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INTRODUCCIÓN

Pensar a los jóvenes como sujetos de políticas sociales es un desafío
que ha conmovido a los distintos estados del mundo desde un tiempo

relativamente reciente: en tan sólo diez años, el concepto "juventud
ha logrado instalarse en las agendas públicas y llegó a posicionarse
con firmeza en los diversos ámbitos de la vida social (académicos,

culturales, empresariales).
Pero fueron los jóvenes desde sus prácticas cotidianas los que han

logrado erigirse en "nuevos sujetos sociales", susceptibles de ser
escuchados; de aquí la fuerza de sus reclamos.

La Secretaría de Desarrollo de la Nación Argentina, consciente de
este nuevo reto, propició la creación de un espacio de trabajo con los
jóvenes: el Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil, que
desde 1994, a partir del Proyecto Solidario, ha logrado formar una
red de jóvenes voluntarios que realizan tareas sociales en todo el país,
en especial en aquellas comunidades más necesitadas, fomentando el
compromiso con el desarrollo desde todos los sectores, desde las futuras
-y presentes- generaciones.

Las líneas de acción del Programa se basan en el marco del Plan
Social de la Nación que concibe a la gestión social desde una perspectiva
federal, descentralizada y participativa, y orienta su estrategia de
intervención en fortalecimiento de la sociedad civil, la transferencia
de recursos sociales y la, administración de recursos compensatorios.

Hoy, debe pensarse cualquier política de desarrollo desde la
integración no sólo de sectores y grupos, sino también desde una
perspectiva regional y global. Cada vez más se torna indispensable
fundar los cambios 7 las estrategias de crecimiento en nuestros estados,
desde una reafirmacion de las identidades nacionales, que parafraseando
a Jorge Castro, se resuelve sólo -y exclusivamente- dentro del marco
regional.



Es por ello que creímos fundamental concretar este espacio de
intercambio y enriquecimiento entre países latinoamericanos. A su
vez, lo hemos hecho extensivo a aquellas naciones con las cuales

compartimos la visión estratégica en lo que refiere al ámbito de las
políticas sociales de juventud.

Con el objetivo de conocernos, diferenciarnos, reconocernos y discutir
propuestas y programas hemos organizado este Seminario Internacional
"Desarrollo e Integración Social. Los Jóvenes como Sujetos de Políticas
Sociales".

El Acto de Apertura estuvo a cargo de la Subsecretaría de Proyectos
Sociales, Prof. Silvia Gascón y el Sr. Secretario de Desarrollo Social de
Argentina, Lic. Eduardo Pablo Amadeo.

Las temáticas de los diferentes paneles se basan en las prioridades de
gestión de gobierno que el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Carlos Saúl
Menem, estableció en la creación de la Secretaría de Desarrollo Social.

En el Primer Panel, "Estado, Políticas Sociales y Sociedad Civil",
moderado por la Lic. Beatriz Orlowslcy de Amadeo, participaron Patricia
Calderón de la Fundación Acción Callejera de República Dominicana,
Érika Bocanegra de la Asociación Transparencia de Perú, Mariano Bareiro
Soria, del Consejo de Coordinadoras de Comisiones Vecinales de la Ciudad
de Asunción en Paraguay, Norberto Novoa de la M^esa de Concertación
Juvenil de Argentina y Roberto Candiano del Programa de Fortalecimiento
de la Sociedad Civil de Argentina.

"Los Jóvenes en la Política Social. ¿Hacia una Política Social de
Juventud? fue la temática del Segundo Panel en el que participaron. Lucía
López RegHor del Movimiento Nacional de Juventudes de Costa Rica,
^ejandro Chram de la Dirección Nacional de la Juventud, Alejandro
Reinoso del Instituto Nacional de Juventud del Ministerio de Cooperación
y Planificación de Chile, Diosma Piotti del Ministerio de Educación y
Cultura de Uruguay, René Bendit del Instituto Alemán de Juventud de
Alemania, Norma Ramones de CORDIPLAN Venezuela y María Inés
López del Ministerio de la Juventud de Paraguay y fue coordinado por la
Lic. Viviana Fridman, Coordinadora de la Unidad de Financiamiento
Internacional de Argentina

La Conferencia del Subsecretario de Políticas Sociales, Lic. Leonardo
Di Pietro. trató el tema de *Las Políticas Sociales en Argