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integración social, que pasa fundamentalmente por la integración
económica. A ratos es un imperativo y, como es imperativo, genera
resistencia en los jóvenes ; como es imperativo, muchas veces los programas
de capacitación laboral se ven urgidos por capacitar con un prisma utilitario
y los jóvenes resienten esto y se alejan ya que perciben perfectamente el
discurso que, en algunos casos, es de neto corte neoliberal.

En cuarto lugar, falta también reinterpretar las visiones clásicas
apatía y tratar de profundizar la crisis de institucionalidad política y soci
que existe. Se interpreta sintomáticamente a los jóvenes, pero no
sintomáticamente al sistema.

En quinto lugar, los modelos de exclusión social están en un proceso
de obsolescencia en la interpretación que puede existir acerca de jovene
que no necesariamente están excluidos, sino que están en sector
periféricos; están en los márgenes. Es un enfoque complicado porque
políticas de inclusión tienden a forzar una marginalidad que tam
responde a procesos simbólicos e identitarios. Alstinsuirse

En sexto lugar, la necesidad de las políticas sociales e e
del discurso de la clase política. ¿Por qué? Porque los j

, esto

claramente el discurso de la clase política y no les partidos
tiene que llevar también a los procesos de mo Estado,
políticos y de las formas de hacer mayor necesidad de

Por último, se plantea también como privado debido a la
aproximarse a un Estado más regulador e licitación y
importante descentralización, Estado hacia este sector.
transferencia de competencias tradición ^ permite orientar la
Ello es muy importante porque no j Estado, sino contar con
corrupción y detectarla en el interior juanera más directa,
colaboradores privados que pueden para el Estado chileno

Uno de los desafíos cruciales en este pueda transformar,
es desarrollar una política integral de orientaciones, con desafíos,
en algún momento, en un plan con"^"ue permitan, por una parte, facilitarcon metodologías más estructuradas q j-especto a los jóvenes en la
la transferencia del saber qo^ jg poder permeabilizar
institucionalidad juvenil y, por ̂""^'^i.^das diversas. Los grupos de trabajo
a los distintos servicios públicos recorrer.
interministerial han logrado esto, f
Gracias.
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Diosma Piotti

E,n primer término quiero agradecer a quienes organizan este Congreso
en riombre del Ministerio de Educación y Cultura y del Director del

-  , s^cional de la Juventud, Cr. Jorge Ottavianelli, porque nos
a nivel de América Latina.

1  1 , stio coordino el área de Desarrollo Humano, área que se

cooTdTna^ Hs poUdcas m Estado, cuya finalidad es la de
instituciones estatalesrecursos existentes L ^ivil, como forma de potenciar los
implementar tales política^'^^'^ ° eficacia y eficiencia a la hora de

El tema de la ¡uve A
inicio del siglo XX- pero^ estuvo planteado a nivel del Estado desde el
política social específica ^ P^'^dr de 1985, que se introduce como una

Desde las primeras década, d
Benefactor" uruguayo las ol' ' del "Estado
al marco general de las políti hacia los jóvenes estuvieron integradas
como educación, salud sociales de tipo universalista en áreas tales
primario, secundario y terciari ̂ h sistema educativo, a nively laicidad; se establece la P^ncipios rectores de la gratuidad

reestructura la Universidad del escuela primaria ; se
laboral se estructuran nuf^, ̂  capacita en el área de formación

Se democratiza el acceso a
estatal rector en el tema, el que e ^ creación del organismo
de Salud Pública. Se estructuran a denominarse Ministerio
laborales avanzadas que legislan e vivienda, leyes sociales
ser programas universalistas" tiene'^^'^'^^ ̂  ̂'^abajo de menores, etc.. Al
a tales beneficios, sin reconocer la central el acceso de todos
culturales, económicas. Este sistema^ ̂ ^^stencia de diferencias sociales,
sociedad creando un "capital social" social de nuestra
con el avance del tiempo. Las circunstanc^^^^'^^^'^^'^^' mostró debilidades
fueron otras, los cambios a nivel de ' internacion^ales
pesar del matttenimiento estructural de las institucilLs'lXa'pdnci^s
de siglo.
A partir de la década del '60, se reconoc/a que la igualdad en el acceso
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no creaba, en forma mecánica, igualdad de oportunidades. Surge la
discusión de qué tipo de políticas sociales se deben promover, si las de
tipo universalista o las de tipo focalizado.

En 1985, se realizó en Uruguay la conferencia de CEPAL, relativa al
Año Internacional de la Juventud", a partir de la cual se planteó la
necesidad de promover políticas específicas para los jóvenes. El momento
era propicio, pues se iniciaba en nuestro país el proceso de
redemocratizacion, hecho por el cual el tema adquirió resonancia dentro
del Estado. También desde otra perspectiva, el momento era oportuno
porque se estaba cuestionando la visión del Estado paternalista y, pot o
tanto, la forma de procesar las políticas sociales. Un tema nuevo como
de la juventud podía ser un buen laboratorio para implerneritar nuevas
formas políticas en las que el Estado y la Sociedad Civil, concertaran,
discutieran e implementaran políticas coordinadas. ,

El 1° de setiembre de 1987, por decreto presidencial, se ^
Comisión Coordinadora de la Juventud en el Ministerio de
Cultura. Como su nombre lo dice, lo que intentaba ¿coordinar
instancia, no era un Instituto de la Juventud, sino que ̂"^^^^^^j-jalmente
aquellos organismos del Estado que hasta ese ¿^tas, hacían
trabajaban en políticas sociales y que, subsumidas dialogar
políticas relacionadas con los jóvenes. Por otro Sociedad

los grupos sociales jóvenes o con juventud. La idea era
ivi que trabajaban con jóvenes o en el área Ja situación

que nos sentáramos todos juntos, hiciéramos un conjunto
a partir del cual se plantearían políticas par^ J demostró qtie las
entre el Estado y la Sociedad Civil- ¡vd se hicieron. A partir e
coordinaciones pueden realizarse y qne a ja coordinación a
año 90, con el cambio de gobierno, el partir de ese momento se
la creación del Instituto de la Juventu • ppifticas hacia los jóvenes,
implementaron desde el Instituto una sen ^p^lizó estadísticamente la

En el año '93 se realizó una laboral, la educación, la salud,
situación de los jóvenes a nivel del de dicha encuesta tratando
etc. En el año '96, iniciamos la deben ser las políticas
de obtenj un análisis de tipo propios jóvenes, cómo
v^elT aftú inserción que deben tener dichas políticasven ellos al Estado, cuál es la m ^ Instituto Nacional
sociales. Con este conocimiento pretendemos hacer del Instituto Nación
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de la Juventud algo diferente, menos paternalista y más abierto hacia los
jóvenes. El Instituto está en inmejorables condiciones para lograr esto, ya
que el 50% de los jóvenes, según la encuesta, reconoce al Instituto como
organismo que específicamente trabaja en el área, mientras que los otros
no fueron reconocidos.

que ser capaces de llevar adelante políticas integrales. Pero, si

1  adelante políticas integrales desde un Instituto de la
,  1, ■ , *1^^ ser eminentemente coordinadores y articuladores
de políticas dentro de 111-. p,..- j

es evidente que no podemof esta dividido sectorialmente; porque
Se debe tener la capacidad políticas de juventud,
en forma conjunta cuál ^«ordinar para articular y para determinar,
hay que gestar en el cam necesidades y cuáles son los desafíos que
del empleo, desde la per salud, de la educación, de la vivienda o
muy difícil porque oclTe^'^'^^^^ sector juvenil. Concretar esta idea es
estructuración del Estado ^ños de sectorialización implican unasignifica un cambio de men^^fd^Í fuerte y cerrada. Esto
en el hacer. ' ̂des, un cambio de cultura, un cambio

En el Uruguay se está plani-,.. d ,
está analizando por dónde deben ^ ̂ tema de la Reforma Social . Se
o focalizadas; si debe existir P^^tlas políticas, si deben ser univeisales
focalizada; cuál debe ser la i Política universal y a su Vez una política
etc.. Es evidente que aquí 1^^^ el Estado y la Sociedad Civil,
tiene que ver con la mentalida^d cambios; tanto en lo que
del Estado como de quienes itu ^ integramos las instituciones
veces, se sigue visualizando al 'también la Sociedad Civil. Muchas
que se le debe pedir y exigir todo ̂  e^ "Estado Paternalista", al
las que vivimos, un Estado de ese^i^^ ̂ ^^dente que, en situaciones como
puede mantener. El Estado debe rev'^^ ̂  ̂̂ '^'"Ucturado de tal forma no se
la Sociedad Civil debe revisar cuál deb^^^ '-ts^bajo con la Sociedad Civil y
Estado. Entre ambos se debe dar ^ forma de trabajo con el
simbiosis entre lo que es la Sociedad^'cRU^'^rí^

En materia de pol/ticasjos jóvenes que llLIn J'?''"; ^ , ,comúnmente tienen dos planteos importanS^El
mental para ellos es el tema del acceso al empleo v ^ anteo un a
evidente que nosotros, como Instituto de la Juventud /e,!^^o"EstaZ no
podemos resolver el rema del empleo juvenil. Pero sí podemos llevar
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adelante una serie de acciones que están encaminadas para que los jóvenes
puedan lograr insertarse y obtener una calificación mejor a la hora de
poder ingresar al mercado de trabajo. Tenemos experiencias apoyadas por
el BID, como es Opción Joven, que en la actualidad se coordina con el
Ministerio de Trabajo, con la Junta Nacional de Empleo, denominándose
projoven, a los jóvenes, sobre todo a los que tienen baja calificación
educativa, se les ofrece una capacitación y se les busca una solución de
tipo laboral. Por otro lado, para jóvenes de clase media, que no están tan
angustiados con el problema económico, está el programa Primera
Experiencia Laboral que son convenios con organismos del Estado 7
organismos privados que le permiten al joven hacer sus primeros inici
en experiencias de trabajo durante una cantidad de tiempo, dándose, en
muchos casos, la permanencia efectiva del joven en esa área de trabajo.

Por otro lado, dentro del Ministerio de Educación y Cultura tenemos
el Centro de Capacitación y Producción, que trabaja
marginados del sistema educativo a los cuales les intenta dar una
e integrarlos también al sistema productivo mediante todo un tra
inserción en el mercado y posterior seguimiento del Juve-

Otro de los programas que tenemos es el Fondo para que
mies, que es un llamado que se les hace a los forma solidaria
ellos mismos presenten proyectos en los cuales trabaj ^^^^^1, con el
para la comunidad de sus padres o de la ^ partir de 1996.
apoyo e Estado, en un trabajo conjunto que s^^^^ la Juventud
A partir del 1 o de septiembre funcionara la P sobre

en la cual vamos a tener un centro de 7 artistasjóvenes
los jóvenes en el Uruguay. La casa tendrá un espa ̂  ̂P presentaciones
para que éstos puedan llegar hasta allí 7 fos organizadores y los
culturales. La intención es que ellos abúrales. Muchas gracias
protagonistas de sus propias producciones c

René Bendit

ivj , su posible relevancia para nn futuroNos parece importante, po' Latina, exponer las premisas

iTdám 1®'° ''''Tí'mismas en la República Feaeral Alemana yEsnañT o «presión de una organización moderna ynspana, puesto que son ̂ *P ^
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descentralizada de políticas sociales de Estado que no pueden dejar de ser
consideradas a la hora de reflexionar sobre una reforma y actualización
del Estado y de las administraciones regionales y locales en Latinoamérica.

1.1 Premisas Programáticas de las Políticas de Juventud
1  j de partida para la compresión de los casos alemán y

1 ^ 1. iticas de juventud, debe mencionarse la organización
descentralizada, tanrí-. i j • • i

así como del "tercer sector'V Estatal, regional y comunal,
e implementación de las encargados ambos de la formulación
En el marco de esta or^ —^ respectivos países,
básicas del "modelo ,^^s^^i^tralizada, una de las premisas
relaciones establecidas juventud se refiere al tipo de
política de juventud est^^ 7 la sociedad civil, es decir, entre la
instituciones no gubern (rector público) y las organizaciones e
la Juventud" (sector priva<^)^p Participación juvenil o de "Ayuda a
por el principio de "subsid' relación se halla en primer lugar regulada
tratarse allí donde se origina'^^ cual, ios problemas deben
más cercanas a ellos. Las inst ^ ^^r resueltos por las instancias
intervenir cuando dichos superiores sólo deben
significación supra-local. Est ° ^^dquieran una dimensión y
entre el sector público y privado"^'^T° refiere a las relaciones
en el enfrentamiento y solu ^^re último ejerce la primacía
juveniles).Apartirdelprincip¿'T Problemas sociales (no sólocivil se establece una vinculad^ entre Estado y sociedad
cooperación, en el marco de la cJd basada en el principio de
(Ley de Ayuda a la Infancia y a la^T ' ̂ ^^'^^lo se halla obligado, por ley
trabajo de las organizaciones del de 1991), a facilitar el
actos, medios administrativos v fin ^ través de todos aquellos

ningún momento ha de asumir el secTorpIV''"'cooptación. Por el contrario, el Estado "" '■°' ="privado y de los particulares en el campo deT7" '' ""T
como un derecho original mediante cuv infanto-juvenil,
organizaciones que forman parte de la socieT'j''° individuos y
cumplimiento de una tarea que es de interés púbU

mpluralismo es otra premisa fundamental de 13^^ ,, . , . ,
en AJemania. Ello implica que las políticas de juventud J juventu

^  -" ^"rud no pueden regirse
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por visiones del mundo o por objetivos únicos. De hecho, tanto a nivel
del Estado (coexistencia y cooperación entre gobiernos federales y
autonómicos de muy diverso signo político-ideológico) como en el campo
de las asociaciones juveniles y otras organizaciones de la sociedad civil,
oficialmente reconocidas o no, encontraremos autodefiniciones ideológicas
y objetivos particulares muy diversos. Desde esta perspectiva, los problemas,
objetivos o temas a ser definidos como "prioritarios" no se desprenden de
una definición fundamentalmente ideológica del Estado ni tampoco son
fijados unilateralmente por éste, sino que surgen a partir del diagnóstico
científico y del consenso logrado entre los diferentes actores sobre
problemas infanto-juveniles en una determinada coyuntura económi
social o política. Esta definición de problemas, objetivos y pbori a
temáticas depende por ello también, de la influencia y el poder acum a o
por las asociaciones y de su capacidad de ponerlos sobre el tapete
discusión al nivel respectivo. Es en esta discusión donde las orientaciones
ideológicas, y los perfiles de actividad específicos que cada
organización se haya dado (perfiles políticos, sindicales, de am
naturaleza, deportivos, culturales, de representación de gtnP
minoritarios, etc.), entran a jugar un papel importante

n estrecha relación con la anterior, se búsqueda del
fundamental de las políticas de juventud el Estado, poruña
consenso. Dicho objetivo se realiza en la medí ̂  ̂ instituciones privadas
parte, reconoce la autonomía de las otganizacio" , ^ hitos principales
y, por el otro, las consulta a la hora de fijar f^s hecho de que las
de su propia política. Este consenso se basa ade como
orpnizaciones e instituciones del sector P'' ̂  aspectos y
colaboradoras del sector público en todos aque aetermmada
sociales considerados como de interés pn®
coyuntura. ■■negociación" de los

El consenso se genera, también, a P ^ institución de ayuda a
intereses particulares de cada asociación 1^^^ objetivos, cada
a juventud con otras, puesto alianzas, lo más amplias posibles,
una de ellas requiere de la g^nera^dn consideren los intereses
hecho que sólo puede darse en la
de las demás organizaciones. consensos y de alianzas no deja de

Esta permanente búsqu realización de los intereses
plantear problemas en lo ^
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inmediatos de los sectores de juventud representados por cada asociación
puesto que, por lo general, estos sólo pueden ser considerados parcialmente
ala hora de establecer programas de acción a nivel local, regional o nacional.
Ello habitualmente genera frustración y desencanto en los propios afiliados.
.  desprende que no son sólo los procesos de crecientem ivi uahzación de estilos vida los que alejan a los jóvenes de la
^  y ciudadana, sino que también los procedimientos de
negociación burocrát-iV^o _ . .os, tan contrarios al espíritu de acción inmediata y
transparente imperante en la juventud.

b lia en la basica de la política de juventud en Alemania se
^ P^pel que la legislación les ha

como comunidades d aciones del tercer sector han de funcionar
necesidades e intereses d ^ específico es el de articular las
las diferentes instancias d 1^^ Í°^^ues, en particular de sus afiliados, ante
función se desarrolla al inte regional y estatal. Dado que esta
representativo, las Asocia " sistema democrático, parlamentario-
tal manera. Ello impUcr'^"^' mismas están obligadas a organizarse de
representativa en el se ^^4 P^rte, el ejercicio de la democracia
(formalmente ejercida a^ propias organizaciones juveniles
Departamental, Municipal elección de delegados a nivel
direcciones y autoridades d' ^ federal, que a la vez eligen a las
respectivos niveles), y ^ Asociación o Federación Juvenil en sus
un aparato de funcionarios^ ^^'^^'^Uución y el financiamiento de
alas instancias respectivas ^sU"ucturado de manera paralela
posición de igualdad técnic^ Astado. Ello sitúa a las Asociaciones en una
"lobbyismo , es decir, defend Estado, precondición para ejercer el
efectiva, ante los diferentes n[ T ^us representados, de manera

Tanto la estructura rep^ administración,
interna (a menudo fuertL'^'"'^''''^ q^^ funciona su democracia
burocrático-profesional) com '""^^^uciada por el propio aparato
compromisos con otra! as ° de buscar consensos y aceptar
asociaciones se encuentren X con el Estado, hacen que las
un lado, no perder el contact^'^"^^"^''''^"^^'"^^ contradicción de, por
por el otro, tener que defende^ P^pia base social que representan y,
de trabajo que en gran medid misma base, objetivos y contení os
afllia-dos les aparecen como Pmducto de la negociación y que a os

Prestos desde fuera" o desde 'arriba j por
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el Estado o la instancia de poder regional o local. Es un hecho que la
difícil solución de este dilema repercute no sólo fuertemente en la
participación efectiva de los representados sino que además cuestiona
fuertemente la legitimidad del sistema.

Finalmente, el principio de participación, en su dimensión social,
política y cultural, termina por darle perfil a este modelo de políticas de
juventud. A partir de esta premisa, las políticas y el trabajo de juventud
deben ofrecer posibilidades de plantear y resolver problemas y conflictos
individuales y grupales así como asegurar la participación de los jóvenes
en la solución de los problemas de la sociedad en su conjunto. En e
proceso de discusión y "negociación" de estos conflictos, los jóvenes mismos
deben ir estableciendo las relaciones, estrategias y acciones que consi er
adecuadas, ejercitándose al mismo tiempo, en la práctica de la democracia
y de la ciudadanía.

La política de juventud en España, al igual que en el //
rige por el principio de colaboración entre el Estado y la socieda
siendo válidas también aquí, la mayoría de las y la
formuladas. Pm- otra parce, el hecho de que la recientes
mo ernización del Estado en España sean ^ ^
(mediados del los años '70/comienzos de los estatal de juventud
a que los acentos fundamentales de la y del período
el período de transición a la rf^mocracia puestos, tanto

dernocrático "propiamente tal" (1983- de competencias a las
^ la progresiva regionalización y rrans ̂  en la en la
Comunidades Autónomas y a los juvenil, fuertemente
reconstitución del tejido social e cativo franquista. Es por
unidimensionalizado durante el -^yexitud española haya tenido
ello que desde sus inicios, la política del asociacionismo
como uno de sus objetivos fundament un interlocutor fuerte y
y del voluntariado con el fin de ii políticas que fueran realmente
preparado con el cual se pudieran juveniles. Sin embargo, a pesar
representativas de los diferentes colee instituciones centrales del
de estos esfuerzos, hasta el ^ " C^^des Autónomas juegan un papel
Estado como aquellas de las argentación de estas políticas. Ello se
aun preeminente en el dísono Jesarrollo del sector
debe, en parte, a que como co r i.vi ras de i uve ntud se

público en lo que a estructuras e mst.tucones de poht.cas de juyentu
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refiere, la mayoría de los interlocutores civiles del Estado del "tercer sector"
(con excepción de las juventudes políticas y sindicales vinculadas a los
mayores partidos de gobierno y oposición, así como de algunas instituciones
y organizaciones de ayuda social vinculadas a la Iglesia y a los Sindicatos)
siguen siendo relativamente débiles y por tanto con escaso protagonismo
en la definición de las políticas juveniles.

Como ya se dijera anteriormente, entre las dimensiones más relevantes
de las que se constituyen las políticas de juventud se encuentra el sistema
de leyes, ecretos y ordenanzas, así como de estructuras parlamentarias y
=Mra-parlamentarms que regulau el consenso social y político así como el

relTc^órjí^'sIonll y drneeo ^ sociales en el escenario deg ciacion entre Estado y sociedad civil.

1. 2 Significación de esta«¡ Pr • /
Desarrollo de un nuev« iV/r j (x «u implementación) para el
Latina o e o de Políticas de Juventud en América

Si bien no estamos en c rl' •
exhaustivo de lo que podrían seH desarrollar aquí un análisis
entre ambos casos presentad ^ P'^iricipales convergencias y divergencias
conflictos y problemas inher ' tampoco sobre las contradicciones,
algunos aspectos que podrír^^^^^ ̂  intentaremos delinear
de estructuras adecuadas de T'^- para el futuro desarrollo

En la comparación globafd juventud en América Latina.
desde el punto de ̂ istapro^am' )^itados, llama la atención que,
en ambos países, se rigen las políticas de juventud
fundamentales y principios de ° "^cnos por las mismas premisas
"modelo" alemán. En ambos cas^^^^^ detalle para el
juventud democrática, pluralist^^^' ^°ntexto de una política de
principios de "subsidiaridad" v d « abierta y participativa, los
sector püblico y d pH.ado son ce„trZ°^"r''^"-»l='boradón» entre el
de ambos modelos". Sin embargo
objenvos específicos a seguir como los moT dV'de acuerdo con tradiciones culturales, ̂ ^¡'^"^oionalización difieren
de arranque distintos. "aaoes económicas y puntos

Desde una perspectiva er/mcrW-er^dmcu. tanto • .a , u- ■ -administrativa del Estado, asi como de las estructn" ̂
políticas de juventud, se observan una serie de parale!

paralelismos muy grandes
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en lo que se refiere a la constitución de estructuras Federales,
descentralizadas, es decir regionalizadas o municipalizadas. En la práctica,
sin embargo, el grado de descentralización alcanzado es aún muy distinto.
Particularmente en los niveles regional y local este proceso aún no ha sido
finalizado en España. La aún existente dominancia del sector público sobre
el privado, tanto en la planificación como en la implementación de
políticas, hecho que probablemente sólo podrá ser superado una vez que
se hayan constituido asociaciones, ONG's y otras organizaciones priva as
suficientemente fuertes, es un fenómeno que en América Latina, espues
de un prolongado paso por regímenes políticos autoritarios, e e ser
estudiado con detalle a la hora de modernizar y reformar las
de políticas de juventud existentes, en particular en cua
consecuencias de tal dominancia sobre la participación y la regeneración
del tejido social juvenil.

También es distinto entre los dos casos europeos presentad > ^yada
de diferenciación y profesionalización de los servicios ¿paña,
juvenil. Aquí, es evidente que las políticas estatales de juventu por una
ya sea por razones históricas, como las antes manifiesto
cuestión de recursos o por motivos "doctrinarios', ^ servicios
una muy lenta descentralización de las ofertas públicas e^ ̂^^j^^nia desde
sociales para los jóvenes se refiere (asunto ya situación respecto
los primeros años de posguerra). Distinta parece «trabajo y
a la promoción del voluntariado y la clara voluntad política
juvenil" se trata. Aquí sí es posible reconocer ¿gg^rrollo tienen por
de desarrollar este sector. Ambas ^ en el sentido de servicios
consecuencia que el grado de "profesionaliza ^j-ahajo social y cu tura
pagados a expertos, formados ex'profiro P» desarrollo de po iticas
con jóvenes, sea más bajo que en utilidad el analizar las
de juventud en América Latina sería referido al proceso
ventajas y desventajas de ambos ¿atando de no repetir los errores
descentralizado!- descrito anteriotrnen ^^j-g^nte un período de tiempo
allí cometidos en cuanto a del Estado, sobre las instancias
demasiado prolongado la ^1 igual que sobre el "tercer sector ,
administrativas regionales y ^^^j^^da en España de mantener un bajo
conao tampoco la estrategia^P j^^enil.
perm de profesionalizacion el alto grado de

Desde el punto de vista
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regulación jurídica observable en ambos casos aquí analizados, siendo
preeminente en España la legislación sectorial, al mismo tiempo que no
existe una ley general ordenadora e integradora de los derechos de la
infencia y la juventud, como en el caso del KJHG (Ley de Ayuda a la
n ancia y a a Juventud) alemán. Tampoco se observa la integración de

en la RFA existentes en un Código Social unificado, como sucede

1  rinnamerifí^ "^^pectiva de las realidades sociales, políticas e institucionaleslatinoamericanas, oarererío j , - i
atención el modelo ale este caso, el considerar con
obligaciones del Estad estructura y regula jurídicamente las
generando así un alto ^ ^°".^^/oeiedad civil y sus miembros,un lado, y una amplia s^ ^ a la política de juventud, por
en la planificación e i para los actores sociales envueltos
ventaja adicional de ementación de las políticas, por el otro. Una
político-parlamentario r^d" ̂  ° Píamente institucionalizado en el ámbito
escasos recursos financier en el hecho de que los casi siempre
juventud pueden ser asign d en el sector de las políticas dedesarrollo de estructuras ^ eierta continuidad a la construcción y
largo plazo que no dependa^d^^^^'^'^^^ política estatal de juventud a

En un plano ya ̂ nás ̂  ^ coyunturales de tipo electoral,
convergencias y divergen observarse una serie de
disposición de las políticas'''^' función de los "instrumentos" a
ejemplo, entre las atribue^' " Juventud de ambos modelos, por
Informes de Juventud" y lo^^m "Institutos de Juventud , los

países. Las diferencias se d.^ " Juventud" existentes en ambos^  -*^v-iicias se debe ' Jnventua existen

el INJUVE es legal y estat'^' ^ hecho de que mientras
administración central del p.r una parte funcional de la
f*"'? que si bien ' " "" "Asociación Federal Mixta",de los M.n.sterios F=desal„ P'-auciamiento estatal (fondos

C.enca y Tecnología), destirel ■^^"'"yJuventt.d y de Educación.de SOCIOS y esttucturj orpc P""'" de sus estatutos, asamblea
expectativas y exigencias delfr'"" ''«POtlde tanto a las necesidades,a las de las Asociaciones Tu en sus diferentes niveles, como
sector". ""^"iles y de Ayuda a la Juventud del "tercer

Desde el punto de vista de L • n . . •
pueden ejercer sobre Jas políticas h ^encia directa que ambos institutos

^juventud a nivel nacional, es claramente
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el INJUVE, el que por su rol de instancia estatal coordinadora de políticas,
tanto al interior del Estado como con las Comunidades Autónomas y con
el sector "privado" (especialmente por su rol protagónico al interior de la
Comisión Interministerial de Juventud), el que mejor puede ejercer esta
función. El DJI, por el contrario, sólo puede influenciar la política de
juventud de manera indirecta, ya sea a través de la publicación de sus
resultados de investigación y de los Informes de Juventud que a través de
él se realizan, ya sea a través del contacto y la colaboración existente con
algunas Oficinas de Juventud, con las Asociaciones Juveniles y de A^ a
a la Juventud así como con las Comisiones Parlamentarias Peder es y
Regionales de infancia y juventud, donde regularmente también presenta
sus resultados.

Desde una perspectiva latinoamericana, los modelos institución
desai rollar para dinamizar la implementación y coordinación de po
de juventud, probablemente deberán diferir bastante de acuerdo con^^a
tradición institucional y política de cada país. En
especialmente allí donde casi no existan otras estructuras, ba
por formas más cercanas al modelo "estatai-funcionaria^^^^,^^^^^
(Secretarías o Institutos Nacionales de Juventud, ̂^"^"^^'^^^^fucionalidad
Ministerios) que progresivamente vayan generando donde la
regional y local con creciente autonomía, en "tercer sector"
descentralización, k regionalización y la ''"'"fT^'^'^ixtos", más abiertos
esten más avanzados, se podrá optar por r"ode o
y menos dirigistas. . características

Importantes diferencias pueden observars instituciones. Mientras
de los Informes de Juventud", producidos por j^^^ia la descripción
el informe de juventud a/emán, se halla
de las condiciones socio-estructurales de vtda j^f^ncia y la Juventud (el
observables en las instituciones de \^^,\^cnento de un informe de
KJHG exige al Gobierno la presentación a centra más en el estudio
este tipo en cada período legislativo), el las actitudes y los
de los cambios en las orientactoa^^^^ lapsos que, por lo
comportamientos sociales y de los períodos parlamentarios,
general, se corresponden con la ̂ n ̂ ̂  respectivos "Planes Integrales"

Algo similar sucede en rela^^ juventud. Mientras que los Planes
LTuTel:d£t«fi-on verdaderan^ inter-secoHales. teniendo por



148 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

objetivo el coordinar los recursos y las medidas dirigidas a la infancia y la
juventud por cada Ministerio competente así como por las numerosas
instituciones centrales y autonómicas en función de objetivos globales
comunes, el Plan Federal de Juventud Alemán es un instrumento de
intervención e inriovación de tipo sectorial, dirigido única y exclusivamente
^  Jurisdiccional del Ministerio de Familia, Tercera Edad,

iiladarno riecir, a las instituciones de la política de juventud
ía .r? "Plan Integral" se debe en

modelo estataralernT""^.'^^""" competencias predominante en el
"Educación" y "Cultur ^ mientras los temas de "Salud",
Federales), los de ^competencia autonómica (Estados
exclusivamente muni ' P'^oP^^rnente tal, son de competencia casi
itnp,ementar plan:i„r!°r:.'^'«-'- enormemente el desarrollar eárea de acción específic juventud que no sólo se restrinjan a un
contra el Consumo de Dro ^jernplo, el Plan Federal de Luchalos niveles institucioriQU ^^^^P^^^oientes) sino que además integren

Desde una perspectila^J?''^^'^
presentados, cabe destacar '"^rnanente a cada uno de los modelos
contradicciones inherentes a ^^^''^^uación algunos de los problemas y
centraremos fundamentalm ̂  ̂  ellos. Por razones de espacio nos

El rol predominante conT^^^V^ Alemán.
sector" (privado) causa Políticas de juventud al "tercer

estructural de generar política una cierta incapacidadprincipio de unidad en la dive coherentes que respondan al
ayuda a la infancia y la juventud S^K" por las instituciones de
del sector privado aseguran el plur 1 ^^tonomía y preponderancia
la formación de las nuevas generac^ 'teológico y político en lo que a
dicha plurahzación en tiempos hT'' menos cierto que
.nd.v.dual,zaci6n de los estilos de vidTd "-"dernización social e
respuestas adecuadas a los nuevos ptóweta ■='que el ro donunante de las organizac ÓreTo" a P"""'
ayudas a la,uventud contribuya tambiCco 'r"^^ " ■='entre e sector publico y privado que, a la hora de ""
a que el concepto moderno de políticas inteeralefd
siempre a la sombra de una política paternalista mantenga
Jos intereses del Estado y de las poderosas Asociación

'ones de Beneficencia e
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incluso también por los de las mismas Asociaciones Juveniles. En la práctica,
ello puede llevar a que en ciertas regiones y ciudades, bajo el término de
"políticas de juventud" se entienda una sumaria de medidas particulares e
inconexas de ayudas a la infancia y a la juventud cuya legitimación
fundamental se halla en el hecho de que son expresión de la parálisis
cotidiana desarrollada por tales organizaciones e instituciones del tercer
sector", independientemente de que éstas correspondan o no a las
cambiantes realidades, intereses y deseos de los diferentes colectivos
juveniles. Bajo estas condiciones, el Estado encuentra un interlocutor
"adecuado" a sus propios propósitos, es decir, fiincionalizable de acuer o
con sus propias prioridades políticas, en la medida que dichas asociaciones
dependen en su trabajo profesional fuertemente del fmanciamiento esta •
Este fenómeno de relación "neo-corporativista" entre el Estado ye e
sector , puede observarse tanto en la REA como en el modelo espano
implementación de políticas sociales. otra

En estrecha relación con esta problemática es factible °
contradicción, particularmente manifiesta en el caso alemán^ "auto-
a la discrepancia existente entre el postulado emancipa ̂ ^^^^-^oiones),
ayuda (premisa esgrimida tanto por el Estado como gn virtud
y la praxis tecnocrática y asistencialista -Z alcanzado por los
del alto grado de burocratización y profesión y la juventud
servicios sociales públicos y privados de ayuda a ejercer una
y por las Asociaciones Juveniles, es casi impos .i^cipio de "ayuda
praxis social, psico-social o comunitaria basa ^ se rige-
para la autoayuda" por el que, teóricamente, excesivo pcso

Por el contrario, el alto grado de de las políticas
adquirido por las "políticas de ayuda los profesionales ocupa os
de juventud, conducen a que la mayoría ^nás a asegurar la
por estas organizaciones e instituciones se^^^ ̂  búsqueda de nuevos
propia existencia mediante el manteni ̂ t^j^ipoivermení) y capacitación
"rr..,— „ . _,^r,riacion • 1 _ j.,0 r. eu ticseo

por estas organizaciones e instituc.- ■ j-q V
-iirnienL»-' /

;ión {empot esgomenores oí
^ - ^"^wv.^uosy COI— „.ndientemente ae las ̂  .

ÍI" ÍSemania, incluida la de las

^^icLciicia meaiante ei . (g^potverment'j y —r

grupos-problema", que a la potencia oportunidades o en ri
de aquellos individuos y colectivos "díentemente de las proclamaci

yerbales

ones

, la política de juventud socio-educativo, compensatorio
Juveniles, a menudo asume social liberadora, en el sentido
y/o terapéutico y casi nunca ^pRElR£ 1970- 1970a; 1973; 1974).
que P. Freire le da a este término 19/U,
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A pesar de los problemas aquí discutidos y de las diferencias sociales y
culturales existentes entre los países miembros de la UE, con el correr del
tiempo, y en parte debido al intercambio político y técnico creciente y a la
estrategia de armonización de las condiciones de vida entre las diferentes
regio ríes, estimulada por la Comisión Europea, ha ido cristalizándose una
esp rnatriz común de políticas de juventud que, lenta pero
progresivamente, también se va generalizando a otras regiones. Es así que

i lee ^ así como entre miembros de asociaciones
en r 8"bernan,e„tales y administradores pdblicos.

una década a discutir comenzado desde hace mas o menos
ha preparado este traba" Problemas. El encuentro para el que se
que va asumiendo ec. prueba más de la relevancia progresivaesta temática en el continente.

2. JUVENTUD Y POífmTr^.
LATINA í^ICAS DE JUVENTUD EN AMÉRICA

Sobre la base de lo hasta
y empírico de las políticas d^^^' "¿icho respecto al trasfondo social, teórico
a los casos de Alemania ^ ^^ropa, en particular en relación
desarrollo que estas cuestio^ ^Pana, nos referiremos a continuación al
mediados/fines de la décad^l , en América Latina a partir de
contexto de la aplicación / recordando que ello sucede en el
social, de corte neo-liberal^ nuevo modelo de desarrollo económico-
fuertes características des-cé ̂  |- Profunda reforma del Estado con
en la mayoría de los países ^^^"^^ras y des-reguladoras, todo lo cual,
no sólo ha tenido consecuen^" modelo se ha venido aplicando,
a un creciente desarrollo eco'^nA ^ino que también ha conducido

"'n..co-s„ei,l exclyente.
2. IJuventud y Políticas de T.los '80 J ventad en América Latina en la Década de

En muchas sociedades 1 •
mediados de la década de los no parecía existir hastaen el ámbito político, mediátr^' ^ algunos países aún hoy es así,
conciencia respecto al significad ^ Público en general, la suficiente
para los individuos en particnl ̂  Para la sociedad en su conjunto y

ar> tiene el surgimiento y la constitución
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de esta nueva categoría social denominada "Juventud". De hecho, como
lo señalan diferentes estudios sobre el "estado del arte" (BRASLAVSKY,
1986; OTTONE/RODRIGUEZ, 1987) tampoco en el ámbito académico
-con excepción de algunos pequeños enclaves- parecía existir hasta dicho
período la necesaria claridad conceptual y el indispensable conocimiento
empírico que permitieran percibir a este importante sector poblacional,
ya no exclusivamente como futura fuerza de trabajo (¿ejército de reserva?),
a ser calificada de acuerdo con ciertos requerimientos coyunturales del
mercado laboral, sino como un recurso humano de relevancia estratégica
para el desarrollo local, regional y nacional. ^ . ,

Por el contrario, las formas de referirse a la juventud seguían s
tradicionales y parecían estar en abierta contradicción con P taba
modernización tecnológica y de globalizacion qtie d mun
viviendo. Seguramente, mucho de ello, relacionado a que no se
con el ambiente propicio a la libre reflexión y la acción
marco de las sucesivas rupturas democráticas. Es por ello q
necesario, haya sido imprescindible conectar la discusión so re ^j-^^^ias
en América Latina con los avances logrados en este del Norte,
sociales y humanas en algunos países de Europa y e Juventud
intento iniciado justamente a partir del Año los círculos de
-AIJ- (1985) y que ha ido permitiendo 9"^' ̂/«políticas de juventud"
expertos, aquellos temas referidos a je ser esos "comodines
hayan ganado en contenido y vayan dejan convertirse, cada vez
idiomáticos", de los que habla Saltalanaachia, realidades
naás, tanto en conceptos más precisos y ope
prácticas institucionalmente visibles- , es necesario
A pesar de esta dinamización ara la mayoría de los go icrnos

reconocer que hasta fines de los años ^ expertos, en América atina,
así como también para muchos académ jnejor de los cas ,
"política de juventud" continuaba sie laborales, de
sinónimo de políticas sectoriales- de^ g-gj-ieralmente de tipo reactivo y
salud o de "protección del 'guadas con el actor social a las que
cortoplacista, no integradas ni creneral, de políticas poco coordina as
se dirigían. Además se trataba, po' avaluadas en cuanto a su
entre sí, de eseasa continu.da ^ p„po„,am
efieienca para alcanzar a 1° . j "política de juventud
En una hipótesis aún más neg'^ o f
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aún. seguía siendo sinónimo de autoritarismo, de instrumentalización de
la juventud, o sea "política a través de la juventud" (SAEZ-MARIN, 1988),
o de política clientelista" y de retórica dominguera, sin contenido
sustantivo.

Un segundo hito importante en la dinamización y modernización de
^  , Juventud estatales en la América Latina en los *90, se

encuentra en la fundaríAn. ̂  \ r ■
de Juventud re VI Conferencia Iberoamericana de Ministros
y que posterior'^ente^^U™'^^^^^^'"^^'^^®^^^^^®^''^^"'^
institución de cooperad' '90. se transforma en una
y con secretaría pronia "Coordinación intergubernamental permanente

También es un hecho i Iberoamericana de Juventud (OIJ).
en detalle aquí, qug ^^negabie, pero que no podemos entrar a analizar
del "tercer sector", ob ^^'^'^oHos institucionales, tanto estatales como
mediados de la presente"^^^ rnediados de la década pasada y
absolutamente desconectad dieron y aún se dan de manera
realizado en la mayoría de ^ trabajo social juvenil de base
juvenil, como por ejemplo lo S Instituciones clásicas de trabajo
(y las Parroquias de barrio) Roja, y las Pastorales Juveniles
de auto-ayuda y ONG's, conf sinnúmero de organizaciones
al trabajo comunitario o jóvenes, vinculadas
étnicas, a la protección de 1 Poblaciones indígenas y minorías
naturaleza, etc. En este contel humanos, a la protección de la
democrática, es que en Améticri'' ""'o una creciente apertura
espacio y un nuevo estilo de ntart""" a conformarse un nuevo

P'acticat polltieas de juventud
2. 2. El Contexto Económico C„ • i .
Juventud y las Políticas de Juventud '®°- Consecuencias para la
A pesar de una evolución

Social de América Latina" de SpAl'm "Panorama
indigencia en América Latina aún nt h!l 1 ^
que a canzaban en 1970. Según el citado^^'^c reducirse a los niveles
relativos alcanzados en este período l los logros sociales

continente se redujo la pobreza y extrema oobcasos, a un aumento de los puestos de empleo- "beberían, en algunos
ingresos familiares (por inclusión de mujeres n^ñ ai aumento de los
en otros, a Ja reducción de la inflación y las'conX^^'^''^''" trabajo) y

gtiientes mejoras en el
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poder de compra de la población. El hecho de que casi no hayan habido
cambios en la distribución desigual del ingreso (éste se ha mantenido en
sus niveles de concentración históricos o en algunos países incluso ha
aumentado), explica que la reducción de la pobreza y la extrema pobreza
sean muy lentas.

Según el mismo informe, la evolución creciente del empleo en América
Latina, indicaría "que se han mantenido o asentado las tendencias
observadas en los años '80: la alta participación del empleo asalariado en
el sector privado, el aumento de los ocupados con calificación
o técnica y la pérdida de importancia del empleo en el sector público. En
las zonas rurales continuó la tendencia a la disminución del peso relativo
del campesinado" (CEPAL 1994). El estudio muestra al mismo tiempo
que, a pesar del mejoramiento ocupacional observable en el
analizado, las altas tasas de desempleo observadas en la mayoría e os
países continúan siendo un factor clave en el mantenimiento de la^ P°
es así como, en los hogares pobres las tasas de desempleo dup ̂
veces triplican a las existentes en hogares de mayores ha
países, como por ejemplo, Argentina Brasil y Uruguay ̂  ̂ ^^sas de
vuelto a aumentar en los últimos años, a pesar ia existen
crecimiento económico relativamente altas. cierta recuperación

De estos datos puede concluirse que, a ^d^mentales de América
económica y social, los dos problemas ^factores no sólo ligados
Latina siguen siendo el desempleo y la pobre de la
mtimamente entre sí, sino también ̂ °" ̂'^_erspectivajuvenológicaes
infancia y la juventud. Por lo tanto, desde futuro inmediato
posible afirmar que ambos factores ^sibles limitaciones de las
tanto las prioridades "temáticas" corno
políticas de juventud en el continente. ¿giuográfico y económico, es

Finalmente, desde un punto de incidencia relativa de los
decir, desde una apreciación cuantitati ̂  estructura poblacional así
colectivos juveniles (14-25 años). """al de lo. países del continente,
como en el desarrollo económica exclusión de estos sectores de las
puede concluirse que una J significará sub-utilizar o dejar sin
actividades socio (estudios)-labo desarrollo local, regional y
utilizar un recurso humano
nacional.
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2. 3 Desarrollo de las Políticas de Juventud
El desarrollo programático e institucional de las políticas de juventud

en América Latina, en particular los logros alcanzados entre finales de la
déca.da perdida (1980 y 1990) y mediados de los años '90, ha sido
precisa o estudio evaluativo (evaluación programática e
Tj 1 - / ^nominado: Políticas de Juventud en América Latina.

1  trabajo fue realizado durante los años 95/96
^CIID) y por L Investigaciones para el Desarrollo
los cuales sólo podemnt desprenden una serie de datos, de
A pesar de ios num ^gunos aquí,

informe constata que P^^^^^mas y déficits aún observables, el
continente han ido aUn^ ̂ ^^90 en adelante, algunos de los países del
estructuras y en la fund ° P'^^gfcsivamente en la modernización de
Secretarías Nacionales de^^T^ '^nevas instituciones estatales (Institutos o
dirigidos a la familia, la inf de Acción Social con programas
y planificación en juvent^'d"'^^"^^^'^^^^'^"'^' Grupos u oficinas de estudios
Comisiones de Coordi • ̂  ̂ '^'^^dor de Ministerios de Planificación;
Consejos Locales de Juve ^'^'^^rsectorial; Oficinas Municipales o
Estas últimas actúan con 1^^ '^^^0 Y "privadas" {o del "tercer sector").
(Pastorales Juveniles; Jnic" Jóvenes mismos, o en su entorno social
Mesas de Concertación T o estudiantiles; Foros Juveniles;
mayoría de los casos, esta^^"^^^' de la juventud, etc.). En la
inestable y con poco peso al 'i^^titucionalidad aún es muy débil,
a políticas sociales estatales^Tf"*^'^ estructuras vinculadas
han adquirido, mientras tanto 7 ejemplar para América Latina
como los de Chile (estrecham^' Institutos Nacionales de Juventud,
y Uruguay (parte del Minist^*^"^^ ^
articuladora y coordinado^ ̂  Educación), tanto por su capacidad
"PROJOVEN" de Chile) J intersectoriales (por ej. el
orientar recursos hacia los j(5^ P°^ eficiencia en administrar ya las políticas de juventud ÍTn "^^^mos y hacia la investigación aplicada

En el mundo acadérni ?'° de la Juventud, 1993).
particularmente en los centr Universitario y extrauniversitario),educativa, como por ejemplo^^ ̂  ''^^btuciones de investigación social y/o
la Nacional Autónoma de establecidos en Universidades como
Rico, la de San José de Costa^^D^ (^NAM), la de San Juan de Puerto

ca, la de Caracas, la de Buenos Aires
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(UBA) así como en las Universidades de Chile y Católica de Santiago de
Chile, por nombrar algunos, o en el espacio de los Centros de Investigación
Social extra-universitarios como, por ejemplo, el "Foro Juvenil" de
Uruguay, el Centro Latinoamericano de Juventud (CELAJU) en
Montevideo, el CIDE en Santiago de Chile, el "Proyecto Juventud de
FLACSO-Argentina, etc., la temática referida a "Juventud" y "Políticas
de Juventud" ha ido adquiriendo cada vez más relevancia.
Como instancia paralela a la coordinación inter-estatal (desarrollada

en el marco de la OIJ), ks instituciones de investigación juvenologica
universitarias y extra-universitarias del continente han establecido tormas
de cooperación y coordinación propias a través del "Grupo de Juventu
instalado al interior del Consejo Latinoamericano de Ciencias Soci e
(CLACSO). Los trabajos desarrollados en estos ámbitos académicos an
contribuido enormemente a que desde comienzos de los años >
diferentes países del continente, se Riera tomando conciencia y clan
cada vez más atención pública y política al tema. Jjdo por

Finalmente cabe destacar el importante en
organizaciones internacionales como CEPAL, infanto-
egitimar científica y políticamente el desarrollo e p de
juveniles y en impulsar, desde su ángulo de "dirigidos a mejorar
estudios sobre la cuestión como en diseñar P^'^f^^^^^ciados y con menos
las condiciones de vida de los niños y jóvenes ^ región,
oportunidades de crecimiento sano y ro hemos podido recopilad'

Sobre la base de la información que al otras regiones, en
y teniendo en cuenta las experiencias o concluir que, P®^^
particular en la Europa Comunitaria, po América Latina, se hace
desarrollo de futuras políticas de .riones, referidas tanto a sus
necesario profundizar en una serie de cu de una nueva
objetivos y premisas básicas corno a cuestiones se
institucionalidad y profesionalidad ^ra de conclusión de lo dicho astap antean a continuación, tanto a para el desarrollo de un nuevo
ahora como de propuestas P'^^S^'^laecuado a los requerimientos del
modelo de políticas de juventu
desarrollo económico, social y P®"
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3. HACIA UN NUEVO MODELO DE POLÍTICAS DE JUVENTUP
EN AMÉRICA LATINA

3- 1 Objetivos Programáticos Generales
De lo dicho sobre el desarrollo económico-social de América Latina

en el apartado 2.2 de este trabajo, se desprende que una política de juventud
adecuada a la actual realidad de un amplio sector de jóvenes del continente
debería centrase en torno al objetivo y a la necesidad de superar tanto
exclusión juvenil como la aceptación social de dicha exclusión, de modo de
poder transformar a los jóvenes en actores del desarrollo. Una política de
juventud basada en este objetivo, si bien se dirige á"todas las "juventudes"
existentes en una sociedad, a la vez debe poseer un alto grado de
espec^fic^dad, es decir debe estar concebida de manera tal que pueda dar
respuestas precisas a los diferentes aspectos de la problemática juvenil V a
la vez priorizar programáticamente, en las políticas a desarrollar, medidas
dirigidas a mejorar la calidad de vida de aquellos jóvenes con menores
oportunidades y en situación de mayor riesgo social y que por lo tanto
más requieren de un apoyo social y educativo extrafamiliar y extra-escolar.

Tanto d un punto de vista programático como operativo, si

j'"" de juventuddesarrollados en sociedades ricas o relativamen • i
diferenciadas no pueden ser transferidos acríticam ^

eorarterísticas vmie nn .4- i áticamente a sociedades deotras características y que no disponen de los recursos materiales nersonales
y financieros ni tampoco del desarrollo institucio^aTT . personales
tampoco es menos cierto que, a la hora de diseñar eimnlo de modernizar instituciones existentes, no es neces TZc
cero, "inventando nuevamente la rueda". Por el cont " "

¡ndíble Dor un larln i- ^ 'Contrario, a nuestro juicio,es imprescindible, por un lado, analizar v evaluar 1 u i
en este plano en cada uno de los países de Am , «'^entc
conocer y tomar en cuenta las cxpenenciasl, t'" T""" ''' "L'
con modelos de políticas de juventud en los países centrales
parte de este trabajo, para extraer de '1^^° ^"^lizados en la segunda
realidad de cada una de las sociedades latinoa''°"''-^"^'°"^^ adecuadas a la

3. 2 Premisas de u„a Nueva Política de Juventud
Desde esta pe P > os parece que entre las premisas orientadoras

de un nuevo modelo ia noamericano de políticas de juventud debería
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ciarse una relevancia particular a aquella referida al desarrollo de una política
de Estado, acordada con la sociedad civil en términos de una concertación

sin hegemonías basada en objetivos y propuestas tanto del sector público
como del "privado" o "tercer sector" conformado por las Organizaciones
Juveniles legalmente reconocidas, las Asociaciones de Beneficencia que
trabajan con jóvenes, las ONG 's y los grupos informales existentes a nivel
de redes locales. Igual relevancia debería otorgarse a la premisa de la
descentralización regionalización, sin cuya realización no parece ser posible
el logro de una política participativa que, en sus programas y soluciones
propuestas, parta de allí, donde los problemas se originan. En este sentí ̂ o
priorizamos una estrategia de acción que apunte a la potenciación
{empowcrment) de las redes sociales y grupos formales e informales
existentes en las respectivas comunidades locales para, a partir de alli,^
avanzar tanto hacia la construcción de "Plataformas Juveniles Locales
("mesas de concertación") como hacia un diálogo con el "sector publico^
que permita y conduzca a la estructuración, financiamien^
implementación de "Planes Juveniles Municipales" de
participación y el consenso. Sería, pues, función de Local,
poder y administración local (Municipios, Consejos ,^d, etc.)
Oficinas de Juventud Municipales, Consejos ^^^des juveniles,
identificar, apoyar y recoger las necesidades ̂  '"^'J^j^^^i^nales a través
contribuir a darles forma y a desarrollar ̂^^''"^'^"'^^desarrollo de este tipo -
de las cuales darles curso. Es sobre la base de un generando,
tanto del sector "privado" como del '^"nivel regional y nación^'
progresivamente, estructuras de concertacion^- .ean^.^.W- ^

Para el desarrollo de políticas de .¿dad propia del desarrollo
medida que apunten a la multidimensionali ^ sectorial y
individual) e integradas (en el sentido de ) concertado),
parcialmente para pasar a formar parte de ^ ̂¿^el local, regional
es necesario desarrollar institucionalmen^' ^ permitan superar la lógica
como nacional, estructuras de la visión burocrática de las
estrecha del partidismo político local Ministerios con
d'ferente, -W,ciñas», necesariamente a la creación
responsabilidad jurisdiccional. Ello c „ot:ible deberían ser
de grupos o In.erse.^r"'''^ que en 1° P^'
apoyadas logísticamente por la» responsables de
juventud en sentido estricto.
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3. 3 Modernización y Cambio de Estructuras e Instituciones
Desde una perspectiva estructural-institucional, es indudable que hay

que seguir avanzando en la construcción de un sistema institucional
moderno responda eficientemente a las demandas y problemas que
los jóvenes oy plantean. En la articulación de este sistema juegan un
pape muy importante los Institutos o Secretarías Nacionales de Juventud
en la medida oue «¡por, ^ i n , . , ^ <
,  . ^ can capaces de reformular sus roles v de fortalecer
técnicamente su persona] «íir, l . ■ i i jr  nai. :5in embargo, hay que tener mucho cuidado de
que estos institutor ■ .

ineficientes o en lugares instituciones burocráticas e
Estado, pretendan imn 1 pohticos en ciernes que, desde el
clientelista, pero escasa determinada política, tecnocrática o
tanto del sector públi consensuada con todos los demás actores,
de diálogo y participac^ó^^"^^ P'^ivado. Los principios democráticos
en el diseño de polític como de primacía del protagonismo juvenil
para evaluar la seriedad co ^ medidas, sirven aquí de criterio
modelo de políticas de : " gobiernos estén impulsando los nuevos

c  1 1 j , l^ventud.En el plano de la promoción ̂.=1 "
fortalecer el protagonismo ju "I sector" ("privado"), es necesario
consolidar -allí donde aún ' ' formal como informal y constituir/
Nacionales de Juventud Del Consejos Locales, Regionales y
promover los movimientos modo se hace necesario apoyar y
en cada región, apoyando la ^ grupos juveniles existentes
entre ellos, así como las ^ intercambio de experiencias
democráticas que éstas se organización y participación
1  1 ' T y3.n, ds-clo. Uno ^ •de los Consejos Locales de Tu objetivos más importantes
organismos Municipales de juvenuid Organizada) y de los
de Juventud) debería consistir en ^ o a ser creados (Oficinas
de los grupos informales de
buscando formas de interrelación corflo ̂  existentes a nivel local,
por un lado, recoger las iniciativas v L organizados que permitan,
incluirlas en las agendas de accidn [0031"^'"'"''"' jóvenes para
particpación ciudadana directa. Para ello s=Td""''a"a
de formas de particípacidn local con carácter níl"" instaurac.on

plebiscitario.

3. 4 Modernización Legislativa
La modernización estructural-institucional de L i . , n

^ la que hablábamos en
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la sección anterior debería ir acompañada por el desarrollo de una
legislación infanto-juvenil y de una institucionalidad parlamentaria
específica orientada en las premisas formuladas anteriormente.
Concretamente, la legislación a desarrollar debería promover aspectos
generales y particulares de la integración social infanto-juvenil, desde Jas
diferentes facetas y ángulos en que esta problemática se presenta,
configurando un marco legal específico pero integrado y coherente con el
de las políticas sociales generales del Estado. Esta modernización legislativa
debería contemplar además la constitución de "Comisiones Parlamentan^
de Familia, Infancia y Juventud" y la obligatoriedad para los gobiernos de
presentar al Parlamento, regularmente. Informes Periódicos sobre "Estados
del desarrollo Infanto-juvenil y de las Políticas de Juventud". De la misma
manera se hace necesaria una actualización de la legislación judicial y de Ut
administración dejusticia dirigida al sector juvenil, procurando desarrollar
al máximo un sistema de justicia juvenil basado más en principios
educativo-socializatorios que en los punitivos y que permitan
dicotomía inherente a los sistemas judiciales latinoamericanos a
que sólo diferencian entre "menores" y "adultos", ignoran
especificidad de la problemática juvenil-

3.5 Prioridades Temáticas , i.'ficas de juventud
En relación a las prioridades "temáticas" en primer

deberían considerar y asumir en América Latm , ̂ .^^^f.^^^rales y culturales
^'^•^^''^^'^rneJoran^iento de las condiciones de ^ ,^cial. Lasde aquellos Jóvenes en situación de mayor por género y
estrategias a desarrollar al respecto d^^erian ̂  ̂ y
apuntar, fundamentalmente, a la superación j^i^ería implementarse,
el desempleo. Este objetivo programático social familiar y
en primer lugar, a través de una ^^romoción de una vivienda
comunitario, en cuyo centro se encuentre la P^ superación
digna, la promoción de la salud y de for^^^ educación general y de
del desempleo adulto y juvenil, la de una infraestructura social
la formación vocacional así corno el de ^ ¡^fo,.^ales ya existentes.
y coinunitana que se apoye ¿iberia ser diferenciada en cuanto a sus
Esta piimeia prioridad temática e,-,rio-económicas y
objetivos específicos de acuerdo con las realidades
culturales de las diferentes juventudes en cada país y reg»"-



160 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

Una segunda prioridad, complementaria a la anterior, se halla, a nuestro
juicio, en aquellos "temas" de gran importancia subjetiva desde la óptica
de los diferentes colectivos juveniles existentes en cada sociedad. Estos
temas se articulan esencialmente en torno al devenir juvenil mismo, es
decir, a la construcción de la propia identidad juvenil por los jóvenes mismos.
En otras p^abras, partiendo de lo que son los problemas materiales y
socia es acuciantes, la agenda global de una política moderna de

J  incluir, por ejemplo: el apoyo a la constitución dei eritt a ^rentesy consistentes (problemática especialmente relevante
en la juventud indígena y en los sectores de juventud popular urbana), la
YY '^Id.a independientes y el desarrollo de diseños de
Idf eTrlm ^ hombres jóvenes desarrollan

L" ptpiaTubS^^^^ P«''-lares); ,a vivenciación de

con^rtuirpr =•'
y política de los jóvenes en su caTdlTT' TT
Ap una ciudadanía dad de ciudadanos, es decir, el desarrollo
experimentación con nSvaTforma^d ciudadanía y la
en manos de los jóvenes mismos 9 deberían ser puestos
estar condicionado por exne '^í^g'^na manera debería
formuladas desde la visión de ° prioridades socio-políticas

T T • • 1 , adultos"Una cuarta prioridad program' "
y al aprendizaje crítico de las vosih^na T se refiere al consumo
el centro de estos aprendizajes debería^^uE ^ consumo. En
el rol social diferenciador asumido hov en H reflexión crítica sobre
que ello genera sobre determinados
vinculacióia con la dimensión del coHs jovenes. En estrecha
política juvenil y el trabajo con jóven^'d^^'' mundo globalizado, la
aquellos aprendizajes que se vinculan a un uso también, tanto
los mass-media, en particular de la TV, así c ^ inteligente de
creativo de las nuevas tecnologías de comYmicacil^?^^^ '''''
instrumentos de participación social y política^
puntos importantes a considerar tanto en la invL aspectos son
como en el desarrollo de este nuevo modelo de ,

^  ̂ . políticas de uventud queproponemos. Tanto la educación formal como trabajo juvenil deberían
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asumir aquí una importante responsabilidad-
Una quinta prioridad programática de un nuevo modelo de políticas

de juventud se encuentra en el apoyo al desarrollo de las culturas juveniles
populares, es decir, de los colectivos de jóvenes con menos oportunidades,
expresadas, por ejemplo, en formas específicas de productividad o consumo
musical, estético {grafittí) y literario (poesía, letras musicales, etc.), en
modas y vestimentas caracterizadoras de la pertenencia a ciertos grupos,
en formas individualizadas de escenificación de la propia persona, en formas
de ganarse la vida en la calle, etc.

Finalmente, y de manera transversal a los diferentes colectivos juyeni es
existentes en cada sociedad y a los objetivos programáticos y "temáticos
hasta ahora señalados, es imprescindible poner en la agenda de una política
de juventud moderna la potenciación de la participación juvenil en La
prevención y el enfi-entamiento de los riesgos, propios de sociedades de alto
nesgo como las latinoamericanas. Los programas y medidas de prevención
a desarrollar con alta participación juvenil van desde la
los accidentes de tránsito y k violencia entre y contra jóvenes, e ̂
adolescente no deseado, el abuso y la delincuencia hasta
de subsistencia y/o de participación en un cierto tipo de con
el uso y abuso de sustancias tóxicas de todo tipo. Muchos de P^.^^^aes
y riesgos sociales particularmente virulentos ̂ "/^""acipación y deben
del continente pueden definirse como problemas ̂ 7;; Xa"^ri juvenil
ser resueltos consecuentemente mediante una culturales
y atendiendo a mejorar la calidad de vida y las o ¿j. „ aprender
dirigidas hacia los jóvenes Aquí no se ° (fortalecimiento de la
a vivu- con los riesgos de una sociedad modern (
autonomía del Yo y ¿e la capacidad S: viday ̂
decisiones racionales) sino además desarrollar ro
que den sentido a proyectos de vida realiza

3.6 Formación - Capacitación - ^ de políticas d=
Entie los aspectos "estratégicos lugar relevante la

luventud «t América Latina han d» de trabajar
t=cn.ficac.onyprofesionaltac.on,-n

investl^ctón soC '"'"tUdy po"t¡<=" jfventud, de su planificación,coordiLciór;'::^ Esta - basa en el convencimiento
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de que sólo un conocimiento profundo y sistemático del desarrollo juvenil
y de los problemas a él vinculados permitirá instaurar en América Latina
políticas de Estado continuadas y dirigidas a los diferentes colectivos
juveniles con la especificidad que sus diferentes condiciones de vida
requieren.

Las modalidades de formación/capacitación a proponer deberían
considerar salidas de grado y postgrado. A nivel de estudios universitarios
de grado, nos parece imprescindible la formación socio-pedagógica de
personal capacitado para el trabajo juvenil en sus dimensiones social,
comunitaria, educacional y cultural. Dicha formación debería estar
orientada tanto al apoyo de la auto-organización juvenil, a la promoción
del desarro o social y comunitario y a la participación juvenil en la mejora
de as con iciones de vida y de inserción laboral de los jóvenes, como
mm len, a aprendizaje de la animación cultural y al desarrollo e
imp ementacion de proyectos socio-educativos de educación extra-escolar.
Los socio-pe agogos a formar a este nivel deberían estar capacitados para
promover a ormación y k potenciación de redes sociales comunitarias,

para cooperar con profesionales de otros ámbitos (maestros, asistentes
sociales, po ic as, jueces de menores, etc.) así como para estimular el
desarrollo de asociacionismo juvenil. En el marco de una formación

reñexión y elaboración deinformación con períodr>c ■

sociales y culturales, ks n P practica en diferentes espacios
competencia "clave" U ^ formar deberían adquirir como
el voluntariado de manerTri ^^""^^lar la participación juvenil y
puedan ser asumidas por "n^nh" P ^ resolver
el tema del desarrollo juven l sociales" comprometidos con
asuma una profesionalizacid ^^í que el trabajo con jóvenesTuropeos. ^^^^^lon excesiva, como es el caso de algunos modelos
A nivel de post-gy^ia /,, ,

Juventud"), una "Juventud y Políticas Sociales de
fundamentalmente e^i I ^^^'ua profesional debería centrarse,
investigación aplicada, a formación de técnicos capacitados en la
y proyectos innovadores d d rnonitoreo y evaluación de prograrnas
y diseminación de resultad juvenil así como en la documentación
jóvenes de carácter innovad "^^'"^^^^tigación y de prácticas sociales con
acción profesional podría estar T cuyo potencial "pacio ¿e^r en algunas instancias del Estado (Institutos
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o Secretarías de Juventud y/o de Acción Social, en las Oficinas Provinciales
o Municipales de Juventud, en las ONG's de mayor envergadura o
incidencia hacia los jóvenes así como en las Asociaciones de Beneficencia
o Trabajo Social orientadas al trabajo con jóvenes), tendrían por misión
fundamental la planificación, estructuración, coordinación y evaluación
de las políticas de juventud en los ámbitos de competencias en que se
desempeñen. Estos "técnicos" deberían adquirir, además, una formación
sólida en materia comunicacional para, desde allí, poder incidir ftiertemente
en la opinión pública sobre la relevancia de ciertos temas de juventud y la
necesidad de su promoción mediante políticas adecuadas. También aquí
se hace imprescindible una formación teórico-práctica y metodológica, a
ser implementada tanto al interior de instituciones académicas como en
el terreno mismo.

En este nivel de post-grado, una segunda salida profesional debería
centrarse en Información científico-metodológica de investigadores en tem^
juvenoíógicos, excitados para la investigación básica Y
pación, que SI bien^ se orientaría fundamentalmente
teorico-metodológicos y^adémicos lasi^bien debería desarrollarse sobre la base de una eon^ije^
experiencias y exigencias planteadas por la de políticas
-fcrmacon de aquello, profesionales que d=ncro del modelo P ^
de juventud a construir, orienten su ¡nterís f""td"s de la realidad
producción de datos empíricos y de modelos orientada a la
juvenil en los respectivos países. Esta variante for objetivo a largo
calificación de personal científico-acadómico. "=«■ Cimentar y
plazo la formación de profesionales encargad desde la
actualizar dinámicamente el sistema de P°'""'^„„s y la formación de
perspectiva de la producción de nuevos eonocim- encontrar su
técnicos capaces de aplicarlos. Estos pm^'"", en los Centros de
lugar de trabajo en especial en las Unieer» y en ciertas
Investigación Social extra-universirari°J;^ investigación y
instancias estatales, provinciales / ^
planificación juvenil. , • ^ .aria el desarrolloA nivel extra-académico nos pare- de gran ¿el Estado
de programas de capacitación "juveno ógi p la perso ejemplo,
como del "tercer sector" vinculados a la problemática juvenil, P J P
en calidad de maestros, trabajadores sociales, médicos, policías, juec ,
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miembros de las FFAA, personal de prisiones, educadores en centros
cerrados ("reformatorios"), etc. Dichos programas de calificación deberían
incluir aspectos temáticos como la introducción en conceptos
fundamentales sobre desarrollo, educación y formación juvenil; la
transmisión y discusión de conocimientos básicos referidos a salud física y
salud mental adolescente, sobre psicología y problemática adolescente,
sobre socio ogía de juventudes, problemáticas de marginalidad y
crimino ogía juvenil así como sobre formas y técnicas de acercamiento y
entrevista a jóvenes, etc. El análisis casuístico junto a la reflexión crítica
pueden ser aquí métodos a priorizar y a utilizar en la capacitación continua
de estos protesionales.

A este nivel seria sumamente beneficioso el desarrollar estructuras
que permitan y faciliten el intercambio teórico-práctico y la cooperación
entre representantes del sector académico, es decir, entre aquellos que
re izan estu ios sobre la problemática juvenil y miembros de instancias
administrativas y e decisión política como también representantes de la
praxis ^ jóvenes y con representantes de asociaciones y
organizaciones juveniles.

Finalmente, como una fm-r^o . .. « i - „ ,

formación de los involucrados e 1 í° - capacitación-
de j uventud, estaría la n formulación y aplicación de las políticas
(nacionales. Provinciales o bcT^^ÍT o "foros públicos"
que las partes interesadas ' juventud y políticas de juventud en
con sus pares el trabaj condiciones de presentar y reflexionar
determinado de tiempo ̂  desarrollado durante un período

Conclusiones

La categoría social deno " A «
bastante nuevo que adqu" ^ Juventud" es un fenómeno histórico
sociedad industrial a l^'^^ rnáximo desarrollo durante el paso de la
estrechamente vinculado ̂  P^^'-'udustrial. Este fenómeno se halla
procesos educativo-forrn ^ ^ creciente significación que adquieren los
joven es sinónimo de s sociedad moderna. En este marco sei
políticas de juventud en El surgimiento y desarrollo de las
ser visto como una resp P^'®cs industrializados más avanzados debe
manifestacióndeiacrecient??/''^'^^ ̂  fenómenos así como una
de socialización y reproduccióf ^ procesos
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Los estudios desarrollados en América Latina respecto a este fenómeno
social y cultural muestran que también aquí, particularmente en sus centros
urbanos, la "Juventud" como categoría social, ha adquirido cada vez mas
significación al mismo tiempo que la categoría clásica de lo joven, la de
"estudiante", se ha visto complementada por las de "mujer joven ,
"juventud obrera", "juventud popular urbana" y "juventud rural . Es
respecto a las oportunidades y expectativas de estas diferentes juventudes
que la política de juventud estatal debe actuar, de manera participativa y
a la vez integrada y especializada. , .

Los modelos de políticas de juventud desarrollados en los países e a
Unión Europea, si bien difieren entre sí, tanto en función de las diferentes
tradiciones culturales y sociales en que se basan como también en función
de los recursos materiales que disponen, pueden ser vistos como puntos
de referencia en relación a los cuales desarrollar nuevos modelos de pohti
de juventud en América Latina que correspondan, por un lado, al gr ^
de desarrollo económico y social alcanzado y, por el otro, a las
rea idades sociales del continente, por ejemplo, al carácter ^
rnayoria de sus sociedades, al bajo grado de integración socia Hq
algunas de ellas as! como los altos grados de adoptado
social excluyentes, propios del modelo de desarrollo economico
en las últimas décadas. , - i ^«es de

Considerando estos fenómenos, hemos tratado de diseñar las^eun programa abierto" pata una nueva polhica de juventud en^e^
Latina. Pensamos que en el marco de un modelo como el aquí fotm
la problemática del desarrollo de "estructuras adecuada d= pol.
juventud, en el contexto de la «lacWu J-'^lraXa^ creativa,
sociedad civil y Estado, puede resolverse hegemonías entre los actores
a tiaves de una cooperación "horizontal y
sociales involucrados.

Norma Ramones

Muy buenas tardes. Comemaié^P- -
simürLL"polLts"ncud han venido pasando
paradigmas que se han se'""'"''" '
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Juventu-d centrado como problema educativo al paradigma de la juventud
desde la anomia o como juventud desocupada. Y en esa transición de
cambio de paradigma de educación a juventud desocupada, es en la que
nos encontramos precisamente en este momento ; estamos confrontando
serios problemas en la base institucional que sirve de soporte para el
desarro o de esta política. Y quisiera compartir esta inquietud, que fue
sena a a como reto por el compañero de Chile y también sugerida por la

^  , '-^uay. nuestra institucionalidad no está preparada realmentepara po er de una manera proactiva hacia adelante, mirando

de Juvenmd Un'o^*d^°^ retos que plantean el desarrollo de unas políticas
^ric5c Af- ^ retos es que estamos precisamente avizorando

Tn er::«ircro?"f ^^ordar es„ problema,
desde Venezuela este ^ estamos tratando de impulsar
respuestas a esta sitúa está ayudando a encontrar algunas
muchísimos problemas"'^ Todavía también tenemos muchísimas dudas,
ese proceso de concerta articulación institucional y en

TJ 1 r ■ . '"^^ción entre actores.He de referirme lustarv.»

largo de este foro que, pre ' ^ actor del cual no hemos hablado a lo
para qué, por qué, cóm ^rimarcado en políticas de Jóvenes
hacia los jóvenes y creo ' ^ dónde. Estamos hablando de políticas
precisamente por lo qp^ esa crisis de paradigmas, hay que empezar
jóvenes como sujetos d ^ ̂  '-^^ática que enmarca este Seminario: Los
la Nación, el ̂ ristrumento^ sociales. En Venezuela, en el IX Plan de
de las tres políticas de i ^ pl^^tiificación del país, incluye en una
ese IX Plari de la Nación social que fueron definidas dentro deasume el desarrollo de un J'Jvenil. El protagonismo juvenil
para hacerle frente a los d Paradigma de educación y capacitación
mundo globalizado, p ^'^cremento de competitividad en un
problema desde la anoriÍ'i^^^-^ P^^ecisamente consideramos que no es el
deseable para una socied perspectiva de qué es lo
competir se da con recur P^°^^ctiva en la que una posibilidad de
saludables y con recurso"^ ^^umanos, educados con recursos humanos
de acceso a la calidad de vid^^"°^ tengan igualdad de oportunidades
humano solamente desde^\ retomar el viejo paradigma del capital
que puede producir el capiL?''"''® rentabilidad económica
del capital social. Esa constn "'tío también desde la construcción

eción de ese capital social evidentemente se
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da en la medida en que el país logra articular la visión de los diferentes
actores que pueden producir una política de juventud en una visión integral
e integrada. Y en este sentido, para nosotros, la base fundamental en la
cual articulamos el problema de las políticas hacia la juventud, es
primordialmente el campo donde se interrelaciona la política económica
con la política social, el campo del empleo.

Para nosotros la generación de oportunidades hacia los jóvenes parte
precisamente de una encuesta que hicimos en el año '93, que es la encuesta
nacional juvenil ENJUVE, en la cual nos aportaban una cifra terri e
sobre la situación de los jóvenes donde se establece que ha venido
ampliándose el rezago en la formación de capital humano. Sólo el 23% ^
los jóvenes en Venezuela, en el momento en que se aplicó esa encuesta,
estaban incorporados al sistema de educación media nacional y mas e
25 ̂  de los encuestados no estaban incorporados a la fuerza de
Entonces, si enmarcamos el problema en la visión en la cual no se trat ^
reproducir círculos perversos que reproduzcan pobreza y que repro
Jóvenes sin oportunidades de educación y de jóvenes sin ¡^jo
de inserción laboral, entonces el reto, incluso, es mucho ^a
porque debemos pensar sobre cuál es el lugar que aspira la
los jóvenes. Por eso, en ese instrumento de diseño de el
que euenta el país, el IX Plan de la Nación, nos ^ „a
compromiso fundamental dentro de la polm<^ de sol.dandad s
desarrollar una política de protagonismo juven.l. Para esto nos propus
algunos retos importantes en los cuales hemos vemdo avanzado^De 3
lovenes que participaban en la 'd"TÍntrde vista de
desarrollando como Tna respuesta al problema desde el pumo d ̂
la anomta de la juventud desocupada, hemos^pasa^^^^^^^
jóvenes que se han venido incorporan o ^ cursos de capacitación
mas imponante no es que simplemenre^^ incorporan un conjunto de
laboral, sino que también esos cu problemática de la
dimensiones integrales de lo que es autoestima, valorización

como 1 'í respuestas psicosociales a los otrosjóvenes, inserción socu ' r,^rnr. A<^ 1 "A é^nes como son la
problemas que están alrededor del entorno de los
dtogadicción. el embarazo adolescente, enfermedade
sexual, el SIDA etc A su vea nos preguntamos como incluir a
jóvenes en la dimensión productiva y hemos pasado a desarrollar un
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conjunto de alianzas importantes con sectores del aparato productivo
dirigidas a crear precisamente oportunidades en las cuales el plan de empleo
joven no sea un plan que reproduzca también ahora jóvenes con
autoestima, jóvenes capacitados, pero jóvenes sin empleo. Para esto hemos
venido desarrollando importantes convenios con organismos del sector
privado, corporaciones que agrupan tanto las cámaras industriales como
e comercio, de manera que en cada Estado del país se desarrolle una

^  .p . , j'^^^ritud orientada a lo que son las necesidades y lasespeci ici a es que cada región presenta. Esto es, trabajar con lo que son
las ocasiones económicas de los Estados.

de DeLTr^lir Ca?a°' j '''' instrumento que es el Plan Trienal
descentralización que proceso político de
Gobernadores y/Jcaló' (elecciones tanto de Presidentes,
que va a hacer con su.^F ^«arrolla un plan de tres años sobre qué es lo
visión económica de la n'P términos económicos. Dentro de esa
cursos de capacitación articulan los
de vida para estos jóvenes. ' oportunidades educativas y de calidad

Asimismo, se han veniH

de los programas de juvent unidades ejecutoras regionales
que puedan articular la vi " ' 'osistido que sean dirigidos por jóvenes
la demanda, es decir, la ^otersectorial y la visión programática desde
los jóvenes en un Estado de la situación que están viviendo
se les pueden ofrecer o ^ t:uáles son las oportunidades de respuesta que

SimultáneamenrlreT^^^'^'^'"^^-capacitación y empleo se b apoyo a los jóvenes en materia de
importantes como es dp ^«arrollado otros conjuntos de programas
cual cubre más de 5.000^^0^'^^"^^ Preferencial Estudiantil, el
contamos con servicios ". alumnos a nivel nacional. También
no tienen los problema^^'^^^'^^^^ jttveniles en los cuales los jóvenes que
educativo prestan inserción en el campo económico y
jóvenes que, para realiza^ otros programas sociales. Éste es el caso de
realizan pasantías de n bachilleres o en sus tesis universitarias,
conforman la agenda distintos programas sociales que

Todo =i esfuerzo . . • ■ •
importantes dirigidas a queV^ engrana con un conjunto de iniciativas
educativo puedan recibir q. inserms en el sistema

^ tnejor calidad de educación y para esto se
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están desarrollando programas importantes con el Banco Interamericano
de Desarrollo y con el Banco Mundial, dirigidos a promover el
mejoramiento de la calidad de la educación básica y la calidad de la
educación media.

Por otra parte, a nivel sectorial en educación y salud, estamos trabajando
en un conjunto de programas sobre sexualidad juvenil y salud reproductiva,
de manera de poder atender problemas importantes que tenemos en
materia de embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual y
algunos elementos importantes relativos también a los casos de jóvenes
portadores del SIDA.
A manera de síntesis es importante destacar que todo este trabajo qtie

se esta desarrollando está enmarcado en el desarrollo de una política pnb i
dirigida tanto a la niñez como a la juventud y también estamo
desarrollando, a nivel legislativo, cambios importantes dirigidos a a
aprobación de la Ley de Protección de la Infancia y de la Juventu
busca que esa ley cubra toda la población nacional cuyas edades esf
con^rendidas entre O y 24 años. de

Otro dato para compartir con ustedes es que, para ^ ̂ivel
este esfuerzo, contamos con organizaciones .^"^P°^""^^^bajo, la
mternacional como la Organización Interamericana d
Organización Internacional del Trabajo, y la ^^odelos de
Alemana que nos está apoyando con la transm.s.on

sus errores. , . • j ̂ reo que es
x/T- , , o visión de integridad, creo hMirando hacia el futuro, con una ^ estas políticas hacia

necesario asumir que tenemos que gn otro elemento impormnte:
otros tiempos. Para ello tenemos que ara los jóvenes que tienen
el desarrollo de oportunidades consumo que genera una
conductas transgresoras producto dP^^,^ ̂  modelaje social a través de
cultura med,atizada que sirve de homogencización de los ̂ stos
los rnedlos de comunicación, ^ lo que
y  homogeneizac.ón cultor Venezuela,

esmro7confroníand"proW^ importantes en materia de altos índices
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de involucración de jóvenes en diversos actos de violencia. En la medida
en que podamos contar con una agenda que nos permita no solamente
encarar el problema del empleo, de la educación, sino también el problema
de la seguridad, podremos avanzar hacia un contexto mucho más integral.

Para finalizar, mencionaré que como parte del consenso tripartito en
el diseño que se está haciendo hacia el sistema de seguridad social en
Venezuela, el cual también está sufriendo cambios importantes, está
previsto un subsistema que se denomina "Subsistema de Capacitación
Profesional . ̂.ste subsistema abarcará las oportunidades que tanto el
Estadc^cojn^a^iniciativa privada tengan previsto para la capacitación de

JSdaría Inés López

Edu^icTónTcuít^hTe Ministerio de
del Poder Ejecutivo N» 571 q n a Septiembre de 1994, por Decreto
consolidando un espacio v 1 ^ creación hasta la fecha ha venido
de otras organizaciones n contribuido -con el apoyo
paraguaya el debate sobre ' ^ Pavadas- a instalar en la sociedad
especialmente al segmen^^ problemas nacionales afectan muy

Este posicionamiento dj población,
del reconocimiento de ] 'ceministerio de la Juventud se logra a partir
realidad se compone de operan sobre la juventud. Esta
diferentes organizaciones elernentos favorables, como las
ámbitos como la educación"] ^ Privadas que trabajan con jóvenes en
elementos desfavorables ^ promoción del voluntariado; y de
estas instituciones; la ate'n^^° coordinación de las labores entre
de las organizaciones juveni^^ fortalecimiento de la gestión
y la carencia de personal /^^jores servicios informativos para jóvenes
juventud. Igualmente, para atender cuestiones específicas de
dificultada por la poca los jóvenes de nuestro país se ve
municipios brindan a la a recursos que gobernaciones y

Si bien el ViceministeH jóvenes.
trabajando -en coordinacirT ^ Juventud ha venido sistemáticamente
solución de dichas falencias; entidades públicas y privadas- para la^^bajo tres años ha mostrado la necesidacl
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de precisar aún más los objetivos estratégicos de la institución, priorizando
las áreas y focalizando el uso de recursos en los sectores más postergados.

Sin embargo, ningún trabajo será efectivo si no se produce un sustancial
aumento de los recursos presupuestarios. Las medidas que se puedan
adoptar tendrán carácter de remiendos, y servirán, a la postre, para
prolongar las situaciones que se desean solucionar.

El Viceministerio llevará a cabo, en el período 1997/1998 los
programas:

1. Programa de Formación de Animadores Socioculturales Juveniles- Este
programa tiene por objetivo crear un "Instituto pedagógico especializa o
en la formación de Animadores Socioculturales Juveniles". La experiencia
ha demostrado que, en el sector público, una de las carencias básicas es ̂
falta de herramientas metodológicas adecuadas de intervención soci
el campo de la atención a jóvenes, por lo cual este Programa, q^e
ejecutará con la cooperación del Viceministerio de Cultera,
absolutamente prioritario.

2. Programa de Información Joven: Este /"í °„s que
crear un «Centro de Información Joven» con una base de
contenga servicios y oportunidades pata jóvenes en las atea a
becas, universidades, colegios, institutos de formación técn ■ .

(servicios de salud para adolescentes, información sobre salud g
adolescente y el jLen. etc.). empleo '^^ibm írsc-'
formación profesional, programas de empleo, etc.). 'fj^.iones
parques, sitios tutisticos'etf). cultura
cu rurales, etc.). En suma: se trata de un protagonistas y no
la inserción de jóvenes en la sociedad c
como pasivos espectadores

a n . . cmocracia: Este Programa, iniciado en
I  ."■"Stama de Escuelas para la D estimular la formación de masel ano de 1996, ha conseguido, a Igualmente ha
Íriido"'"'""""'"''"' t»s formas de organización juvenil como
cooptmt^Cas "'""""""""drvoluntatios. debates y foros sobre lidetazgoperativas. asociaciones d fundamental para contribuir a la
Lacird^un" L"lturív1ca de raíz democtitica. En vista de los exitosos
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resultados de este programa, en junio de 1997, el Ministerio de Educación
y Culto encargó al Viceministerio de la Juventud la ejecución de un
Acuerdo, suscripto con el Tribunal Superior de Justicia Electoral y por el
término de un año, que tiene como objetivo principal lograr a corto plazo
la activa participación ciudadana de los jóvenes mediante encuentros de
formación cívica, la inscripción al Registro Electoral, para el posterior
ejercicio responsable del voto.

j  1 ^ I^iscapacitados: Se trata de acompañar y apoyar eltra ajo ^ganizaciones que congregan a las personas discapacitadas
^  ̂ como: incorporar a las organizaciones mencionadas
a los programas que se .
vnlofar las ñor,» " i j *='^cntran en ejecución en el Viceministerio;explotar las potencialidaH^e i , . . ..=vT-.lr.i-ar las " 1- i i ^n ejecución en el Viceministerio;
de programas insdtucionIl^''°^^''°"^^^' discapacitados en favor
institucional, en el marco de ^ ̂ iscapacitados al trabajo
mencionadas. acuerdos con las organizaciones antes

5. Programa de Asistencia Económica a Jóvenes Estudiantes: Por
Resolución N° 1/96, el Viceminisrerí^ T , . .
d. .sre Procrrama oue nrer.,, Juventud aprobó el Reglamentode este Programa que pretende estimular al ;,. j
,  _ "^^^ar al joven de escasos recursos conméritos académicos relevantes Fuer. .T-T " recuisos con

de todo el país, nombrándose para la s solicitudes de jóvenes
integrada por dos miembros del Pm ^ acción mal una Comisión Especial
los Presidentes de las Comisiones de Reforma Educativa,
Nacional y una funcionarla de nuesua Cultura del Congreso
con el apoyo técnico de tres profeToñall7d

I  ̂;An V Ci.l.., alto nivel del Ministerio deEducación y Culto, quienes efectuaron |7
lineamientos del Reglamento, y el nroirr. conforme a los
it :u.,c-;Ar, d^I V. _ ' / programa dedistribución del monto. Resultaron beneficiad' 7 =°mputación para la
El éxito obtenido y ,os pedidos recibidos. prtdlTdT""''I!!71T;
del interior del país, obligan a solicitar una aZ^ "7 T '
concedido a fin de alcanzar a mayor número Tbe Z" 7 " " '"b"
codo, que la suma recibida se ajuste mejor a las necesÍ'T 7' '' 7' '
de estudiantes. sidades de cada grupo

5. Programa de Apoyo a las Secretarías de Juventud del interior del país:
Qurante 1997 se han consolidado Secretarías de Juventud en importantes
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municipios del interior. Sin embargo, un número muy alto de municipios
no cuenta con Secretarías de Juventud.

7. Programa de Apoyo a Organizaciones Juveniles: Se pretende apoyar
proyectos presentados por organizaciones juveniles, de modo de lograr su
consolidación. En el año 1997 fueron beneficiadas muchas asociaciones
culturales, deportivas, sociales.

8. Igualmente, el Viceministerio de la Juventud tomará parte activa en la
Promoción del Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para la
Mujer, coordinado por la Secretaría de la Mujer.

9. Programa de Fortalecimiento Institucional: Para el presente año, e
Viceministerio pretende proseguir su política de capacitación de ,
y de mejoramiento institucional, incluida la producción de
publicitario suficiente para dar a conocer el Viceministerio en
país. Incluye talleres sobre cuestiones administrativas, cuestionespo
viajes de capacitación (de acuerdo con el calendario internación q
la Organización Iberoamericana de Juventud) y cuestiones tecni

10. Programa de Salud Integral del Adolescente: El
destinará una importante suJ para apoyar la implementacion del
Nacional de Salud Integral del Adolescente.

MONITOREO y evaluación de se pretende
ara mejorar el monitoreo y el trabajo de la supervisión,

incorporar a asesores técnicos que facu ^ Diseño y Evaluación de
Los asesores se desempeñarán en las Integral del Adolescente,
Proyectos. Fottalecimierrto Empleo Juvenil.
Educación Democrática, Juventud Inuig

acuerdos con otras para el empleo
JUVENIL Y LA INICIATIVA EMPRESARIAL

• Unión de Profesionales y Empresanos Jóvenes (UPEJ)
Encuentros de Juventud-
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"Abriendo Caminos": Charlas mensuales hasta diciembre de

1997, proyectándose hasta el 2000.

Forjando realidades": Debates sobre situación del empleo
juvenil desde la perspectiva de los jóvenes, apoyo a la iniciativa
empresarial juvenil, etc.

Viceministerio de Trabajo
Acuerdo para Plan de Empleo Juvenil

Rotary Club Asunción Palma (Expo-Carreras)
j^^^nes toda la inFormacion posible sobre las carreras

universitarias y técnicas, así como la policial y militar, que existen
en nuestro país. Se prevee dar orientación vocacional y laboral.

Fundación Cámara de Comercio Paraguayo-Americana
poyo Programa "Colegios en Acción" y a otros programas a

elaborarse conjuntamente.



Debate

Pregunta
Los jóvenes voluntarios, aparte de recibir la satisfacción ^

¿reciben algún incentivo de tipo académico o similar? Asimismo, ¿co
se están articulando los foros para la conformación de las políticas soci
de juventud?

Lucia Lópe^ Regidor Vín de tipo
En realidad, sí. Los jóvenes voluntarios tienen una retri ud

acadenaico si la pregunta se refiere a la parte de
trabajo voluntario ha generado incorporacWn a jt.v,u„d se
oficios, etc.; por ejemplo, la construcción de hs Casas de J
coordina con el Instituto Nacional de Aprendizaje y se d
capacitación en matetia de construcción y muchos „ ,a
capacitados, actualmente, tienen como fuente de Adates,
construcción, son maestros de obras, J trabajo del
Ademas, por el voluntariado, algunos se ha P ,<-„almente.
Ministerio del Ambiente y Energía; í/O ro! trabajan como
funcionarios del sistema L Pat,ues en el
promotoies voluntarios y otros están j ^Uiplicadores juvenilesdesarrollo de, proyecto de ̂Foros de^^cC alg^t ptómotores
dirigido a jóvenes en riesgo soci ■ i • ci wazprto apuiita>
voliinraric^ / j .-PPollan estos trabajos. El proyect pvoluntarios son técnicos que desar jóvenes en
a realÍ7Tr rn.,. • i .diferentes cantones y que esos joa realizar reuniones en los diterc / H ^ • j , ¿e sus
situación de riesgo social generen soluciones para las necesidades d
comunidades.
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Pregunta
¿Cuál es el fin de la incorporación de la perspectiva del género en la

formulación de las políticas del movimiento? ¿Cómo se relaciona esto con
la salud reproductiva y qué entienden por esto?

Lucia López Regidor
Para hablar de la perspectiva de género habría que generar un debate

nuevo. e mitiyamente consideramos importante la inclusión de la
perspectiva e genero dentro de la política nacional. De hecho, también
es parte e an Nacional de Desarrollo, donde se dice que hombres y
mujeres somos iferentes pero no desiguales. Así es que, dentro del trabajo
e juventu , a i ea es que el sexismo no se maneje como en niveles adultos.
No obstante, los jóvenes también reproducen esa socialización de la
esigu a intergenénca por lo que es importante que compartan otras

vivencias. e echo, hay una fuerte participación de las mujeres en las
organizaciones e base, y no sólo juveniles, sino a nivel de todas las
organizaciones e ase en comunidades en riesgo social. Ahora, además
e  ar in ormacion sobre sexualidad, es importante trabajar con jóvenes

adolescentes porque en a -j i . '
embarazos no deseados «-""".dades en r.esgo social hay muchos
muchas de estas chicas 'tL, ' mentira, lamentablemente
a ser madres y adelantan tal proyecto de vida simplemente llegar
un trabajo que incentive Entonces, es necesario
participación de las murK^ Participación de las mujeres jóvenes. Aún la
pero se está trabajando " mucho menor que la de los varones;

Pregunta
De acuerdo a lo dich

propuestas y de proye ° usted en cuanto a la elaboración dectos para jóvenes, ¿los adultos son excluidos?

Alejandro Chiam
ninguna manera T

de trabajo en Panamá. E ° sucede es que ha cambiado la metodología
hemos llevado excelentes "^"^^^^ritido? Hemos trabajado con jóvenes, les
del uso de drogas.
Estaban los técnicos, profe^'"' Llegibamos al debate.

^ores e incluso participaban hasta sus padres.



Los Jóvenes en la Política Social 177

El joven se cohibía inmediatamente. ¿Qué sucedió ahora con el Plan
Nacional de Juventud? Hemos hecho todo lo contrario. Llevamos a los
expositores, han participado los padres, porque dentro de nuestras
proyecciones está la unificación de la familia -tenemos un gran índice de
lo que es fracturación o deserción del padre o de la madre, es decir, de
desintegración familiar-. Los padres participan en estos encuentros, pero
cuando viene la etapa en que el joven tiene que manifestarse entonces, en
ese momento, los adultos desalojan la sala y cuando sucede eso, el joven
realmente puede expresar lo que él siente, provisto de su punto de vista,
no cohibido ni manipulado porque están sus padres. Ahí se habla -como
se dice- a calzón quitado y cada uno con su punto de vista. ^ ^

Por otro lado, no vamos a provocar una discusión para un Plan Na
sin que el joven tenga, por lo menos, parámetros preestablecidos. Para
son los técnicos, para eso son los adultos, para que ellos los orienten,
den los parámetros: de aquí hasta aquí. Entonces, el joven
manejarse. Eso no se efectuaba en Panamá. No se daba esa
comunicación, no se escuchaba al joven, no había foro oyeron
participara. Por eso nosotros comenzamos este proyecto Nosotros
bien, 1996- cuando el Congreso de Juventud fiie en .
estamos sumamente atrasados en este tipo de
es partícipe de su propia política social; donde es suje ,

Pregunta se busca
Al referirse a la capacitación del

insertarlos a través de la educación al condicionaría la
busca formarlos en una empresa deter siempre el mismo tornillo
del joven, no estaría predestinándolo a
j  1 " nertenece.dentro de una maquinaria que no r

Dio^aPiotti de los programas se están refiriendo
Hay distintos niveles. No sé a Producción, que es un

ustedes. En el caso del <^^"^j„¡srerio, que trabaja con jóvenes entre 14
programa prioritario para educativo, provenientes en su gran
y 18 anos marginados jj^jes básicas insatisfechas, lo que se busca
mayoría, de hogares de " problema fundamental que es la
es. primero, resolverle ̂  '
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necesidad de acceder a un empleo para no seguir reproduciendo los niveles
de pobreza en los cuales vive y segundo, tenemos que capacitarlo para que
pueda insertarse en el mercado laboral de la mejor y más rápida forma
posible. Entonces, lo que hacemos es un trabajo con ese joven tratando de
darle elementos culturales que le permitan a él adquirir una cantidad de
conocimientos para que después pueda hacer uso de ellos fuera de lo que
es el trabajo, en el ámbito de su familia, en el ámbito de lo que es su
comunidad y, a su vez, apoyarlo para que se capacite en una determinada
área y, después, ayudarlo a conseguir trabajo en esa área. Eso es lo que se
hace; no se lo enseña a apretar un tornillo simplemente; se le enseña una
cantidad de elementos que ese joven no posee, como determinados hábitos
de conduc , minados tipos de responsabilidades, determinadas

n'enfr=n« a"ámbCdel naÍalo ^
1  1°'^^mnces ese joven ya está directamente, „c.onado porque no ,abe c6mo relacionarse, cómo enfrentar a un jefe,

como enfrentar a una persona con la cual va a trabajar, cómo llevar adelante
SUS relaciones laborales y con sus pares. No es simplemente enseñarle a
TrlZckiadcs cuiturdesTÍ rr ° cantidad
tS" de trabajo y - P-da desarrollar en elLíente ac y uespuéo ^ , . .

En el caso de PROJOVEN k creciendo por el mismo.
d la sociedad civil que capac ' organizaciones especializadas
ue hace el Instituto Nacio'^'T j ̂ jóvenes en determinadas áreas y lo"^^cranizaciones. Pero hemorv Juventud es un seguimiento a esas

otñ^" mos vistn . 1

I  sociedad civil no están fortal "^"chas veces, las organizaciones de
^ ̂ capaeitación integral H como tales para poder llevar adelante

rirse con un nuevo pro ̂  jóvenes; pero ahora está tratando de
"^^^tllecer a esas institucioner''''° facemos con la DINAE que busca

integral al joven, apart ptiedan brindarle una capacitación
enseñarle un oficio.

Las condiciones laborales c
enes cuando acceden a j^°'^'^'^^^'^"ales con las que se encuentran estos

j'^^^oducen de alguna maner capacitación laboral, ¿no
-Encuentran estabilidad ^ situación que a estos jóvenes les tocó

yjVR' ¿ pata ofrecerle a sus familias.'

Mj,.
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Diosma Piotti

Es uno de los aspectos que se discute en el caso del Centro de
Capacitación y Producción. Aquí tenemos una representante que mañana
va a exponer sobre el tema. Muchos de los profesores y funcionarios que
integran el plantel dicen que, en cierta medida, lo que estamos haciendo
con los jóvenes cuando los capacitamos de determinada forma es
mantenerlos dentro de ciertos márgenes que no les permiten salir e
determinado nivel social o económico. Es un problema que no está resuelto.
Yo podría decir que la gran mayoría de los jóvenes del CECAP son jove
que encuentran en esa institución un feelingmuy especial, que encuentran
una acogida que muchas veces no la tienen en su hogar. Tanto es asi que,
a veces, los jóvenes quieren seguir estando en el CECAP para mante
ese vínculo con la institución. El CECAP les sirve de trampolín para
aprender determinadas cosas y después mejorar la visión que ellos
tienen; empezar a crecer en lo que es la autoestima y, si bien mu
ellos pueden ser potenciales desertores -algunos lo son-,
quedarse con lo que simplemente aprendieron en ese oJer
otros desarrollan su capacidad para seguir J problema
desarrollarse en la sociedad. Es evidente que es difíci reso vamos
que formula la pregunta; pero, si no no resolvemos
trabajando; si no las vamos evaluando, no marginados por =1
n problema muy importante como es y que pueden
s erna educativo, marginados j problemas que tratan de

reproducir dentro de ellos una cant.da ^ inserción
superarse con estos programas para que
diferente en la sociedaT

JVorma Ramones integral. Creo que es válida
Yo creo que es complejo dar paradigma de que el problema del

una reflexión. Me parece que partir parcialmente
joven es sólo la educación o es sólo m Entonces, ¿cómo
la problemática en la cual el ,¡enrpo, atienda las necesidades de
plantearse una respuesta 9^^' jpven que no está capacitado, ofrecer e
crecm.ento y desarrollo J^aades de integración social -más allá
educación laboral, ofreced J empleo-í No « una respuesta
de lo que significa capacu'i' r f
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fácil, sobre todo en un contexto económico donde tenemos restricciones
financieras importantes para poder dar una respuesta integral a la solución
que nos demanda este complejo problema. Ivle parece que, en la medida
en que realmente los países nos pongamos a pensar en serio lo que significa
una respuesta completa para los jóvenes, vamos a plantearnos no políticas
parci es, sino políticas de corte integral y que combinen modelos que

o económico, lo social, el aspecto psicológico, etc. En mi
intervención les señalaba ni.» . ■ , ■ , i^a que nosotros estamos en una situación incomoda;
por una p te tenemos una gran legión de jóvenes que ya tienen acumulado
un conjunto importanrí» ^ /ae déficits, pero por otra parte si nosotros los
capacitamos y no les ofr^- ¡r tr f

resentidos, con autoesr oportunidades, generamos jóvenes
problema triple. Enton ^ capacitación; estaríamos creando un
sólo en el paradigma respuesta no está en quedarse
que tiene el joven-, ten ̂  -porque ése no es el único problema
respuesta integral'y proflindizando en la búsqueda de
institucionalidad neceslñ los países retomen la
la respuesta o está muy at ̂  respuesta. Porque generalmente
de tipo sectorial, o se en ministerios o instituciones
política de mucho podT^"""^ fuertemente articulada a una instancia
problemática. Entonces • ^ fiue no da la solución oportuna a la
¿Es otra institucionalidad? Estado? ¿Es otra organización del Estado?
del beneficiario. ¿Cómo h fiue vincular el problema mas cerca
participación, la solución d integrar la realidad del joven, su
¿Cómo adecuamos la of ̂  E^ublema y los distintos agentes involucrados?
presentando el joven^ Creo ̂  f^*^S^^uiática a la demanda que nos esta

lúe es un tema para seguir reflexionando.

Pregunta

¿Podría desarrollar el tem f
Juventud y la relación ̂ r^ ^ i^^uciones y actividades del Ministerio de la

otros ministerios?

Norma Ramones

Sí. En Venezuela se la k ,
Ministro de Estado para la fuerte apoyo a la Oficina de la
Ministerio tiene como funciñ los asuntos de juventud. Este
que el país tiene en esta bisuntos programas y proyectos

y viene trabajando coordinadamente con



Los J óvenes en la Política Social 181

el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE). También se está
trabajando con las entidades nacionales capacitadoras, las organizaciones
de desarrollo social de la sociedad civil que, junto con el Estado, están
cumpliendo esta función de desarrollo de la oferta de capacitación. También
se están instrumentando importantes proyectos de vinculación con el sector
productivo y, conjuntamente con el Ministerio de Educación, se esta
desarrollando una propuesta de hacer de cada empresa una escuela, de
manera que no agotemos la formación sólo desde los ámbitos que
tradicionalmente han sido capacitadores, sino también hacer de las
unidades industriales un espacio donde los jóvenes como aprendices
puedan ir incorporándose a las propuestas de capacitación. También se
está desarrollando un programa que se denomina "Servicio Nación
Juvenil , el cual a través de los servicios voluntarios que prestan los jove
lleva adelante una lucha importante en contra de la droga. En fin, to o
los programas sociales y, en particular, todo lo relacionado con las
de juventud, la representación institucional ante el gabinete soci
programa del Plan de Empleo Joven la lleva adelante el Aáinis
Juventud.

iCómo se financian las políticas J^csltncznr^ i'
del presupuesto en políticas sociales repr
las Oficinas Municipales de Juventud?

Alejandro Reinóse sociales tiene que ser desglosado
El presupuesto dirigido a poli«<= educación, que son las mas

porque incorpora las políticas de o del gasto social, a las políticas eimportantes. Si incorporamos, Jas políticas sociales de juventud-
educación y trabajo-estamos hablan -Jq hacia los objetos y grupos
se acercan al 40% del gasto soci presupuesto del Instituto de la
llamados vulnerables. Si ¿el 0,1 % del gasto social. En el año
Juventud en el gasto social, hablaiu
'90, era del 0.01%
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Pregunta.
¿Cu.ai es la estructura de las Oficinas Municipal es de la Juventud?

Alejandro Reinoso
Las Ominas Municipales de la Juventud, al igual que otras oficinas,

como a icina ^ la Mujer y la Oficina de Información de los Municipios
.  . . ^^i'as que dependen de cómo están situadas dentro de los

,  r 1 ° una relación directa con el proceso de inserción de

y, de esta manera están inc pueden ser más técnicas
los municipios, coordi de Desarrollo Social de
políticas y estar vinculad oficinas, o pueden ser más
estructuras distintas de a alcalde; por tanto, tienenTambién es relativa la asi^^"^ "^ás técnicos, o más políticos,
en Chile son muy heterolénTo '^^'=^"os humanos. Los municipios
inversión social -haciendo u ̂  ̂  como el municipio con mayor
presupuesto que puede tener un^ ̂ °o^Paración internacional- tiene el
y el municipio con menor rec oomo Alemania para política social
dirección diametralmente opues^'^^^ Puede estar perfectamente en una
mundo; realmente hay una dif ^ ^os países más pobres del
otros. Por tanto, no podríamos^habr^ abismal entre algunos municipios y
de la posición que tengan dentro^d ̂ 1 estructura básica; dependen

Pregunta

iza a los jóvenes excluidos y a los jóvenes marginales ?
Alejandro Reinoso

El concepto de exclusión tiene una relación d'
esta excluido en relación a algo. Habitualnté„"e th? """a'" "
términos educacionales para el caso de la deserción ^ c T"
como efecto de las personas que están fuera del Í"
marginal,dad tiene un componente más cultural ? productivo. La
que, en algunos casos, es presionada por el sistema en^ inactividad
en un modo de vida. Estamos hablando de cultúrasT"'T"?""'"»as marginales. Y son
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marginales dependiendo de cual es el grado de exclusión social; si es
exclusión económica, estamos hablando de una marginalidad distinta que
la exclusión simbólica de los medios de comunicación y la tendencia a
homogeneizar. Por tanto, en el caso de Chile, la cultura marginal en estos
momentos tiene que ver con marginalidad respecto a los niveles de
consumo, no respecto a los niveles de exclusión económica. ¿Por que.
Porque observamos, por ejemplo, que niveles de marginalidad altase dan
en algunos niveles del estrato medio, porque están fuera de algunos nive es
de alcance de consumo que tiene la clase alta. Esto implica posiciones
relativas, diversas y que hay que evaluarlas al momento de pensar en cultura
marginal, porque tendemos a asociarlo a la pobreza y no es así.

Pregunta
¿No crees que estamos en otra dictadura: la del libre mercado?

ves la relación economía neoliberal y real protagonismo de los joven
¿Son compatibles?

Alejandro Reinase empieza antes
Es compleja esa pregunta. El neoli^berahsmo en^^

de la democracia; empieza a fines de ° ^ mercado ha
emocracia se asume, más bien devela ̂  maneras diversas,
enido. Ahora, los jóvenes se relacionan co j^g^cado. Ciertamente, el
No hay una relación única de 1°^ ¡ento y patrones de consumo
mercado estructura patrones de ^j^^r con culturas diversas- Por
ante los cuales los jóvenes pueden rea ^ ^ p^ro universitario
ejemplo, si observamos las protestas "Tíos univirs-tarios eran slogans
de los últimos dos meses, los slogi^^^ ^ '^Q. Esto significa que, por
antineoliberales; no era el '"^""""ÍioÍnte'resisteacia y d=
parte hay algunas culturas de movimiento, pero a la vez lo
antineoliberal, toscas aún, sin oooso^^' gobierno
suficientemente sólidas como P^'^^gj^^ación Superior. En ese sentido, si
chileno duplique el presupucsro ̂  constitución impottante
nos tefetimos al mercado, íste ha ^ ^„,eula
de la Idem,dad juvenil. E" ° ̂su-ucturat también cuáles son los bienes
patrones de consumo tien 3^ 3Í^^ja mas
simbólicos que jerarquizan i
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apreciado.

Pregunta.
¿Como debena ser la implementación de las políticas sociales para que

no caigan en el descreimiento de los discursos políticos demagógicos?

Alejandro Reinoso

^  J^uchas respuestas para eso, pero creo que hay algunas
entradas que tienen cine ^ i i . ^ . r-,  . - ^ con el concepto de sujeto. De alguna forma,

pu?ir° nr/var aTar
puede ser simplemente , social o no, eso es relativo,
manera, colaboran en n iniciativas que, de alguna
partidización política T aspecto se pueda potenciar sin pasar por la
de la Calidad y E es el Programa de Mejoramiento
que, de alguna forma not ^ ^^^cación del Ministerio de Educación
comunicacionales, redi.r^'í'^- redistribuir aspectos
educacional. Por otra narr autoestima a los jóvenes del sistema
políticas sociales es cons'd ^ emento que también favorece las
coordinación, elementos té organismos tengan, en su
su saber en relación al tema^i^»!!!:i validen al interior del Estado por
por los distintos servicio "^^^cra pueden ser legitimados

® que trabajan directamente con jóvenes.

Pregunta

Por lo escuchado, todos lo F
por implementar políticas ^^dnoamericanos están preocupados
etc., etc. a los jóvenes ^'^corporen, participen, involucren,
políticas económicas qug J" ̂ "^oargo, esos mismos Estados desarrollan
resuelve esta contradicci^ó modelo productivo. ¿Cómo se
que promueven estas conscientes de esta contradicción los

'ticas sociales?

Lucta López Regidor

Definitivamente, Costa R-los embates de las políticas d excepción y también ha sufrido
de que no vivimos solos en^ estructurales y, tal vez por el hecho

el mundo, somos también afectados por
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acciones en el sistema internacional. Sí, tal vez por eso, las acciones que se
están tomando en este momento, a la luz de los procesos de globalización
y de descentralización, buscan trabajar directamente con las comunidades,
tal vez aunando un poquito con estos dos proyectos que se desarrollan a
través del Movimiento Nacional de Juventudes -"Foros de Formación de
Multiplicadores Juveniles" y "Foros de la Juventud: una alternativa para el
desarrollo"-. Se ha tomado como política promover la organización de los
jóvenes en las mismas comunidades, de modo que consideramos que a
organización es la principal alternativa a través de la cual los jóvenes pueden
contribuir al desarrollo de sus comunidades, en especial en las comunida es
en situación de riesgo social. En este momento se está trabajando en
comunidades en todo el país. Son 16 comunidades donde hay una meta
de participación de unos 19.600 jóvenes en el desarrollo del primer ano
de estos dos programas. Como les decía. Multiplicadores Juveniles se
hacia la capacitación de jóvenes para que se conviertan en multiplica
en la organización de comunidades en situaciones especialmente
y¡ además, promueve que haya foros en la comunidad en donde p
equipos interdisciplinarios representantes de las fuerzas
comunidades y jóvenes organizados, beneficiados en este "F ellos
para que. de esos mismos foros surjan p precisamente
mismos puedan desarrollan en las esas políticas de
porque hay una conciencia del efecto ® el trabajo
juste estructural es que se ha tomado desarrollar un trabajo
sea desde las bases hacia arriba par P condiciones de vida,
autogestionario que pueda contribuir
Gracias.

Marta Inés López . .j^ También trabajamos nosotros
En Paraguay ocurre una situación ^ Gobernaciones

con las Secretarías de Juventud de las asumiendo las políticas en cada
y dependen mucho las formas que ̂a/^ paneras, en el Viceministerio de
una de sus comunidades. Pero j^ar al joven o al grupo de jóvenes
la Juventud, lo que se decisiones. En el interior, las autoridades
para que participen en la j ^ión efectiva y a la formulación de los
se comprometen a dar una par^^^^ jóvenes no sean solamente críticos de

L7m\X;s qrpTdln rotuar los gobiernos en su zona o el Gobierno
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Nacional en su caso, sino también formuladores de propuestas que puedan
resultar válidas. Esas propuestas, naturalmente, van a pasnr pOl cl CCdaZO
de los técnicos, pero, es inapoftantC (JUG los jóvenes se sientan partícipes.
Aliora kay una cosa que tengo que apuntar: no todos los políticos son
conscientes o realmente les Intcresa el efecto que puedan causar sus medidas
so re esos jóvenes y por ello, lo que nosotros hacernos CS darle a la juventud

P  pronuncie ailn a costa de que eso signifique unprecio po itico para algunos de los responsables.

Pregunta

el conjunto de^protrlm Juventud deben reunir en sí
a la juventud o o i sociales que tengan como población destinataria
coordinación c^'ks
por excelencia, a saber^'^T diseñadoras y ejecutoras de políticas sociales

ucacion, salud, empleo y desarrollo social.^

Alejandro Chiam
Nosotros estamos trata A

Ministerios que tienen al ' ̂ P ^ sacar las direcciones de todos los
jóvenes e incorporarlas d ripo de programa que tiene que ver con los
Juventud. Pero lo que suc *^ue va a ser el Ministerio de la
que son áreas específic ^ sectores como Educación o Salud
esos Ministerios para crelf se pueden extraer programas de
coordinar y es lo que va de juventud. Ahí sí se necesita
Comunidad (DIGEDECOmI General para Desarrollo de la
de Juventudes. ¿Qué se va ^°"de está inmerso el Programa Nacional
con juventud, entran al ]y[i * Direcciones que tienen qtie per se
trabajar coordinadamente Juventud ; en las otras áreas hay que
de los chiquilines son analf en Boca del Toro el 60%
política o un Ministerio j país. Yo no puedo crear una
coordinadamente con el L • falso. Yo tengo que trabajar

Ministerio de Educación y buscar soluciones.

Pregunta

¿Existe alguna política dp : • •
en la Unión Europea.^ Uventud desarrollada de manera comunitaria
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RshJ Rendlt
En eso estamos, pero es un gran problema. El gran problema es que en

el contexto, ya sea de Mastrich o de todas las discusiones que se tienen
sobre cómo derivar competencias nacionales a una competencia
supranacional -como es esta especie de "Estados Unidos de Europa que,
lentamente se está construyendo- hay algunos países que van muy
acelerados y avanzados en esa dirección y otros que frenan y que no tienen
gran interés de que cierto tipo de competencias nacionales se transfieran
al nivel supranacional. Un caso específico sería, por ejemplo Inglaterra
que, cuando se hacen propuestas -por ejemplo de producir un Informe
Europeo de Juventud, de desarrollar un Plan Europeo de Intervenciones
Sociales que mejoren la calidad de vida de determinados colectivos en
situación desmedrada, etc.- plantea claramente que es una competencia
nacional. Lo mismo pasa con Dinamarca y con algunos otros países. Pero,
se está avanzando lentamente a nivel de programas. Yo, honestamente,
debo decirles que si bien acepto y comprendo la necesidad de los
como lo dije antes, programas sin estructuras no tienen larga durac^
Entonces, algunos programas interesantes que apuntan a esPrograma del Voluncanado E7P;°-^„^:;;;%8?j;ietrde.a.rollarse
Piloto de Voluntariado Europeo y y _ ^ r-ualnuier

) Esto permite que jóvenes de cualquiercomo una nolítica a nivel europeo. Esto pcxxxaa.. ^ ,p  tica Kacer un voluntariado de un mínimo
país de la Unión Europea „ instituciones de trabajo
de 6 meses y un máximo de ^ Comunidad Europea
comunitario, trabajo social, ya ^ En este sentido, también ya se
o en un país fuera de la Unión ^ América Latina para ver ese tipo
están desarrollando conversacione pj-^g^ama Juventud para Europa,
de posibilidades. Lo mismo pasa iniciativas innovadoras en cuanto
donde se experimenta con una serie precaria para su inserción en el
a la preparación de jóvenes en ^n función de algunas de las
mercado laboral. Mastrich per 'haya algo así como una política
regulaciones que se tomaron de la formación profesional,
europea en los temas de comp^ ̂^hfícaciones y, en gran medida, en todo
en los temas de equiparación movilidad al interior de la
lo que tenga que ver pero es muy difícil de lograr cuando se
LJnión Europea muy vincula al turismo o a hacer estudios en
trata de una movilidad q""^
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otro país, sino para hacer una formación profesional. En síntesis, lo que
tenemos son elementos puntuales que van un poco en esa dirección, pero
va a pasar mucho tiempo hasta que se pueda construir una política europea
de juventud.

Pregunta
Ya que parece que las prioridades de los jóvenes en Europa son diferentes

a as e a juventud latinoamericana, ¿cómo se podría insertar la experiencia
obtenida con jóvenes europeos en América Latina?

Rene Bendit

eiemolo no^trl ^^"^ralmente, hay condiciones de vida distintas. Por
dimensiones y tiene'^'c^í-H también, pero éste tiene
Dicho en otros término.^ ^ k ^ en América Latina,
de no ingreso específico ^fiuél que por la situación de ingreso o
de asistencia social definer^^^ ingresos menores a aquéllos que las oficinas
a jugar la ayuda social y sg mvel de pobreza. En ese momento entra
bajo el nivel de pobreza E a estas personas para que no caigan
laboral, la destrucción d ^igtiifica que la actual crisis de mercado
transferencias de puesto P^^^^os de trabajo, la globalización, las
países del Este europeo industriales desde vVlemania a otros
esté generando problema ^ otros países de otros continentes no
Pero hay similitudes donde ejemplo, gente sin techo, etc. etc.
estrategias a seguir. ^ puede reflexionar en América Latina sobre

Tomemos un tema n
la mayor parte de las soc'^rJ^'!j° tema general, por lo menos de
de las sociedades democr'^" ̂  ''^'^'^strializadas o semi-industrializadas,
participación política y d tema de la participación social, de la
Estados Unidos, com ̂  ^'"'^adanía. Y tanto en Europa, como en
distanciamiento cada vez ^tnérica Latina vemos que hay unsino de aquéllos que podr'"^^^°^ jóvenes no solamente de la política
de las instituciones sociale^^°^ llamar "espacios sociales" como así también
la iglesia, la pastoral juvenU^ atracción. En América Latina todavía
ustedes los resultados de las' cierto poder de atracción. Pero miren
credibilidad o de interés en cuanto, por ejemplo, al grado de

sólo de las juventudes sindicales o de las
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juventudes políticas, sino también de asociaciones juveniles de diferente
orden. Aparte de las deportivas, en todas las demás el nivel de participación
es relativamente bajo. Pero, ¿qué descubrimos cuando estudiamos a los
jóvenes, cuando estudiamos sus orientaciones valóricas, sus actitudes hacia
la participación? Primero, descubrimos que hay un cambio muy fuerte de
los valores tradicionales articulados en torno al trabajo, de los valores de
autorealización y, cuando estos valores de autorealización y de vivencia de
la subjetividad se vinculan a los temas de participación, encontramos que
las respuestas que dan los jóvenes son: "Yo, en realidad, estoy dispuesto a
participar allí donde puedo decir lo que se hace", o "estoy dispuesto a
participar allí donde la participación me produce placer" -pero no placer
en el sentido hedonista- sino "donde me produce gusto estar y participo
allí donde puedo decir con mis iguales qué hacer", y cosas de este tipo-
Cuando uno le dice, por ejemplo, -esto se le ha planteado a la Ministro e
Juventud en Alemania cuando se presentó el informe CEL-: "¿Qué po^ rm
hacer la política para hacer más interesante para los
participación?" La respuesta que se tiende a dar es que tenemos
mensajes más adecuados a los jóvenes, tenemos que hacer """^"'.^^cado.
juveniles, políticas, más interesantes, etc. y es justamen . 1 tuvieran
Si los jóvenes tuvieran posibilidad de participar en ei am
foro, juveniles, formas plebiscitarias de

que se hace en su comunidad, lo esperar a través de la
mas de asociacionismo directo; si no ^ asociaciones hasta

transmisión de funcionarios 9-^ ¿pación sería muy distinta. Y lo
que se realizan sus necesidades, la proyectos de tipos
vemos en los proyectos de tipo ecol g
culturales. , e „^e-/-,rros, con la

c- , jg Jas tecnologías, nosotros.Finalmente, en relación al tema ae ̂  Alemania también
unificación alemana nos encontrarnos instrumentos para realizarla,
existía política de juventud y también políticas de juventud
pero que no se correspondían con 1^^ tenemos una Ley Federal de
de la Alemania Federal. Y " md que tiene que valer para todas
Desarrollo Juvenil y Asistencia O sistema de políticas de juventud
las regiones, era necesario reco"S naturalmente con
adecuado que fuera dmda^ Entonces; la estrategia a seguir -y
contenidos part.culares a ^e reflexionar en América Latina-
eso yo creo que es una cosa
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es qué pasos se siguen. En el caso alemán, el primer paso era la arquitectura.
La arquitectura significa montar un sistema de instituciones, de
regulaciones jurídicas, de instrumentos de incidencia -como por ejemplo
el Plan Federal de Juventud o los planes regionales de juventud que apuntan
a temáticas muy específicas: la capacitación, la constitución de Consejos
de Juventud a nivel local, etc. El riesgo es que los Consejos de Juventud a
nivel local no se transformen en entes vacíos, sólo formalistas, y que las
redes informales de jóvenes de una comunidad local no puedan ser captadas
e integradas a los Consejos de Juventud o Mesas de Concertación, como
los llaman aquí, se, a mi juicio, es el punto clave. El punto estratégico en
los niveles local y regional; es cómo se constituye, se construye una dinámica
e coopcrac on entre iguales sin hegemonía en que la parte que administra

l°LuélfoTaL'e"""''""T' distribución de estos fondos
Lsrdi^en'poXmrde'Tr^realizarlas. Esto significa v ̂  Prop^estas a instituciones obligadas a
realizarla. En Alemania 'LT""
porque una ley significa P^'^ promulgar una ley
obligación fundamental de financiamiento y significa servicio y la
Juventud a nivel regional de ^^icipalidad, de un Ministerio de
van a mover los actores soc estructuras marco en las cuales se
porque es una forma de tr b^"^^ estrategia que cabría reflexionar
de Estado-. En este sentido ^ plazo -estoy hablando de políticas
hace en Chile ya que se h^ cierta admiración por lo que se
política de Gobierno con \ puede mezclar una
con la política de Estado Y eT'.f' y una política de partido
estructuras que tengan c P^iede lograr en función de construir
que valen para todos '^'^'^^uidad y que se basen en regulaciones legales

TV/aderado ra

Debemos cerrar aquí
todos los temas han sido pero considero que, prácticamente,
hubo, yo diría que el c f tnultiplicidad de respuestas que
dependiendo del ciclo y trazado. Evidentemente, cada país
tener verdaderas políticr'^ 'distintos niveles de avance, está intentando
tomándolos como sujetos'^'^^^,'^.^ jóvenes hacia los jóvenes,

política. Es un proceso que se esta
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construyendo. Tal vez, lo que nos falta es ver a través de foros como éste,
de intercambio de experiencias, cómo esto que nosotros llamamos
cooperación horizontal funciona para que podamos extrapolar estas
experiencias y avanzar sobre ellas. Creo que esto es uno de los elementos
clave que nos ha dado la exposición de todos los panelistas a quienes
agradezco por su participación.

I

.  ■ ^i.lr
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Buenas tardes a todos. Sean estas primeras palabras como s u
todos los participantes de este magnífico encuentro. ^
A menudo uno ve encuentros de juventud asociados a la música

actividades deportivas o a reuniones o a militancia universitaria y ^ ^ Y
un encuentro de esta naturaleza en donde son los jóvenes que
en términos de la política social y de la política social relacionada es ^
los jóvenes para los jóvenes habla de algo que está pasando en núes
continente y que seguramente está pasando también en otros,
ratifica la presencia de representantes de varios países de América L
fie fiistinguidos visitantes de España, Israel y de Alemania que nc^ m
esta amplia realidad de políticas y programas de la juyentu , jj^yan
juventud, con la juventud; programas en general uiero
adelante a lo largo y a lo ancho de nuestro su territorio,
mencionar una sola referencia, ^ 7^" ""^ilidad de salir puede ver
en su tierra, en su trabajo, cuando ^ ̂ además de lo que está
cómo funcionan algunas de estas j^ay conformada una Redsucediendo en su país. Y resulta que en Amé integran 25 países en este
ocial de América Latina y el Caribe,
moniento. Esta red, voluntaria, nací continente desde
sociales que comenzaron a tener j^^^ron durante los años '90.
fines de la década pasada y que se m ^ representaciones de los
Pero posteriormente se fueron suman , instrumento de combate
países, en donde los fondos no eran e P habían instituciones -esto se
a la pobreza o de desarrollo f "^hile, de Uruguay, por dar algunos
verifica en el caso de la Argentina, J sociales y con tradiciones en
ejemplos-países con tradiciones América Latina y
mstKuciones de políticas ̂ ociaRs^^^ ^ intercambio
del Caribe que. repico, agrupa horizontal, en tdrmmos de
muy .mportance en uSem.no, d ^ ^ ^
pasantías, en términos de eom «. .. , n «.¡r^mmiento Fs

II , . , fiene ya cuatro anos de funcionamiento, usestamos llevando adelante, tien / duos uc
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importante ver cómo los temas de juventud se van incrementando en la
agenda de las consultas, en la agenda de los comentarios, en la agenda de
los temas de los programas que se ponen en marcha.

Es muy interesante porque da una perspectiva respecto de lo que está
pasando en general en todo el área y uno ve cómo en los últimos cuatro
años se han incrementado los programas y las acciones que pretenden dar
respuestas a ciertas cuestiones de la juventud y, sobre todo por supuesto,
de la juventud pobre.

Pero me parece que debemos hacer alguna referencia histórica. Es
importante tener conciencia que la juventud tal cual como se la concibe
es un enomeno relativamente reciente. En general, todos los autores que
tra ^ tema coinciden en señalar que la juventud es un fenómeno
exten i o en la sociedad que surge con la consolidación de las sociedades
esarro a ̂  X ernas. La juventud, de alguna forma, se recorta como

fenómeno, como hecho social, en los dltlmos 30 a 35 años.
j ̂  , "Aportante que nos pongamos de acuerdo respecto dea guna e inicion con respecto al tema juventud. Y acá me parece que

podemos a erir a alguna definición de ciertos autores que conceptualizan
a a^juventu como a condición de ciertos grupos de población que,
desde el punto de vista biolócrJc-,, u j • • t , , •
reproductores de vida-esto e.f las condiciones para ser
o sea, la maduración ffii. '"'^dmación sexual-y productores sociales,
elementos: la capacidad d ̂  ̂  "^^ntal para trabajar. Creo que estos dos
vida- y la capacidad de ^ '"^P'^oducción biológica -la capacidad de dar
podríamos caracterizar c tictores sociales son dos elementos que
conceptuahzaralajuventuTphabilitados -por lo menos en f ^ reconocidos y
de ambos roles. Acá ten la sociedad en el desempeño
situación de moratoria algunos autores denominan unabiológica, con capacidad'^'^ d con capacidades de reproducción
la potencialidad en térm^^ ^ Producción social, y esta ambivalencia entre
que, a veces, la socied^d'^''^ realizarlo y la posibilidad efectiva
reconocer o en posibilit^ ^ conjunto no le reconoce o demora en
propia existencia como^"^ Como vemos, la definición social y en rigor su
social. Creo que es producto de un proceso
porque, como veremos rulslT, hagamos hincapié en este aspecto

I  , adelante, la juventud como proceso social ha
(-ornado en la actualidad un di., ■ . .. . j i .-v,.=d;^c^^namismo primordial a causa de los medios
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de comunicación masiva, en especial la televisión, pero sobre todo a partir
de un enfoque de mercado, como escuché que se estaba comentando en
el panel anterior.

Indudablemente, sin negar su existencia anterior, los temas de juventud
han cobrado visibilidad desde los años '60 hasta el presente. Primero,
fueron los movimientos hippies en los Estados Unidos y la universalización
de la música, de la mano de los Beatles y de los Rolling Stones, como una
música recortada en especial para un público de adolescentes y jóvenes,
creada y ejecutada por coetáneos, por jóvenes. En la segunda mitad de los
'60, el Mayo Francés y Daniel Con Bendit convulsionaron al poder
estatuido. A fines de los '60 y hasta bien entrados los '70, los movimientos
de liberación en la América Latina convocan a miles de jóvenes a la utopia
del cambio y la transformación. La militancia política se blande como e
instrumento transformador de la sociedad para que ésta sea más*libre e
igualitaria. En esto tenemos ejemplos en muchos de nuestros países
hacer un homenaje a la Juventud Peronista de la resistencia de
70 y también de la pelea contra la dictadura-. Avanzados los 7
dictaduras militares se entronizan en varias naciones
Miles de jóvenes son secuestrados, torturados y asesinados.
parten al exilio. Estos años de plomo culminan ¿,en en
mártires; cientos de ellos, en general, de familias humildes

^ctTgTón't'r '''"r " 7:Sos\n "efLCl los derechosa región y los jóvenes se vuelcan a los pa m io 17 años de
ciudadanos y en defensa de las instituciones. Tras O, , ' us
democracia de acuerdo a los países que tomernos -con ^J^jca
errores- la nueva realidad df los 90 aleja ^"rótgo ̂
^^tidaria. Y en esta segunda mitad, forma de

enio, los jóvenes se enrolan en a justa e igualitaria,
acercarse a esa permanente utopía de uri la juventud es
Estoy absolutamente convencido de q dimensiones y que si
un proceso social, proceso ̂ ^^^'í^/^'^fonocer el hoy. Los últimos 30 ó 35

''Vr' nte sobre la juventud, entre otras cosas,anos han influido indudablemente so J .
esto.

ndii inriuioo mdudabiemti» , n „ cólo en i

porque influyeron =„ nototros. su» P"' ^
La compleja y polifacética lealidf actual; los naedlos de
globalización. la falta de trabajo, la deserción escolar, entre otros, son hoy
fuertes impactos para los jóvenes.
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¿En qué estamos hoy? En términos generales, los países de la región
han modernizado sus economías a tono con el proceso mundial de
globalización. Se estima que para el año '97, el producto bruto crecerá un
4% promedio en América Latina. Pero la teoría del derrame no se ha
verificado. Esa teoría que decía que el crecimiento económico iba a acercarse
de manera más o menos rápida e igualitaria hacia todos los grandes sectores
de la población no se ha verificado. Y los efectos no queridos, o algunos
efectos no queridos de esta modernización económica -altas tasas de
desocupación, concentración del ingreso y, en el conjunto de América
Latina, un aumento de la pobreza- se están verificando. Hoy, más de 200
millones e ermanos viven en condiciones precarias e injustas en América
Latina.

Por otro lado, la tecnología social ha avanzado y, junto a las políticas
umvers^es de salud, educación, vivienda, en algunos casos los instrumentos
de foc ̂ ^^acion nos permiten recortar segmentos o sectores con mayor
vulnerabi i ad social. No es el momento de discutir los pro y los contra
de los instrumentóos de focalización. Sepamos que ellos nos permiten,
entre otras cosas, identificar situaciones críticas y darles visibilidad a fin
de que po amos ap icar políticas y programas efectivos. Entre otros, los
joveras qu stu lan ni trabajan son un segmento importante de la
sociedad en nuestros paiVc • . . . . . ,

de pobreza, mostrando un e potencial de reproducción
por 10 o por 20 los recur deberemos multiplicar
solución a esta situación tT asignemos para encontrar una
1996 de la Encuesta Per,^ ^ j ejemplo: en la medición de mayo de
la Argentina, referida Hogares que se hace cada 6 meses en
total de jóvenes de entre ^ran Buenos Aires, el
que no trabajaban ni estnrJ" k 2.046.000. De este total, los
Las cifras son elocuentes 352.000.

Pero, si bien está el n kl •
Los cientos de chicas v N tenemos parte de la solución,
del país, que han abrazad ^ pobres, a lo ancho y a lo largo
a dar parte de su tiern ^ ̂  militancia social, están dispuestos
promover el desarrollo so^" ̂  esfuerzo para combatir la pobreza y
contra el cJientelismo ^s sólo una barrera contra la corrupción,
sabido dar en muchos luaare!? Polídcas de juventud como se ha,  I ^ ... ■, ® oe nuestra América Latina, que son custodios
de la correcta utilización de U . . -o w i^ los recursos y de la verificación de que estos
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lleguen a donde tienen que llegar.
Hoy hay un nuevo Estado que estamos tratando de construir entre

todos, menos paquidérmico, menos impersonal. Hay que reinventar el
Estado como actor estratégico y decisivo de la transición. La reforma
institucional es clave. En este nuevo Estado, más ágil, más eficiente, el
combate a la pobreza y el desarrollo social es una obligación irrenunciable
de su responsabilidad. Pero necesariamente no es el único efector. Hoy la
sociedad civil, como han estado debatiendo desde hace unas horas, es un
coprotagonista en la prestación de programas y acciones sociales.

Mucho se está haciendo dirigido a los niños, adolescentes y jóvenes en
nuestro país y en los países de América desde las organizaciones
comunitarias y, en muchos casos, protagonizado por los mismos jóvenes.
Creo que es importante tomar conciencia de que una de las acciones mas
importantes a desarrollar dentro de las políticas y programas de juventud
son las direccionadas a generar situaciones y espacios de contención soci ̂
Los jóvenes vulnerables que, en caso de tener un hogar, no se
gusto en él como cualquier otro joven, pero que tampoco tienen e íj'
o el trabajo como lugar de contención y de socialización, son f
a la marginalidad y a la inconducta. Acciones que tiendan a for
lugares naturales de reemplazo como el barrio, la esquina, el g
deportes, deben ser uno de nuestros objetivos básicos. j

Uno de los mayores desafíos en las políticas dirigidas I
«pecial a los qu= estudian ni trabajan =s generar y reforzar
ámbitos de contención social. Por supuesto, tamb,en cx,sten estrat
de retención en colegios y escuelas, como tamb.en s.stemas de capac.
con eventuales salidas laborales. Creo que, sobre este «ma, muco ,
del Ministerio de Educación como el Mtn.stro Caro F.gueroa
referir en el día de mañana. cansarlos, seis o siete puntos

Finalrnente, quiero sintetizarles pa ^ políticas sociales
que son algunos de nuestros criterios c asociativo Estado-
en general y a su aplicación: refo^ ^^3 ,edes
organizaciones de la comunidad, es deci^s^ ^ descentralización,
paia la contención de los jóvenes P ' os de los otros
tenemos que estar cerca de la gente, cuanto mas cerca estemos de los otros
jóvenes, más podremos colaborar con ellos; tener registros de ene iciano ,
hacer una cmrectrfocali^ación; hacer programas sustentables no
empecemos programas si "O tenemos garantía de cierto nivel de



continuidad y, por lo tanto, de haber conseguido la meta y el objetivo
trazado; tener programas fuertemente participativos; tener componentes
de capacitación y de gerenciamiento social; tener, indudablemente,
evaluación y monitoreo, medición de impactos y rendición de cuentas
sobre los fondos transferidos. Éstos son algunos de los criterios con los
cuales la Secretaría está trabajando y, seguramente, muchos de los amigos
y compañeros de la América están trabajando.

Quiero terminar con una frase que está en algunos de los libros del
Programa que coordinan Gabriela y Karina y que siempre me pareció
mter^ante. Dice: Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos; ella se
^11 j ^ pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más

•  ucho que yo camino, nunca alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía?
Para eso sirve-na ro • " r-ve. para caminar . Gracias.
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Diana Silberman - Keller

Margenes y lugar de la educación no-formal describir y
La siguiente presentación tiene por objetivo caracterizar, es^^

conceptualizar algunas de las regularidades observadas en el am
educación no-formal en Israel. ^ tengan

Es de suponer que muchas de las características aquí expuesta
expresión en otros lugares del mundo. El poder confirmar un hacer
mas allá de las fronteras geográficas y culturales podría y
relacionarnos con este tema y quehacer desde un lugar ma ¿jobito
segLiro ya que existe la necesidad de conceptualizar y
de una época en la cual el ritmo de la acción vuela mientras la te
e investigación apenas corren. r ^^1 pertenecen a

Tanto la educación formal como la educación opinión
un lugar ideológico configurado por lo que , JeL quehacer
pública y ésta marca lo que son y deben ser los " § ^ siguientes
educacional. Estos márgenes nos permiten contemplar
características: qj

1. Existe una división dicotomica educación no-form
marca la diferencia entre educacio división, funcione
El sistema educativo formal ' ini6n pública corno
canónicas y es realmente reconocí ̂  F ̂ transmitidos de
el núcleo de contenidos y con nc sociedad,
generación en generación pata coi instituciones mas

2. El sistema educativo j^ja. En la situación actual debí o
antiguas dentro de unasocie ^ Je la educaciori
a procesos de diferenciación alrededor del núcleo formal
no-formal se ha invertido y

cumpli,:„do "fj'/erel ámbito de la educación no-formal
a. Las prácticas pedag repertorios del cual se nutre.
forman una especi*^ r
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efectuando transformaciones adecuadas, el sistema de educación
formal. Debido al tamaño y funcionamiento de los sistemas de
educación formal son pocas las iniciativas de innovación que
logran ser introducidas en forma directa en ellos. La existencia
de un sistema paralelo permite la creación y la manutención de
modelos alternativos y tal vez su propia existencia tiene por
efecto mantener un mecanismo de adaptación que transforma

y por eso en menos amenazante, a pedagogías y
^ acticas diferentes. Es así que una de las funciones del sistema
^ educación no-formal es crear y mantener pedagogías
^ternativas.

b El tipo de organización dominante en el ámbito de la educación
tio-formal es la organización sin fines de lucro y organizaciones
tio-gubernamentales. Algunas de estas organizaciones son creadaspor los mismos gobiernos, a fin de evadir estancamientos en los
procesos de toma de decisiones. Muchas de ellas se convierten
en lugares de actividad civil en las cuales se canalizan la crítica y

creación alternativa a las organizaciones del ámbito oficial.
Estos lugares de actividad civil crean el esqueleto de la sociedad

ya que proporcionan muchas actividades como servicios
sociales, culturales, sanitarios, etc.

de las fiinciones del sistema de educación no-
educacióñT'"" ""arcar el locm de este sistema respecto al s.stema de
sociedad der ^ demás sistemas (cultural, económico, po ítico) en una
en educaciór'^'''^^a- Es de suponer que los contenidos de las actividades
dichas socied se generan alrededor de los dilemas centrales de
diario temátíe ^ Preferentemente su función es introducir al discurso
asimilación a^te^'^^^'^^^^rsiales creando posibilidades de confrontación y

La concepti,3i.^^'^^r:iones angustiantes.
educación no-fo ̂^^^^ión de las funciones principales y la locación de la
contenidos a nivel^^^ permite introducirnos en sus estructuras y
unísono y mantiene^^^^^^S^eo. Es mi creencia que estos niveles actúan
de la educación no f ^^os relaciones que generan el mapa cogmtivo

rornial.
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Condicionantes estructurales de la educación no-formal.

Condicionantes estructurales son todas aquellas regularidades que
otorgan a la educación no-formal características específicas.

El libre acceso de los participantes a las actividades de educación no
formal es su condición básica. El ambiente permisivo creado po^ ̂
voluntarismo impacta sobre la asimetría característica de la situación
educador-educando, atenuando el nivel de autoridad que la forma y
creando un grado más alto de simetría.

En el encuentro existente entre voluntarismo y simetría se crea
espacio en el cual el educador dialógico permite el
conducta que guía hacia la experimentación y legitima la posibiÜ a
cometer errores bajando las barreras de la sanción. .

El espacio educacional creado entre el voluntarismo, el moratorio, ^
simetría debe incluir la posibilidad de multiplicidad en las activida
que su cliente asiste a ellas por libre elección ante una gama
posibilidades y gracias a una actitud que permite desarrollar un ̂
de confianza. Este ambiente crea la posibilidad de elegir/desc ^
participación de acuerdo a necesidades, intereses, presiones

Los condicionantes estructurales de la educación ^bre
voluntarismo, simetría, moratorio y =n
todos los aspectos de la educacidn no-formal --bman^_^
configuración con las regularidades que se reflejan en la g
SUS contenidos y funcionamientos.

Contenidos

La posición de la disciplina ..^cturales de la educación no-formal
Parte de los condicionamientos est ^j-^nsmitidos en el diario hacer

se instituyen como contenidos ideo voluntarismo, el moratorio
en el ámbim de la educación "0-^^ actitudes de los participantes
y la simetría son premisas pación de instituciones, programas y
en las actividades como la de p modelos ideales

aur^vn" r" educativa voluntaria, permisiva, destinada aque ravorecen la actividad e i -j • -i t ráricamente
educar ciudadanos que participan en la v.da cvtl d=ntocranca

Pero más allá de ello cabe cuestionarnos qué upo Y ¿c que man
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éstos y otros mensajes son transmitidos por intermedio de la educación
no-formal. Míe refiero aquí al término subject matter ̂2úíz. revisarlo a partir
de una mirada comparativa entre educación formal y educación no-formal.

En la escuela se estudian disciplinas organizadas en materias: Lenguaje,
Matemáticas, Historia, Literatura, Química, etc. La división en materias
de estudios existente en la escuela configura la imagen de la realidad. Es
así que los alumnos adquieren el conocimiento de la realidad mediante
una imagen desarmada en ámbitos que por un lado presentan una realidad
fragmentada y por otro muestran paulatinamente las reglas y contenidos
de cada uno de los ámbitos que la constituyen.

^  1 fragmentos formando una imagen global de larealidad es la labor del alumno y es muy difícil saber quién realmente la
efectúa y cual es el conocimiento profundo adquirido

r  j • Hornueve también otro tipo de aprendizaje transmitidoque fUe denominado por Michael Apple el hidden curriculum (el programa
de estudios escondido). Básicamente este termino implica que la eLuela
educa hacia e mundo del trabajo. La existencia de la escuela como el
lugai de tra ajo P^ra los adultos divide nuestra actividad en actividades
obligatorias y ac vidades de tiempo libre. Desde el jardín de infantes y
durante doce anos, los jóvenes PM U • j i , , . -p i
mundo del trabajo, lo que =s [a ¡elrl f 1° qu= ̂■gn.fica el
la cultural oficial en el lu„r d T ' " autoridad y aprenden
capital cultural. mantienen las clases sociales y el

La actividad educativa no-fo 1
integral de la realidad por el contrario, una visión
fenomenológico».Er así que durante el ''"°i A""""expresivas, para nombrar pocas "abajo grupal, actividades
formal, se observa un paisaje un t «racterlstica de la actividad no-
completo- y mediante este L " ^udmeno
Este proceso mimetiza un global se desmenuza el fenómeno.
más plástica, lo cual pj-Q ^ ^sarmar que presenta una realidad
conocimiento adquirido n sensación de dominio ante el
por la relatividad configm- pmsenta así en forma menos autoritaria

En este sentido la ed^ ^ "^^diante una mirada interdisciplinaria,
formal que en estos tiempos adelanta a la educación
osibilidad de introducir el ^'^^rsas razones, estudia nuevamente la

U tipología da actividatle/'q '^'''.' l d ó^  educativas en el ámbito de la educación
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no-formal refleja una gama amplia de actividades dominadas a nivel de
contenidos por aquello que podría denominarse en términos freirianos,
pero transformados, "temas generativos".
Me refiero aquí a la cercanía que existe entre el interés de los educandos

y los temas de ios que se ocupa la actividad y pienso que si estos temas no
gozan de actualidad y popularidad entre sus clientes, el "voluntarismo ,
como norma de conducta que implica libre entrada pero también libre
salida de la actividad, actúa como regulador del tipo de temas elegidos.
Muchas veces, esta característica crea conflictos en la toma de decisiones
pedagógicas cuando la institución educativa se fija objetivos ideológicos
que no siempre son afines con los intereses y necesidades de sus clienms.

Otro tópico interesante ligado al aspecto de los contenidos es la relación
existente entre motivación y aprendizaje. Si bien en el ámbito
educación formal el alumno asiste a las actividades educativas debido a a
existencia de una ley de educación compulsiva, el cliente del ámbito de
educación no-formal asiste a las mismas por propia ]a
generalmente en su tiempo libre. Esto implica que en nuestro ám
motivación precede al aprendizaje y, tal vez por eso, es qu
investigaciones muestran que los efectos de este aprendizaje
profundos. . j.g

Los contenidos de estas actividades y sus impactos ^por
san ñor i;„_a v materias en forma directa.pasan por temas ligados a disciplinas y matenas en ¿e

ejemplo, el aprendizaje de capacidades administrativas y el ̂ ercio
distintos tipos de lidLzgo se convierten en conten.do^ como b.e ^
demuestran investigación^ que se han llevado a cabo =" ̂  en
la temprana formación de etes directivas a través de la partrcip
movimientos juveniles. . • ^ competitivos o de

Actividades tales como dinámica t • j- teatro comunitario,
simulación, el uso de las artes y meiomn la comunicación
paseos, producción de programas desa participantes a
mterpjsonal, el sentido estético actividad y, a su vez, tienen
pesar de que no hubiesen s.do hs ^ conducta y valores a largo plazo.
una profunda influencia en las n ins contenidos deObservando lo que he tratado decxponertespec oa o
las actividades de^ducación no-formal se P°dría d.^drt al t P
contenidos en dos mandes grupos. Uno, ligado en forma directa
contenidos en ranto éstos tienen que ver con temas disciplinarios (es
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como un panorama observado durante un paseo puede ser desmenuzado
desde la geografía, la botánica, la geología, etc. o una actividad de crítica
social puede estar inspirada desde las ciencias sociales, ciencias políticas,
la semiología, etc.). El otro grupo de contenidos tiene que ver con la
interiorización de conductas transmitidas por intermedio del hidden
currictiluTn-

El hidden curriculum de la educación no-formal implica también un
quehacer organizado y dirigido y, tal vez, sería importante distinguir entre
actividades informales' que suceden en marcos recreativos y actividades
de educación no-formal' que por definición son actividades planificadas.

educación formal, la educación no-formal transmiteme i3.nm su iden curriculum lo que significa la jerarquía, la autoridad y
a activi a planificada. No menos que la educación formal, la educación
no orma transmite contenidos ideológicos.

Los dos grupos de contenidos el declarado y el "escondido" aparecen
en el momento de actividad al unísono y sólo una mirada analítica los
puede distinguir. Este conocimiento es de gran importancia en los usos
pedagógicos de la educación no -formal ya que desenmascara su gran poder.
Y nos debe alertar a nosotros, que tratamos de vivir democráticamente,

para evitar su abuso en un ámbito en el cual las barreras del control y la
censura son bajas debido a lo que se puede denominar los márgenes suaves

situacióT''^"'^ "todavía no profesionalizado. Las implicancias de esta
educación^'' respecto a la capacitación de personal para el trabajo
lugar donde capacitación sería, entonces, en ultima instancia, el
influencia. "^cben tratar los espacios y los limites del poder y de la

La fixnción de U : . ,
Los "iltimosV

las ideologías estudio en el ámbito de la investigación de
trata temas educa relacionarnos con ellas en un encuentro que
en el ámbito acadé^^-^" Positivismo en su apogeo marginó este término
El desenmascararl^^í^' A^e no implicó que no haya dejado de existir,
observar a los sistemad ^^nciones políticas de la educación permitió
los cuales las nacioneT como instrumentos de poder mediante
Ja ideología como sistcma!l''^"°" muchas generaciones. En este proceso.
Mi posición teórica respecté?""' °

^ Us ideologías es radical en cuanto consideia
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que todo lo que es educación refleja y es generado por ideo
más, toda pedagogía es ideología, ya que no existe ningún
demostrar en forma científica qué y cómo se debe enseñar p
tales o cuales resultados. Esta situación ha permaneci o Y
oculta, sobre todo refiriéndonos a la educación formal. g^naxece a

En educación no-formal, la ideología es una constante y
varios niveles. Pero antes de referirnos a ellos definiremos ^ ̂ g^^-^yas
como un sistema de suposiciones cognitivas e identificad vasta
que se encuentran en la base de toda acción volitiva, ^/^^^gj^^nciados
gama de ideologías. Las ideologías educativas son todos aquel os
que dirigen y controlan todo lo ligado a la educación. considera

La educación no-formal asume ser guiada por que se
este hecho en forma positiva. En su mayoría, las orgariixaci
dedican a educación no-formal son organizaciones ideológica
en implementar ideologías sociales, culturales, políticas, vaJores-
que este tipo de educación es considerado como educación ^^^^^resion
Pero, como he dicho anteriormente, existen diferentes niv
ideológica en nuestro ámbito. -p. jos aquí creemos

Reitero, la educación no-formal es una .m ̂ g elección y en su
que es muy positivo que el hombre se desarrolle g ̂er creativo,
tiempo libre. Todos pensamos que el hecho cabida a las
permisivo, persuasivo, dialógico, etc. Todos ^^estro poema
pedagogías y todos habí amos de la inspiraei formal es alternativa a
pedagógico. Todos creemos que la educac.on no-formai
educación formal. y señalan el marco al cual podéis

Todas estas creencias son ideológica Y culturales, etc., de
introducir las ideologías políticas, contenidos que sera
institución. Ellas son responsables e a^ creación de versión
introducido en el programa educat gj vivimos,
narrativas diferentes respecto al mun o elementos metódico

El otro nivel ideológico se ubica en ̂  inclusión y
y didácticos que reflejan, ellos al unísono y la medida de

Todos estos fragmentos educativa algo sistemático,
coherencia entre ellos hace de ui
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En vez de conclusión

Es difícil concluir lo que uno siente que recién esta empezando. Hablar
'Pedagogía' en el ámbito de la educación no-formal y teoretizar sobre

'ternas ligados a ella desde el punto de vista filosófico y sociológico es una
labor relativamente joven. Yo he tratado de poner en teoría lo que he
Venido observando hace mas de 10 años en Israel mediante mi práctica
como profesora y ahora también directora del departamento de educación
no-formal en Beit Berl College.

La búsqueda bibliográfica del tema de educación no-formal es bastante
frustrante ya este título se encuentra poco. Esto significa que no
existe un arti to de investigación especifica y que no nos hemos

rno'concW "^«^estia prefiero resumir

formal^Ternt^de un marc educación no-
hacia la sistematización sistematizar. El primer paso
regularidades. Y lo que es rea, terminología estudiando las
es un gran crecimiento de ámbito de la educación no-formal
el éxito de sistemas de ed.. sistemas que de por sí cuestionan
ámbitos implica que la educaque se quiere diferente, distint^'^ ormal es un contenido y un proceso

He propuesto aquí una m" A ■ ■de abarcar algunos aspee ^A^ ^ sociológica y meta-ideológica tratando
encuentro, pues todo mi ^ ̂sto me liga al tema de este
que podemos llevar desde l'^^ gratuito si no deseara ligarlo a lo
del producto de esta m" ^ P'^^t^tica. Creo que las implicancias
planificación tanto de act' P^tlría contribuir al pensamiento y a la
personal para el trabajo en A programas de capacitación de
ideológico al remarcar qu^i^ ideación no-formal. Digo aquí mi discurso
el desarrollo combinando^d^ ^^t)emos hacer es crear un espacio para
inspiración estética y g] "roclos que parecerían contradictorios. La
contemplar y trabajar sisti sistemático. Tomar distancia paradistintos pero inseparabl^^^*^'^^^^^*^^ Participando son dos movimientos
revisar las necesidades e i^^ queremos conservar la sensibilidad de
conservará la cercanía de'í'^^'^r^" nuestra clientela. Y sólo esta actitud

Un profesor mío, analizan^'^^^r' ■, • •
observó que la época de apop , movimientos juveniles sionistas,

de estos movimientos tuvo lugar en un
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momento histórico de pasaje de una sociedad tradicional a la sociedad
moderna. La angustia que acompañó a los jóvenes que los forjaron creó el
espacio de reunión y trabajo que finalmente formaron un movimiento
político y social que creó un Estado. ¡Miren qué fuerza!
No propongo crear angustias, ellas existen de todas maneras, y aunque

en Europa hablan de Postmodernismo sabemos que en muchos lugares
del mundo este discurso es extraño y lejano. La angustia existe de todas
maneras para medirnos con ella y nuestra modesta contribución puede
ser crear espacios y permitir profundamente la inspiración para el desarrollo.
Sabiendo siempre que apostamos y apostar significa creer.

Lucia Maria Gon^alves de Resende

^ UNESCO há 50 anos direciona suas atividades no
promover a paz no mundo através da educa^ao, da ciencia e da
Esta é uma proposta de trabalho que tem inrrinsecamente
processual e nao localizado, visto que necessita ser tratada continu
e em diferentes lugares. nelas própriasA dinámica do trabalho pela paz étambém^mpj^ona ^
transforma^ñes da realidade - muda o heme ' ^áo
circunstándas de Pacifica^áo. Todas estas mu^an^a^,^ chamada pós-
^o privilegio da modernidade ou ° humana. No entanto,
odermdade, pois sao constitutivas ^ evocar a sensa^So de

atualmente sao táo rápidas que cheg
distanciamento de pontos mferenciais^^ paradigma emergente da Pós-
A proximidade do século XXI e . ^^¡er reflexáo sobre

Modernidade parecem cobrar das ̂ ""^^^j^gg^volvimento para as geragóes
melhores possibilidades de vida e melbo permitem esperar um
vindouras. Os avanzos da ciencia e mesmo tempo nos coloca
futuro de progresso em muitas .q X qualidade de vida,
contradi^ñes éticas, sendo que a relajo p
deve ser o foco central das na realidade social muitas vezes

As novas circunstancias se i ¿^3^3,,esas. Em boa parte do mundo
provocando "colisóes" revelam um cenário contraditório
e. em pan.cular „o B«s. admmistrado e "pacificado",
e por isso mais difícil para se ^



212 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

Exemplo disto é que ao mesmo tempo em que a tecnologia adentra as
escolas brasileiras, permitindo aos alunos acessar um corpo de informaíjóes
nunca atingido e ainda desenvolver procesaos de constru9ao do pensamento
inovadores, temos que conviver com o grande contingente de analfabetos,
em sua maioria de crianzas e jovens. Entre as duas realidades percebemos
uma grande distancia, nao apenas técnica, mas principalmente económica
e social.

O alinhamento de países como o Brasil entre as grandes potencias,
atraves do crescimento e da moderniza^So dos setores básicos da economia,
tem redundado ern altos custos para boa parte da populagiao brasileira.
O a^e amento as políticas públicas as exigencias económicas, faz surgir

cujo resgate exige constantes redimensionamentos
políticos, principalmente voltados para a educaíáo, mesmo tendo-se a

mas'SnstimtUa'd "5° = ° 'Snico elemento de reversáo social.rn3.s constitU-tiiV3. 0.3. j 1

Nenhuma política me positivas para a sociedade.
legitimada se mantém ¡xcluMn" ''"«d.da económicamente, é

... . 1 . ^'^tre outros, os jovens e impede O acessoequitativo aos conhecimenr^o a. l ■ .

estánapossibilidadedeautonom ra superafáoperspectiva utópica), para . m ' =°''dariedade. senáo para todos (numa
ós sistemas educativos de

desenvolvimento. abrane d "
cultural, além de permitir a ^limensóes económica, científica eñas inovagóes. ^ promo9áo de uma inser9ao crítica e responsável
A defínÍ9áo de políti

realidade vivencial dos po^^ ^ UNESCO baseia-se na qualidade da
educa9áo, ciencia, cultura^^^^' transversalidade das áreas da
como já foi mencionado á e seus ideáis éticos, objetivando,
juventude -um dos grup paz e da tolerancia. A questao da
no centro das aten9oes e ^ Prioridades da UNESCO- tem se mantido

Os programas por Programas de a9áo.
fundamentáis; gestáo nao ̂  ^le paz se baseiam em quatro pontos
democrática, respeito ostabelecimento de uma administra9áo
todos no processo de paz g básicos individuáis e participa9áo de
O programa das Na96L v^'^.^^l^imento.

do Ano 2000, que foi adori.vi ^ Juventude para além
e o Fórum Mundial P^^^ Assembléia Geral da ONU em 1995

' om 1996, oportunizaram engrenar a
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cooperario entre o sistema das Naroes Unidas e a UNESCO, o que
consequentemente fortalece a parceria com diferentes organizaróes para
jovens.

Esta preocuparáo e mobilizarao esta calcada em varios pilares, mas
sem dúvida um dos que por si já justificaria a concentraráo de esfor^os da
UNESCO e dos governos em geral é o faro de que urna parte considerável
do mundo é formado por pessoas jovens. As gera^óes passadas nao foram
nem tao jovens e nem tao numerosas assim. Cerca de 1/5 da popularáo
mundial consiste de pessoas de 14 a 25 anos. Mesmo considerando-se o
fato de que a porcentagem de jovens nos países industrializados venha a
cair até o ano 2000, tem-se a previsao de aumento desta popula^ao nos
países em desenvolvimento, onde os jovens representam mais de 50%
universo populacional.

Esta é uma realidade que tem se apresentado profundamente
desafiadora para as sociedades contemporáneas. E é compreensível,
as pessoas jovens sao os alvos mais vulneráveis e passíveis de
podendo-se constituírem em promotores de mudanzas
sociedades. Ao lado disto e contraditoriamente, representam ta
um potencial forte para a solurao dos problemas. pouco

Mas o que ocorre é que a sociedade, de forma ger , te
hábil para trabalhar com esta for^a- problema de
estamos vivendo uma crise da juventud^ .
inadaptaíáo de um coletivo social menos

Certamcnte sena mais corr«o «c «cluindo uma
reducomsta. considerando que e a como faacr
parte dos que representam O futuro. A transforme em uma for^a
para que esta popularán excluida ^ j^sta.
transformadora e que colabore na cons jj^^-e^samente o compromisso

Os Estados precisam assumir "^^^^^j^j^gcemos que possivelmente
educativo com as gera^óes informada e inteirada da natureza
nenhuma geraíáo passada foi táo etn^ desigualdades e conflitos sociais
multicultural da sociedade e j^Ias nao bastam informa9oes, é
estiveram táo presentes entre os ^ ̂  possibilidade de reversáo
necessário o comprometimen
através das construidas

s geraioes adultas ^ ^
educa9ao que os encamine cl



214 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

profissionais, com participa9áo política e democrática e ainda a
oportunidade da livre expressao de sua cultura. Mas, também
contraditoriamente, esses jovens tem herdado da sociedade um horizonte

nada promissor, provocando a desesperanza pela perda de perspectiva.
Um exemplo concreto pode ser apontado tomando-se uma minoria

da juventude, considerada privilegiada, que atinge graus mais elevados de
ensino, que após concluir todo um percurso escolar descobre que nao terá
trabalho estável e remunerazao suficiente que Ihe permita autonomia e
vida digna. A tendencia crescente é desaparecer a motivazáo para continuar
aprendido e/ou se especializando e até para respeitar as normas sociais e
legáis. a que considerar, ainda, os jovens que nem mesmo tem acesso a

u  sonhos cada vez mais limitados e atémvia 1 iza os pelas condizóes disponíveis na realidade, resultando em
alijamento social.

É megavel que vivemos uma época de grande violencia. Muitas das
cidades brasileiras por exemplo, tem exposto a populazao em geral e mais
enfáticamente os seus jovens -sao eles que mais fortemente se implicam
nos atos de violencia- a diferentes formas de agressao. Os discursos
defendem a organizazáo, as discussóes destacam diferentes estratégias, sem
no entanto haver clareza sobre as causas e o "vínic"

" virus se espalha, em novas
combinazóes, dificultando o antidoto.

Há muito o tráfico de drogas envolvenrlr^&  ivuivenao menores e jovens se insinúa

'a- observamos o crescimento damargmalidade, da mendicanca. dos exterminios e dos aros de barbárie
Mas passamos ao largo, entendendo que este é „ ui J •
J  r-It=>e:rrnídr>c rl<= r,.,; ' ^ ^ problema de policía,de lares aestruiaos, de país irresponsáveic Ac, n ■

muita frequéncia achamos alguns boZ e
controle e pollciamento. expiatorios e pleiteamos maior

No entanto o que mais tem assncroe^ i . i- r
romrv • a todos é que crimes hediondos,antes entendidos como restritoc >ic „ , ^ . ■ •

pobres bandidos, hoje sao orari d desqualificadas e margináis,
pertencentes as chamadas outr 'também por cidadaos e grupos
alta perambulam seus tédio ' ̂ '"^^^das. Adolescentes de classe média e
atos inomináveis com col mendigos, indios, praticando
namoradas. ^^t^ndo no tránsito, assassinando

Quando o fenómeno da vinl'^ • r ■ j
ao controle e ás chsscs «mgc tais patamares, quase fugindo

nao ha mais como apontar uma única
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causa, ou justificar através de elementos externos ao nosso controle, como
que nos eximindo de nossas responsabilidades.

Nao é mais possível ignorar; a violencia faz parte do cenário de nosso
cotidiano. A violencia urbana ou social e a doméstica estao ligadas a um
mesmo denominador comum, qual seja, a vivencia de situa9oes
disfuncionais estruturadas que podem engendrar disturbios em urna ou
outra instancia, aparentemente tao separadas: a casa e a rúa, o público e o
privado, o masculino e o feminino, o coletivo familiar e o coletivo soci
Estes sao universos próximos onde os individuos transitam entre os horrores
da violencia e da anomia.

Os problemas que se confrontam e que dificultam a articula^ao
as diferentes forjas que compóem as engrenagens de nossa sociedade nao
seráo rápida e fácilmente equacionados. Esta parece urna constata9áo o vía,
mas que implica em formas organizadas e inteligentes de a9áo. ^

Neste contexto é inevitável abordarmos o fundamental
educa9áo, essencial no projeto que coloca os jovens como con ^
das aspira9Óes de paz, liberdade e justÍ9a social. É preciso construir
de supera9áo da exclusao e da perda de identidade. almente os

Mas como estruturar esta constru9áo? O que aspir^ UNESCO
jovens? Preocupada em buscar respostas para estas problemas
projetou um programa que busca século.
= as asp.raíoes do, jovens qu= estío v.v=n mundial mobiliaadora para

Irata-se concretamente de urna 9 _ . j fhturo e
"escutar" os jovens de 15 a 25 anos, -.rrg^^bXo^e estenderá a
atuudes frente aos problemas da inclusive, de meios paraje
jovens de distintos continentes qu (universidades, cent
expressar. Para tanto recorrerá a associa9o^^^^^.^ ̂  governamentais,
de investiga9áo, organiza9oes govern
associa9oes de jovens, entre outros). oj.ganiza95es nao governamentais

Por outro lado, se consolidará junto e ¿e desenvolvimento e
de jovens os intercambios de ^^.jjcipa9áo dos mesmos no plano
atividades de jovens que favore9a ^ contra a pobreza, a
local, nacional e internaciona , , , , . ,

exclusao e pela busca de atividades que envolvem práticas
Serao tgualmente .n« contribuir para

deportivas = a d'mensa» algurrras
uma melhor compreensa t r
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problemáticas importantes das sociedades contemporáneas.
Estas a95es nao se convertem em fórmulas mágicas e a UNESCO,

mesmo com uma política voltada para a juventude reconhece as
dificuldades. Porém no bojo de sua política destaca objetivos que precisam
ser superados no contexto atual e no próximo século, levantando alguns
focos principáis de tensao que se imbricam no processo educativo:
.  tensao entre os níveis globais e locáis: as pessoas precisam ser cidadas

do mundo mas antes necessitam preservar suas raízes. É a rela^ao
na9áo/comunidade local;
tensao entre os níveis individuáis e universais: mesmo que parcial,
a glob iza9áo da cultura tem sido crescente. Nao podemos ignorar

e e as promessas da globaliza9ao e nem seus riscos de
q  nto do caráter de cada potencia individual e de cada ser

humano em particular;

mecmo n '^radÍ95es e a modernidade como sendo parte dop oblema: como é possível vivcr as mudanzas scm desligar
se do passado. Cabe refletirmos sobre a assimilajáo das mudanzas
de nosso tempo; ^

•  tensao entre consideraró^c i . . . i

respostas rápidas e soln ' ° ̂ ^
problemas pedem pac¡/°^' P^-o^tas, ao mesmo tempo que muitos

.  tensao entre a necessid^ó estrategias negociadas para a reforma;
igualdade de oportun d H ^°"^P^"?áo e a preocupa9áo com a
conceitos e a busca^' ̂ des: esta reflexáo nos remete a repensar
incentivos, a cooperl^- ^ competÍ9áo que providencia

.  tensao entre a extraed d^^ for9a e a solidariedade que dá uniáo;
em rela9áo á nossa expansáo da informa9áo e da mudan9a

.  tensao entre o mundo^^^- ^^"^^na de assimila9áo;
estimular cada um ^ ° material: como pode a educa9áo
e, até certo ^ "^ente e espirito á um plano universal
tradÍ9Óes, convic - ao mesmo tempo que respeita

9oes e pluralismo?

A supera9áo destas tensó
aprendizagem: apoia-se básicamente em quatro tipos de

• Combinar conhecime,.. •
permitam a formulaca ^ suficientes que
"aprenderá aprender" I Pi^ojetos. Podemos caracterizar como o'  r) sentido de se beneficiar das oportunidades
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que se apresentam ao longo da vida.
• Adquirir habilidades ocupacionais e competencia para lidar com as

várias situa9oes individuáis e coletivas. É o "aprender a fazer no
contexto das experiencias sociais e de trabalho dos jovens.

• Saber viver em sociedade, sem violencia, desenvolvendo o
entendimento e sabendo administrar os conflitos. É o "aprender a
conviver".

• Desenvolver a personalidade rendo em vista a autonomía, a
capacidade de julgamento e a responsabilidade pessoal. Leva
em considera^áo o mundo "desumanizado como produt
mudanzas, o problema deixa de ser preparar o jovem pa ^
sociedade que ai está mas prepará-lo para a constru^áo de referen
que Ihe permitam entender o mundo de forma responsavel e
É o aprender a ser".

Mais do que nunca a educa^áo precisa ter como proposito a ^^.^^,-0,
de recuperar nos jovens a leitura do passado, do presente e gjj^go
articuladamente. A op9áo pela repetÍ9So do presente, implica
da fome e da miseria para urna parte cada vez maior dapop^ privados que,
é a repetÍ9áo de novos fascismo transnacionais pu^^ criam um apartheid
sob a capa da democracia sem condÍ9Ócs democra destruÍ9ao

t'SÍrXtfa: t trrif .0 p.saao = no
para impedir que o presenre se ^ „petíf5o do presen"^
O passado pode conflitual.aar ^ aprendiaagem

O projeto educativo emancipator produzir imagens radical
conhecimentos conflitantes e que P capazes de potencializar a
desestabilizadoras que ocorrerarn no P^^^ j^uivialiaaíáo do sofrimento
indigna9áo e o inconformismo- ^
e da opressáo. . ^ inconformismo na medida em que
O conhecimento apenas evidente que nao existe separa o

se transforma em senso comum'^ educa9áo visará conduzir a
das práticas que o alternativos, entre saberes práticos
confluuosidade =ntre sens ^ i„conformam com
que tr,v.al,zam o sofr.me existirem e os
ele, entre os que aceitam <->4 F
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que só aceitam o que existe na medida em que merece existir. Enfím, da
articula9áo entre os saberes num exercício pela constru^áo humana poderá
consolidar-se uma educarán que realmente provoque rupturas.
O PROJETO EDUCATIVO EMANCIPATÓRIO além de definir

corretamente a natureza do conflito cultural deve criar dispositivos que
facilitam a comunica9áo. É o refor90 do multiculturalismo em detrimento
do imperialismo cultural, onde todas as culturas sao vistas como
incompletas, porque nao absolutas. O objetivo é maximizar a consciéncia
da incompletude recíproca das culturas. Trocas culturáis desiguais acabam
por acarretar a marte do conhecimento próprio da cultura subordinada.
A  por este projeto implica em conhecer suas dificuldades e ter

consciéncia a supera9áo, sob pena de se caminhar cada vez mais rápido
para o ,a citada apartheid global. É a opíáo pela educaíáo para o
desenvolvimento, para o diálogo e o encendimento.
A UNESCO está, a cada dia. tentando melhorar stia funfSo de parceira

direta dos jovens. escotando suas necessidades e discutindo seus problemas,
o que possib.lita a melhoria do entendimento de sua situafáo no mundo,
visao do futuro e atitude comprometida em rela^áo ks "grandes" questSes
de sua contemporaneidade Assim i i ••  sim estaremos envolvendo os jovens
ativamente em nosso trabalho, de um lado nos fortalecendo com sua
criatividade e de outro contrlbuindo na interlocu?So deles com o mundo.

Jorge Oesterheld

Ha,a

y que, sin embargo, acentam.^ calidad que mas debería conmovernos,
ella llamó "la trivialización del natural. Es el fenómeno queasistiendo, especialmente en I ' en nuestro tiempo estamos
en general en la sociedad la televisión, pero también
humano ha pasado a for ' ̂ fenómeno tan curioso; el sufrimiento
convertirse en espectácul^^*^ parte del show, de lo que hay que ver. Al
de cualquier compromism''°^ convierte en espectadores y esto nos aleja
barbaridad, las cosas que ^''^damos tranquilos diciendo: "¡Qué
que es muy importante que nuestra pobre participación. Creo
éste, en el que el tema es Educ! 'a"" ""

ación para el Desarrollo.
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Porque el tema Educación para el Desarrollo nos proyecta hacia el
futuro humano; y tenemos que animarnos a que nos proyecte hacia el
futuro. Y digo animarnos, porque a todos nos asusta un poco el futuro.
Porque, la verdad, es que no tenemos la menor idea de lo que se nos
viene. Pero eso que "se viene" es humano, y tiene que ver con el sufrimiento.
A quien hace 100 años asistía a los primeros efectos de la revolución

industrial le resultaba simplemente inimaginable lo que se vino después.
Pienso que, más inimaginable aún, es para nosotros el futuro. Y no es raci
plantearnos el tema de "educar", con un futuro por delante que
desconocemos. Educar para qué, educar desde dónde, a qué nos estamos

rrt r* /-I /-*preparando.
Sólo podemos encarar el tema hablando desde la situación actual, es

las pistas que pueda darnos la situación tal como la vemos en
días. Y una de las pistas que tenemos hoy por hoy, es que se van a
manejar bien en ese mundo futuro que nos espera, no tanto
acumulen muchos saberes o conocimientos, cuanto quienes ''^has
de sintetizarlos y utilizarlos. Saber mucho ya no es más las
cosas y saberlas de memoria. Todo eso ya está en los CD-K
bibliotecas, en las computadoras, en Internet, en muchos
abundan y es barato conseguirlos. Lo que no hay, y lo que r
desafío, =s sabet qué hacer con ese conodnnento. para
para qué sirve, cómo se transmite y, fundamenr men , pectáculo,
sufrir menos, para que el sufrimiento humano d=,e de ser un espe
para que sea posible una vida mis plena, justa, humana j¡,^ursos

Porque el objetivo del conocimiento no es que tuva pma d
en congresos internacionales; el objetivo es mejorar la c^ ^
ayudar a que se viva bien y a que se pneda compartir com
convivir humanamente. se puede presentar en un

Si miramos así las cosas, el gran pocas preguntas, y ni y
encuentro como éste, es el desafio ̂  importa, y de dejar salir lo
esenciales, de preguntarnos lo que ̂ ^^f¿j.jnarnos con ninguna respuesta
que nos queda de jóvenes para no

j  j ..cjucación para el Desarrollo" sin detenernosNo podemos hablar de expresión. En una primera y
a aclarar qué queremos d Desarrollo" nos puede, casi sin
apresurada lectura. Educa i t i j "educación para

,, oensar que estamos hablando de eaucacion pciarnos cuenta, llevar a pC" ^
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un desarrollo económico", porque, en principio, en nuestra cultura, el
desarrollo es económico. Pero es una falacia, el desarrollo es económico,

personal, social, comunitario, espiritual, físico, psicológico, etc. ¿Educación
para qué desarrollo?

Si estamos hablando de desarrollo, como sinónimo de desarrollo
económico, entonces educar para el desarrollo es preparar bien a la gente
para que participe exitosamente en el proceso económico; entonces
"exclusión" es quedar fuera del proceso económico, e "inclusión" es estar
dentro del proceso económico; y por lo tanto ser una persona desarrollada
es ser una persona económicamente desarrollada.

Creo que en un ámbito como éste, en donde realmente nos apasiona y
amamos la tarea educativa, nos resulta inaceptable pensar que lo que único
que hacemos es entrenar gente para que sirva en =1 proceso productivo.
Aspiramos a otras cosas Por me j . , i

r j 11 ° podemos saltear la pregunta ¿de
que desarrollo estamos hablanrio? Pm P • ' j , j1  ■ 1 1 -V , ^ ^'^í^cion de eso estaremos educando
bien, mal o regular. Y también fi.m j .. ./  - r / •' runcion de eso suenan distinto las palabras
incLuston y excLuston, que son i . ..
1  I - r "\/f A palabras claves especialmente en el ámbito
de los lovenes: JVIi educaríAm • i

-Ks ■ 1 o» ' incluye o me excluye?". La respuestaes: ;Me incluye a que? O- ".A/t i . f
o j ̂ excluye de qué?".Podría ser interesante ramk ' M •

marginalidad. Hay un sentido en la palabrano se usa y que no se puede d ^ palabra que habitualmente
Lo marginal es lo que se escr l queremos mirar hacia el futuro,
ejemplo psicología, nos preT' ̂  "margen. Si un gran maestro de, por
de escrituras al niargen^h^ ^
interesaríamos en ver qué n T nosotros nos
la nota marginal que el text'^ maestro. Nos interesaría más
escribimos al margen- v L nosotros, de una manera u otra,

eso que estoy leyendo'; y ̂  al margen es lo que significa para mí
estoy haciendo de ese texto ^ margen habla de la síntesis que yo
el texto no está. ^ ̂̂ guramente va a hacer alusión a algo que en

Esto quc puede ocurrir r i-
• / con especialisr^c libro pasa también en la sociedad. Los
' ;Ty ai del discurso de la culrura
d-Turio oficial es incompU?®''c''° nuevas, están diciendo que el
Ucear a ser. perdón, es, una resLv'd ""a'ginalidad de los jóvenes puede
O hecho, los grandes enormes y extraordinarias riquezas.He uotes en general han sido socialmente
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marginales, en un principio poco apreciados. La inmensa mayoría de ellos
ha sido muy poco útil económicamente. En realidad, casi todos los grandes
3^rtistas, los grandes creadores que han aportado cosas verdaderamente
definitivas para la humanidad, han sido irrelevantes económicamente.

Por eso: ¿de qué desarrollo estamos hablando?, ¿de qué marginalidad
estamos hablando? Hay una marginalidad que nos tendría que enorgullecer,
que nos tendría que alegrar mucho.

Todos los que estamos aquí pasamos por la experiencia de la ̂ scue a.
Entonces, la clase era el momento en el que recibíamos la información, o
que había que saber, los datos. El recreo, un espacio de alguna manem
marginal, fue el momento en el que aprendimos lo más difícil: convivir,
relacionarnos entre nosotros. Mientras jugábamos nos enriquecíamos como
personas quizás más que en clase. Es probable que en los recreos
3-prendido lo que hoy es más necesario: saber convivir y saber
con ese conocimiento que aprendíamos en clase, a ordenarlo, a ^

El recreo al cual todos nosotros asistimos y en el cual apren
escribir al margen, es una importante institución educativa.
a compartir lo que realmente importaba, que muchas veces era su n
allí aprendimos a sostenernos unos a otros, a ser solidarios. ^
parte de nuestra educación iba intentar demostrarnos ¡^^^ntado
servía para nada. Pero nosotros, en el recreo, ya habíamos p
o ̂ «ntrario. sociedad del futuro, pero sí
No sabemos muy bien cómo va a se nara empezar a

sabemos cómo queremos que sea. Entonces, algo tenemos para emp^.^^
educar. Si queremos que sea justa, si queremos que ^ jj^iento,
queremos que sea una sociedad ^"^^"°re"órque no sea uiviJ),
íy que es muchas veces inevitable, P discursos oficia e ,
entonces educar es algo que va lo que es conocimiento
es algo que incluye sin ninguna u a^^ ̂  el
instrumental, pero, fundamentalmente, verdaderas preguntas
conocimiento interpersonal y con sa
que hay que hacerse. .¡rvan canto para encontrar respuestas

Quizás estos congresos X" " verdaderas preguntas. Las respuestas
como para que cada uno encu» es difícil es

oreaum T""' T e es difícil es ubicar exactamente el punto en el
QUe Z r"' "" para percibir la realidad y para poder construirque nos tenemos que parar p r / r
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una sociedad más justa.
La realidad es la convivencia; lo económico está en función de eso. La

realidad somos las personas y los modelos están en función de eso. Educar
para el Desarrollo, desde lo que yo les puedo aportar esta mañana, es
educar para definir exactamente en dónde y cómo nos queremos desarrollar,
y qué es lo que queremos transmitir el día de mañana para realmente ser
sujetos sociales. No importa tanto en qué lugar del margen, siempre se
puede ser sujeto social, siempre se puede ser humano.

Celia Marder

M P g ba cómo construir un vínculo con ustedes que me permita
en pocos mstantes compartir un marco referencial, establecer una
comunicación, una comunidad, una común unidad entre ustedes y yo,
como sintetizar en nomc ^ n . . .P  nstantes reflexiones producto de la práctica
concreta, conceptualizaciones
como sintetizar en nomc ^ n . . .P  nstantes reflexiones producto de la práctica
concreta, conceptuahzacionec , , • j-1  , ^ enriquecidas a partir del trabajo cotidiano,y experiencias producto del nen«:o,- ^^1 u j i • t i

•  'o ^1 pensar, del hacer, del sentir y del ser.Ouizas el primer pasn j e • i .

que ver con esta exposicién po „ ''f
a comprender el tema. Y si TT' palabras nos ayudararcomprínder el temTY':'! IT'
jugar es crear, y para que hav; 7
ver que cuando hablamos d es necesaria la libertad, es interesante
en su totalidad, y no sólo ^ '"^'bn aquél que expone, se expone, él
interrogar a las palabras par ̂  palabras. Por esto propongo
luz sobre ciertos aspectos^del^"^ ̂  través de sus respuestas podamos echar

La primera tiene qug y ̂  Ptoblema que nos convoca.La primera tiene qug Problema que nos convoca.
Si nos remontamos a la^^rT^^^ educar y el rol del educador,

veremos que cada palabra^^ distintas palabras que denominan este oficio,
una surge en un contexto sentido diferente a esta tarea, cada
es que hablamos de do con valores e ideología diferentes. Así
animador, educador. ^^ite, pedagogo, maestro, profesor, instructor.

Rastrear la laíc,-^—i

—  » ..

Rastrear la historia social d
pero podemos descubrir estas palabras nos llevaría a otro tema,
descubrir una concepciú'^^j «definición de cada una de ellas implica
vínculo que se establece enn I tma de educación, una del
de ios saberes que se del conocimiento, otr^a.cerca.

y enseñan, también dan cuenta de las
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finalidades.

Tomemos un ejemplo: la palabra profesor. Proviene de profesar, uno
profesa una fe, conocimiento que no se cuestiona, es un dogma.

Esta definición imponía un vínculo con el conocimiento y con aquél
que lo trasmitía. El profesor generalmente trasmitía un saber que no podía
ser cuestionado. El aprendizaje se concebía, entonces, como una
transmisión de saber en la que el alumno era un sujeto pasivo, no se
requería de él ninguna actividad, el sujeto era sólo un receptor.

Luego aparecen ciertos cambios en la denominación producto de una
transformación en las funciones, por ejemplo, aparece el instructor, en a
formación profesional o técnica, el animador en el ámbito sociocultur

En esta última etapa se ha puesto de moda la palabra formador.
es, entonces, un formador? Me gustaría recordar a un biólogo llama
Jean Rostin, citado por Jacky Bellerot en su clase inaugural de la carre
de Formación de Formadores que dice lo siguiente:

El desafio del formador es formar espíritus sin
conformarlos, se refiere a darles forma, enriquecerlos sin
adoctrinarlos, armarlos sin enrolarlos, comunicarles una foerza,
seducirlos de verdad para conducirlos a su propia verda , y
darles lo mejor de sí sin esperar ese salario que es a simi
la semejanza".

Es clásico hablar de la situación pedagógica esta
triangular, en la que cada vértice se correspon e co formador, y
relación, así encontraremos por un lado el saber, por otro el forma
por otro el alumno. , con el

Si unimos estos tres vértices con tres segmentos, de acuerdo
se privilegie, estamos jerarquizando privilegiamos el enseñar.

1 hablamos del segmento profes privilegiamos el aprender.
Si hablamos del segmento alumno ' formador - alumno.
Finalmente, si tomamos el ^^^^ación.

estamos privilegiando el vínculo e" contacto, uno
Martín Buber decía que un u
uca a partir de lo que es, exp^^ ̂ ^^j^jando de educación elijo la palabra

formaT'^'''' ma de una situación que excede la instrucción,
que valoríza^l^"^^ ^ ̂  míe trabaja sobre los valores a partir de su practicaque valoriza el vinculo, qne . • , . , . , • fî miidor,

y actualización e incluye el an.llts.s sistemático del sí mismo del tormad
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integrando, por supuesto, un análisis multidimensional de su contexto
institucional y social, lo que contribuye a interpretar sus prácticas. La
formación incluye a la persona en su totalidad e intenta promover su
autonomía.

Cada acción del formador implica conocimientos, finalidades y valores
aunque el no sea. consciente de ellos. Se liabla mucho acerca del cicrriculttrn
oculto^ todo aquello que la escuela enseña aún sin proponérselo
conscientemente y que cuenta con más fuerza que lo planificado, dejando
en sus alumnos una huella más profunda, en valores, actitudes,
conocimientos, aprendizajes sociales y políticos que los aprendizajes
sistemáticos.

Sabernos que el foimador es un transmisor de valores y de concepciones
éticas aun sm proponérselo. En investigaciones en países anglosajones se
ha demostrado que los docentes tienen de dos a tres veces más interacciones
^  . . j con las alumnas, cuando los docentes toman
conciencia de ello, se sienr^-r, ^ • i . ■

estas actitudes involuntarias e
inconscientes que tienen ^ i . . . i ique ver con el prejuicio y los valores,
comprometen sus convicciones democráticas.

Permanentemente estamos trasmitiendo valores a partir de lo que
decimos y hacemos, voluntnria i • •

-r- 'uaria o involuntariamente, consciente oinconscientemente. Tomar conri^^r,^: J i
,  . j. ,1 I •-"Juciencia de estos valores que trasmitimos,
decidir cuales son los que nuprí» • • • ^
j  A ^ "4"-aeremos trasmitir y elegir las estrategias masadecuadas para su promorir^r, i / & , , ,

T iibcan niie el ronr^. j tarea. Entendiendo, como decía MeLuhan, que el contenido es el método
Regresando al eje de la edil

qu= ¿seos se transmiten a trav T" ''' valores, agrego
El saber es saber hacer, el ensefi situaciones coticlanas.
traduccitín en la prictlca Va r" '' " T
vida democrática se transmir I ''T" P^trticipaclón y una forma de
aún los de los valores, no persona nace. Los saberes,
sólo podemos decir'qu conocimientos que tenemos almacenados,
situaciones concretas y J tenemos cuando están disponibles en
situaciones cotidianas, se T!! actualizan a partir de su ejercicio en

Si el saber es sab^i- u '^^hucen en actitudes.
Fanfani nos dice que ■■cuanT|''"^''í Pta"icarlos. Tcnti
I  k.-í. o I ■ ► ' T saberes no estaban institucionalizados elhombie sabio tenia en la ni-ár-,-- i . m i

,  . r . Hiactica las reglas del buen vivir. Su saber no era
sólo imormativo sino también Zf- t . • ^ ^n etico. Los saberes se transmitían a través de
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la familia y la comunidad, a partir de la práctica". Demóstenes decía que
la virtud es cosa de obras y no precisa profusión de palabras. Si analizamos
los textos bíblicos también el verbo es sinónimo de acción.

Ya definimos que la formación excede la instrucción y que el aprendizaje
de los valores en nuestra sociedad para promover el desarrollo y una forma
de vida democrática se aprenden a partir del ejercicio de una practica
cotidiana, la siguiente pregunta es cuáles son los ámbitos para esta
fo rmación.

Está en discusión actualmente la función de la escuela. Se dlce que la
escuela tiene un exceso de funciones y que está cubriendo ámbitos que
exceden la función de la instrucción. ,

La realidad es que la escuela es una institución que llega hasta ^ ^
otras no lo hacen. Por eso, en ella la formación debería ser una formación
integral.

No desde la palabra, sino desde lo cotidiano, la participación, ̂
democratización de las relaciones sociales, el pluralismo, la
social se deben vivenciar a partir de estrategias concretas que
una adecuada organización institucional, y una ajustada condene
del docente.

Pero además, hoy la educación ha extendido sus t"'"" j,. Ja,
la escuela, han dejado de ser niños y jóvenes los ' ¿¡^5, las
acciones educativas y la escuela su ámbito pe excelencia^L
instituciones para el tiempo libre, la sociedad en su -"I-"
recursos diferentes para lograr estos objetivos s. se lo propone como p

HoYÜ'"" "ema el' CENOC para la formación demoy, ios cursos con los que cuenta F • ¿pación y la
voluntarios en los <,ue se actualizan programa de
solidaridad entendida como justicia ama de Voluntariado
Fortalecimiento del Desarrollo Juveni , o ^ población en su conjunto
son programas gubernamentales tienden a la reconstrucción
y promueven valores en ""^®"'^,^°'^Jocación incidental refiriéndose a las
del tejido social. Paín habla de la ^ influencia que ejerce nuestra
multóles oportunidades de
sociedad fuera de la ^ relación al trabajo en educación para
los ' !i' Tas experiencias posibles en función de las etapaslos valores, son distintas las exp , , ,, , , Jp-cfle el iardín

evolutivas, y mi experiencia me ha hecho llevarlas a cabo desde el jai
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de infantes hasta espacios de trabajo con la tercera edad, pasando por
escuelas primarias y secundarias, en los ámbitos de la educación formal e
informal. Y en distintas etapas uno puede conocer y aprender que hay
valores que no son sólo ideas abstractas, como la justicia, la solidaridad, la
libertad.

Las experiencias realizadas apuntan a la participación, al desarrollo del
juicio critico sobre las acciones realizadas, el análisis de las decisiones que
se toman, el conocimiento de opiniones diversas, la discusión, la
descentración de los puntos de vista personales a través de la interacción
permanente, la democratización de las relaciones sociales, el análisis de
situaciones problemáticas y cotidianas, el diálogo, la búsqueda de acuerdos,
el consenso como producto de la discusión y la argumentación, siempre a
partir de propuestas concretas. Insisto en la importancia de que todo esto
sea vivido y no enunciado, la relación entre teoría y práctica es lo
fundamental.

Sintetizando lo que hasta ahora dijimos, la formación excede la
instrucción; es función de los ámbitos formales y no formales y el
aprendizaje de los valores y de las actitudes en los que éstos se traducen, se
'^^aliza a partir de la práctica, y para éstos se podría favorecei la
implementación de Programas que favorezcan su desarrollo.

Un valor fundamental en cualquier sociedad democrática es la de la
participación de los jóvenes. La participación de los jóvenes a partir de
políticas sociales especialmente pensadas para ello es relevante. Todos
aquellos programas que promuevan la participación de los jóvenes y su
inserción social a partir del diseño y ejecución de proyectos dentro de su
comunidad traen como consecuencia una afirmación de su identidad a
partir de la acción, un reconocimiento social que los enriquece y
^consecuencias valiosas para su comunidad como la adquisición de
^^^P^^sabilidades frente a ella. Cuando un grupo de jóvenes encara una

enriquece individual y grupalmente.

y actitudes permite desarrollar y entrenarse en habilidades
de insertTr^*^^ "T^volucran como personas en su totalidad. La posibilidad
nosibilidad 1^"^ grupo social, con un proyecto que los trascienda, la
objetivos, de ^ P°sibilUíd de cumplir con sus

la participación H de estrategias ampliamente consensuadas y
lores como la pacdcm"""'' miembros, contribuye a entrenarlos enpación, la responsabilidad social, la solidaridad, la
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democratización de las relaciones sociales, la reciprocidad, el respeto por
el otro, por las diferencias, la adquisición de autonomía y la contribución
en la reconstrucción del tejido social. Este entrenamiento en la
implementación de pequeños proyectos sociales es la oportunidad para
extenderse luego a un ámbito mayor.

Pero también es importante para los jóvenes la difusión de sus acciones
en el medio. Podemos citar como ejemplo en nuestro país el Programa de
Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil, que promueve la participación de
los jóvenes y su formación en el diseño de proyectos sociales que luego
son implementados en su comunidad. Esto desarrolla una formación
sistemática en las prácticas democráticas a través de su ejercicio, promueve
e incrementa la inserción social del joven en su comunidad y desarrolla su
responsabilidad hacia ella.

Dentro del Gobierno de la Ciudad encontramos el programa
estimulo al trabajo voluntario. Este trabajo conduce también
participación en la cosa pública, desarrollando la solidaridad.

En relación al trabajo voluntario de los jóvenes como
promover su inserción social, podemos remontarnos a las
los movimientos juveniles creados a principios dc 'iglo en a g
europeos industrializados, respondiendo a concretos,
podía satisfacer. Estas experiencias se tradujeron en -¿^enes
dando origen al prlnrer proyecto social .nrernaconal ' ad a
en Verdón, en 1920. uL brigada '''77" de"puX de 1»
reconstruir, las habitaciones le los canapes."Os destru das despu
Primer Guerra Mundial, participando en esta
austríacos, alemanes, ingleses, >'dnS'''°7 . desarrollo de este

Concluida la Segunda Guerra, se p de ciudades destruidas
tipo de movimientos, para la de la UNESCO, el Comité
durante la guerra. En 1948 se creó, en ̂  .^j^^^j.j^acional que reunió a 110
de Coordinación del Servicio ̂ «^""''''J^onstrucción, reconciliación y la
organizaciones que bregaban por Ja

El

pacificación, a un trempo

-  , . . ¡¿a de los jóvenes en este tipo de proyectos.social, a partir de la P«t.o.P« liberado de las
1 odemos pensar en el tiemP 1 r^lí^ci-madopensar en el tiemp c<n.GÍal destinado^  . . jp la escuela o como un tiempo social aesLuiaobligaciones rutinarias y óc ^ qp mieden
,^1 1 , . rióizajes que fuera de la presión escolar se pueaenal logro de ciertos aprencn^'^J i F
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lograr con mayor Facilidad.
El tiempo fuera de la escuela es un tiempo estratégico. La elección de

una actividad hace que su influencia se potencie frente a las que se hacen
por imposición exterior y esta es también una excelente oportunidad para
el aprendizaje de comportamientos y valores.

La posibilidad de vincular el tiempo liberado a proyectos colectivos es
un buen argumento para pensar en el diseño de políticas sociales destinadas
a los jóvenes, pero también lo es el tiempo escolar. Sería interesante incluir
dentro de los curricula de la escuela secundaria el trabajo social voluntario
de los jóvenes y pensar que en nuestras Universidades, para obtener su
certificación profesional, el joven debería obtener créditos de trabajo
voluntario.

Para realizar cosas importantes no es necesario ser un genio, no hay
que estar por encima de los hombres hay que estar con ellos."
(Montesquieu;.

Alejandro Spiegel

Nuestro tiempo histórico se caracterivo i • - i i i
.  , . 1- T por la incertidumbre, la
violencia y el individualismo. La DosmoHprn:r1o.4 r i

,  , , posmoaernidad nos enfrenta a los queau„ creemos en las utopias y negamos la posibilidad de sus muertes a
luchar contra el sálvese qu.en pueda» y a traducir los valores en preciis

Nuestra vrda .nst.tuc.onal y comunitaria no puede ytrecho'^o éltí
afuera de esta problemática de finales de del c ^ c,
abordaje en términos de problemas co i indispensable su

ddas miradas a r. ' j i °"^plejos que necesitan de múltiplese integradas miraaas a partir de los . . .

lectura crítica de la realidad actual. P"' «ntrales del judaismo y la
La formación de una identidad c-d

La multipltcidad de visiones! Í "
respuestas diferentes, heterogé ̂  interacción inducen a
conformación del ser judío. enriquece la visión y la

La presencia del otro y del h
cultura nacer con y para otros no es ajena en nuestra

Para el judaismo HOlUnnro m
Nuestras fuentes nos presema„ f HOMBRES.
educativa que hace refetencij no"".f"","

no solo al saber sino al ser mejor persona.
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El concepto de TZEDAKÁ es central en nuestras fuentes.
Entendiendo la solidaridad no como caridad sino como el hacer justicia;

el judaismo plantea una forma de ser y hacer con el otro.
Las escuelas deben priorizar ciertos temas sin renunciar a las

elaboraciones teóricas, impregnando a las distintas disciplinas de vida
cotidiana.

Fue así que durante 1995 y 1996 motorizamos la implementación del
proyecto "Tzedaká: Solidaridad con los Mayores", donde particularizamos
el proyecto en la problemática de la tercera edad.

Cuando evaluamos este proyecto en conjunto con las escuelas que
participaron del mismo, acordamos generar una propuesta que conserve
el espíritu de aquel; es decir que promueva la sensibilización, en torno
otro, al diferente, que integre las fuentes a la vida cotidiana y que impu se
acciones solidarias respecto a otros grupos.
E

j  1

n 'Ser diferente" nos propusimos enfocar la problemática des
-mover Japrojimo como ser humano único y diferente; y prom ^

sensibilización en relación a grupos con características especi
discapacitados, desocupados, pobres, mayores y extranjeros.

OBJETIVOS

•  en torno a las diferendas:^^^^_^^^ ̂
Estimular la sensibilidad social
intervenir ciertas problemáticas.

■  Integrar las distintas áreas y disciplinas favorezcan la
Generar propuestas pedagógicas innovadoras que favor
integralidad de la educación. división de los contenidos
Proponer alternativas diferentes u^as, y disocia lo cognitivo y
escolares que separa y aisla a
lo afectivo, lo judio de lo
Integrar las fuentes trabajando lo cotidiano y la crisis
Fortalecer la cosmovisión ju ia^^^^ diferentes contenidos,
actual como lugar de en intervención y acción
valoraciones, afectos y como
para y con otros.

• Promover acciones particulares y concretas: ,
Coordinar acciones que impliquen compromiso y pa.t.cipaci
partir de la elaboración de estrategias crítico-creativas.
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• Vincular positivamente a los actores escolares con las problemáticas
de los distintos "diferentes":

Explicitar los prejuicios y tensiones que surgen en la sociedad y en
la escuela, a partir de las "diferencias", creando condiciones para su
abordaje y superación.

IMPLEMENTACIÓN

A. Se confeccionó una carpeta que incluye la fundamentación del
proyecto, una selección de fuentes judías y distintas actividades
que a ordan los temas que propone Ser diferente: discapacidad,
pobreza, desocupación y extranjeros.

B. Para plasmar este proyecto se propusieron dos modalidades:
1) Relación vinculante: las escuelas que eligieron esta opción reciben

un alto grado de apoyo del Merkaz Pedagogui. A saber:
. Reuniones periódicas de trabajo en el Merkaz con directores

y docentes facilitadores.

.  escuelas para planear actividades y nuevas«trateg.as de Implementación del proyecto.
. Coor inacion de actividades en las aulas de los grupos elegidos

• Voordinacion de an-iarid j i •
insfinir-: ividades de intercambio entre distintasinstituciones pn

AMIA" í^junto con el "Ente Coordinador de
• Envío a las escuel A

f-omn f-okl ^ recursos existentes en el Merkazcomo tableros y juegos.
• Organización d

educativas nn.y- encuentro entre las comunidades
Participantes.

2) Relación no vincnl i
recibieron la c que eligieron esta opción
acotada. de actividades y participan de manera
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Central Pedagógica

Una alternativa comunitaria de apoyo al docente para el avance
educativo

Ingresando en el siglo XXI, son muchas las investigaciones que indican
la distancia existente entre lo que sucede en la escuela y lo que la sociedad
le demanda.

En este contexto, los docentes se encuentran en una situación
particularmente conflictiva, condicionados por las demandas sociales
surgidas del desfasaje antes mencionado, por la aparición de nuevos
recursos, saberes y competencias, y por la falta de reconocimiento, tanto
material como simbólico. Por otra parte, la continua agudización de la
crisis económica afecta tanto a docentes y alumnos, como a la concreción
de otra de las preocupaciones de la escuela en este fin de siglo: la permanente
adecuación del equipamiento escolar a las demandas que imponen os
avances tecnológicos (o, más precisamente, el poderoso mercado que
distribuye).

De esta manera, frente a la necesiaad de mejorar la eaUdad de
que brindan nuestros docentes, resulta ¡mpresc.nd.ble = ^
alternativas creativas que asocien en este desafío a las
educativas, distribuyendo más equitativamente la carga que ' f
En este sentido, en nuestro contexto latinoamer.cano, y con
en Gran Bretaña e Israel, la Central Pedagdg.ca const.tuye
rica e innovadora. Es un espacio pñblico/comttn.tar.o de apoyo al doc
que brinda servicios a múrtiples escuelas. Esta d,senada como J ̂
de y para docentes, a se, utilizado tanto en la de

-"a dTrenC ,ases. Ha sido pensada para ser EL L espectro de sentidos, aun
I bien el término está utilizado , edificio, en el modelo actual

desde la significación más concreta, a ^aás allá de la "sala de
de escuela, los docentes casi ^ida como un lugar de paso entre
profesores . Esta, si existe, esta fugaces. Es sólo para tomar un

rec'm ^ adecuada pata recursos tecnológicos y/orecieo, no para producción ( 1 „
elementos) o p,,,,: encuentros "en t.-nea con otros colegas

La Central Pedinógiea incluye esta d.mys.on y va m.as allá. Const.ty
■- marco en donde los docentes son escuchados, comprendidos y tenidasun
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en cuenta sus necesidades para ayudarlos a construir los cambios, facilitando
la reflexión y la apropiación de nuevos conceptos. En este sentido, la Central
Pedagógica, se propone como una alternativa de producción de propuestas
pedagógicas desde las distintas disciplinas y para diferentes grupos etáreos,
que tiene dos potenciales:

• Los especialistas que dependen de la central.
• Los propios docentes que, alentados y valorados como especialistas,

intercambian y aportan a este espacio cooperativo.
Es un e^acio a ser compartido con otros docentes de diferentes

especiali es, giados y niveles con los que se generan formal e
informalmente instancias de reflexión crítica sobre la propia tarea, de
intercam lo y de apropiación de nuevos conocimientos y tecnologías.
Este intercambio entre los docentes se materializa de dos maneras
complementarias:

• Personalmente

. A través de las propuestas y productos por ellos elaborados. Toda
propuesta en la central conserva la autoría del docente,
aun s.endo de l.bre disponibilidad para el testo de sus colegas.

Aspectos de Funcionamiento

En la Central Pedagógica las distintas ternr^U ' a
al servicio del mejoramiento de los oro educativas son puestas
Al hablar de tecnologías educativL «os de enseñanza y de aprendizaje.
que integra aquellas vinculadas con aboM a w ' "
los temas transversales), con las traó" " metodológicos (por ejemplo,
etc ) y las nuevas (como el video pizarrón, la cartulina,
se alienta a los docentes a edúcL""'r'í°"' T']'
constructiva, que distribuye demo
términos de Gardnet. abriendo
manera que cada alumno distintas inteligencias) de

Lejos de proponer so] en igualdad de condiciones,
contenidos, la continua 010^1^^"^^ atractivos los mismos
recursos de manejo de ¡nfo conocimientos y la aparición de
medios de comunicación vez más potentes (tanto en los
necesario que también se inr'l"''' hogareño e institucionafl hacen
t  ̂ en el trabajo cotidiano la reflexión sobrela actualización permanente rl,= 1e los contenidos, habilidades y competencias
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enseñados.

La Central Pedagógica permite encontrar en las últimas versiones los
distintos productos tecnológicos para usarlos personalmente o para dictar
clases, y asesorarse sobre las distintas posibilidades de aprovechamiento
significativo del equipamiento existen en cada escuela. En cada momento,
el docente recibe la ayuda de facilitadores que le proponen andamies,
utilizando la imagen de Bruner, para ir superando las distintas dificultades.
Además, entre los cursos y talleres que ofrece se encuentran los de
alfabetización y socialización con estas nuevas herramientas.

Por otra parte, las distintas alternativas de facilitamiento pedagógico
pueden desarrollarse tanto en la propia sede de la Central, como en las
escuelas. Esta asistencia incorpora las últimas investigaciones provenientes
del ámbito académico, elaboradas en estrategias para potenciar laptactic
docente.

Estructura de la Central Pedagógica
•Personal profesional: .,

Asesores/Facilitadores: Docentes, expertos en atenci n,
facilitamiento pedagógico y asistencia a otros docentes.

Expertos disciplinarios.
Coordinadores de proyectos especiales.

•Recursoteca:

Biblioteca especializada.
Informática (Multimedia, Internet, etc. recursos.
Equipamiento no informático para la elaborac.6n de
Audio/Video.

• Materiales para la elaboración de recursos.

Además, cuenta con espacios especific P
•Producción de propuestas y materiales.
• Utilización de recursos. ^ el dictado de clases.
• Desarrollo de actividades c
• Muestra de propuestas y lecn

de cada escuelT, como de las instancias de supervisión regional. Esta
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característica aleja las connotaciones de contralor o supervisión de la
relación facilitador/docente, y favorece la generación de verdaderas
instancias de aprendizaje, en tanto este puede mostrar "su no saber todo"
sin temores.

De cualquier manera, esta vinculación indirecta no implica
descontextuación. La dirección de la Central Pedagógica mantiene un
diálogo permanente que apuntala una relación de estrecha colaboración

con las direcciones de las escuelas y con las instancias de supervisión. Ellas
constituyen fuentes desde donde surgen algunas de las necesidades que se
incluyen en el plan de acción, y son, a su vez, un canal de retroalimentación
que permite evaluar la efectividad de su labor.

Por otra parte, requiere de ellos;

^ Un compromiso de asignación de tiempos de trabajo docente rentado
(en la escuela y en la Central).
" Un mínimo presupuesto para la compra de materiales: fotocopias,
etc. ^

Para finalizar, r«ulta inaportance destacar que en este modelo de trabajo,
c efecto prmc.pal o provoca la existencia de un verdadero marco de apoyo
al docente. Una plastihcadora, una imnrf»ccv,-o i r ■ i

color, o una fotocopiadora
adicional, seguramente harán la tarea más eferr.Vo pi,  , electiva. El mayor compromiso
de las direcciones escolares en la .

Sin embargo, la diferencia la verdad Po^nciará aun mas.
calidez de los vínculos intemersond darán la calidad y laP  nales que se desarrollan alrededor de este
espacio.



€
Debate

Pregunta
¿Es que todos los valores rompen con este modelo economi

Celia Marder

Es complejo responder esta pregunta. Voy a tratar de hacer una ^
¿Cuáles son los valores de cada una de las sociedades.^ Yo
valores que no son ideas abstractas y que son esenci^^s valor de
sociedad democrática. Uno es el valor de la participacidn; otr^ aquellos
la libertad; otro, el valor del pluralismo. Yo voy a sociedad
valores que me parece que contribuyen a la construcci n
democrática y voy a tratar de enfatizar dos o tres de ello que no se
concretamente con los valores y jardín de infantes.
ensenan, smo que se aprenden vivencialmente desa j
En realidad uno aprende valores desde que nace en -
y la comunidad es el primer lugar en donde uno p ^
estos valores que se aprenden no se % aprenden desde la
valores que se aprenden a partir de la vida co ^ascienden las
familia y en la escuela. Y me parece qu ^^.estionando si los valores
épocas y que a pesar de que hoy nos decide cuál es el valor
son individuales, si los valores son socia es^^ función de ese valor
d= una sociedad, si el valor se ^ parece que igual hay valores
consensuado, sobre ese valor, para cualquier
sobre los que podemos 11=8^' participación. Y un valor básico
sociedad democrática f '" í.ica es el valor de la libertad. Y un valor
paia cualquier sociedad de j^^ocrática es el pluralismo. Y todo esto

se aprend^erfo^mrootidieu»' =" escuela, con situaciones cotidianas.
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Voy a dar un ejemplo que tiene que ver con lo que decía antes Alejandro.
Yo empecé a trabajar como docente imbuida por el Mayo Francés. Era la
época de la imaginación al poder, de la libertad absoluta, de prohibido
prohibir, la desinstitucionalización. Yo me acuerdo que la libertad, para
mí, era un valor ; el poder y el ejercicio del poder del docente sobre el
alumno era algo que nosotros trabajábamos mucho, es decir, la toma de
conciencia de ese poder simbólico y de la violencia simbólica ejercida en
la situación educativa era algo que nosotros tratábamos de sacarnos de
encima en Forma cotidiana. Una de las cosas que a nosotros más nos
conmovía, a aquellos que teníamos esas ideas, habiendo leído a Foucault
y asociando la escuela con la cárcel, era que yo pudiese legislar sobre las
necesidades lologicas del otro. Entonces, cada vez que yo empezaba con
un grupo de chicos, lo primero que hacíamos era acordar las reglas de
foncionamiento del grado, del aula y cómo íbamos a funcionar. Y una de

que para ir al baño noteman que pedir permiso. Esto generaba una conmoción total hasta tal
punto que yo sabia que en el primer mes yo no iba a poder dar clase
porque los chicos se levantaban y salían en forma continua del aula. Pero
era una forma de preguntarnie a mí cuál era mi límite y si yo era capaz de
sostener estas convicciones, hasta aue se rloFom r i

1  • r , q e se daban cuenta que era asi y laauto-regulacion empezaba a funrinnc- d r i 7 ■

Obviamente, tenía una directora que no7 P"" P'"""
me ponía como docente de séptimo v d situación, pero
tomar mis grupos después de que yo haW n" V"''
decirlo de alguna manera. ̂  co" =llos. Esto era. por
determinados valores en la vida eoSd!viaa cotidiana en la escuela.

Pregunta

Al ser la motivación uno de In
que se acercan a la educación no í principales para aquéllos
sujeto, ̂bastaría este componenr " =''8'''° libremente por el
a las trampas del cürriculum ocultor" '''
Celia Marder

No. La idea, chicos, (yo , , • /
oculto es que cuando ustedes e V ̂ ^ dd curr.cu/um

están en la escuela no solamente les ensenan



Educación para el Desarrollo 237

matemática, sino también hay una transmisión de cosas que tienen que
ver con formarlos para la vida como adultos. Por ejemplo, la cuestión de
dividir el tiempo del colegio en clases de 45 minutos, los recreos, tiene
que ver con que la escuela, la escuela moderna en la época de la
industrialización fue creada pensando en las fábricas y para educarnos
para trabajar en fábricas, a entrar desde la niñez, con jardín de infantes, en
un ritmo para que al final salgamos como en la película de Pink Floyd.
.c O c ío 1 /O J«v-1Ésa es la idea. Eso es lo que está escondido.
Ahora la pregunta era si en la educación no formal también ay

mensajes asi transmitidos en forma no hablada, sino actuada ¿no.
que sí, que hay y que siempre van a haber porque hay un nivel simbo ico.
Nosotros decimos cosas y no podríamos pensar, sino por intermedio e
palabra. Pero también actuamos y también todo lo que nosotros so
nuestra casa, nuestra ropa, la arquitectura de los lugares donde vivim ̂  >
actuamos, los espacios; todo tiene que ver con mensajes que no
ocultos. Yo no creo en el ocultamiento, yo creo que están ahí. Lo que p
es que. hay que aprender a ver.

Pregunta . recreo
¿Son realmente los medios de '=°"^""^'^^"'^"j""greses^sus objetivos y,

o son un discurso que, como el oficial "ene fines
como el oficial, bula transmitir sus ideas, sus valores, en función d
preestablecidos?

Jorge Oesterheld , w c^r. un poco menos
c- 1 . fl scurso. Hoy son un pSin duda, han sido siempre un ^ jía es mayor

discurso por k diversidad y multiphei" ¿firnra
la posibilidad que uno tiene de un video clip interminable.
instancia, estar haciendo zappi^¿y económico o político- muy claro.
De todas maneras, tienen un convertirlo en un recreo y nos
pero nosotros tenemos la posi i ' ̂iruaciones que de entretenidas no
entretenemos con ellos comento de utilizar el medio sino que
tienen nada-, no »l>""."Xa¡camos una gran cantidad de comentarios
a lo largo de toda la ' ,,1 Entonces, en todo el diálogo después
en nuestra relación inteip i r/ u,-,! desDués de la
de los partidos de fútbol, antes de los partidos de fútbol, después
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telenovela, antes o después del noticiero, etc., todo lo que hablamos con
los amigos forma parte del recreo. Pero, sin duda, desde los medios, lo
que se baja no es precisamente un recreo, salvo cosas muy específicas; lo
que se baja como recreo tienen un lenguaje económico muy claro.

Pregunta

Cardoso, el Presidente de Brasil es sociólogo. ¿Cómo ha visto usted la
política social y educacional del actual gobierno de Brasil?

Lúcia Gongalves de Resende
Cardoso es sociólogo, inteligentísimo, un académico, tiene proyectos

excelentes. El tiene^ un Congreso absolutamente viciado, un Congreso
que hace anos, años y años que disfruta de una cultura política
absolutamente ultrapasable, que precisa oxigenarse, pero que no lo
consigue. Desde el ingreso de nuestro Presidente sociólogo estaba claro
que dependíamos de reformas. Entre muchas, dependemos de reformas
basicas del Estado, reformas que nos permitirían avances, pero estamos
amarrados por un Congreso que, en muchos momentos, no se muestra
comprometido con las cuestiones sociales Yecr.r'i,.c i li i i -

K  ■ ' J ¡At. n ^I'UCS. I eso causa al pueblo brasileñoinsatisfacción, decepción. Pero, no hay oue renf-r k.. i
,  w ■ u 1 1 " tener benevolencia con una

cultura política absolutamente ultraDasadp
^1 r-,oíc biif-noc SI no vamos a continuar

ae lo. con„.„., . ae ^^o

Pregunta

o  í-W.o pdvado o al Estado?Puntualmente. ,con que .nst.tuciones educativas ttabajan?

Alejandro Spiog^l
La central pedagógica que vr, d" •

es privada ni pertenece al Est d P^^^^ece a la AMIA, es decir no
lacro, una asociación civil nn ^ organización sin fines de
sus "materiales" que son perrif ^ comunidad judía. Brinda
brinda sus servicios a las entidad"" " 1"='°

bes que lo requieren. Digamos que esta
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pensada para la red escolar y para las organizaciones de la comunidad,
pero es abierta a recibir los pedidos y las consultas que surjan de la sociedad
en término amplio.

Pregunta
¿No cree que deslindar a la escuela toda la responsabilidad de la

educación de las personas es olvidar el contexto donde muchas escuelas
están inscriptas, como Jujuy y algunos barrios periféricos de nuestra ciuda .
¿No es tranquilizar nuestra conciencia como actores responsables dentro
de una sociedad que debe interactuar desde diversas disciplinas?

Celia ]\dard.er

No sé, me parece que no entiendo la pregunta, porque mi plant ̂
justamente es al revés: es pensar que la escuela tiene una
excede la instrucción. Mi planteo es que la educación excede Ja ins
y que es la función de escuela justamente Ja educación integraJ de a pe
No sé si está claro.

Pregunta , • „ _
Así como toda pedagogía es una ideología, todo ^„bre

de educación fottnal o no lleva en su base una concepc.on de^ho
detetntinada. ;CuáI sería, segón el lugar donde usted se desemp
tipo de hombre que concibe como sustento de la m.sma?

Diana Silberman - Keller Trama y Personaje en d Texto Ideológico
escribí un artículo que se llama posibilidades infinitas de

Educativo y la conclusión es qne ^ principales y de
construcciones, de ideologías educativa ^^osa que se
ésas se puede cortar y armar. respuesta a necesidades, según la
puede llevar. Ideología es represento. Decía que en la
teoría y según mi punto de ideología de la socialización, que
educación hay tres i^eolog^^- y lo que la
ve en el hombre un ente so • i j t mocTen de hombre
ed. .r-oc^- ' • u e-cr es insertarlo en la sociedad. La imagen ae

descadlTegT^la "iología de la socialización es un ser social, alguien que
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cumple todos ios roles dentro de la sociedad. Un ser social significa un
conglomerado de roles y la esencia humana según esta ideología es cum plir
con los roles. Lo que hace la escuela últimamente es eso: trabajar la ideología
de la socialización. La segunda es la de culturación que trabaja hacia los
valores. Diría que la culturación por excelencia es la educación religiosa.
Es el mejor ejemplo o el ejemplo más limpio de lo que es la ideología de la
culturación. En hebreo se dice que ellos estudian laTorá. es decir, la Biblia,
el Pentateuco en forma gratuita. Ésa es la verdadera educación hacia valores.
Pero hay transformaciones en la modernidad y en la posmodernidad de la
educaciori acia de valores, y entonces ésta reza que el hombre nació no
culto y cultivar o significa que tiene que adquirir valores porque sin valores
no se es umano. Y la tercera ideología, que es una ideología que no está
muy ubicada en el ámbito institucional, es la individuación, según la cual
el hombre no nace salvaje, ni tiene que adquirir roles o tiene que adquirir
valores sino que nace con poderes que tiene que desarrollar. Ésos son los
perfiles que las grandes ideologí^ traen ahora. En el campo tenemos una
confusión entre todas estas ideologías.

Pregunta
¡Cómo evitar la filantropía y la beneficencia si, por un lado la psiquiatría

y el psicoanálisis sostienen en una deci ' taao la psiquiatría
son personas con una historia infanr i personas filantrópicas
si en el mundo hay más religiones ' • - ¿Cuándo se acaba
y, por otro lado, si hay personas ri^s^ -como dice la canción-
ai cielo darle un poco a los pobreí!í
hacemos con el óbolo de San Pedro.^ ° bancos? ¿Qué

Jorge Oesterheld
No sé si voy a poder conté

conceptos que sí es bueno aclaT^^'T T Pregunta, pero hay un par de
dado desde el punto de vista pasos importantes que se ha
aprender a distinguir entre^^ últimos tiempos es el de
compromiso. Evidentemente'^^I ^^^^'"-^"cia, filantropía, solidaridad,
social que tiene que ser el rno ^ 7 capacidad de compromiso
codos tenemos mucho para voluntariado es una virtud en la cual
ue -incluso de los mismos dT' ̂ aprender. Y es una virtud socialT  aumentos de la Iglesia- se presenta como




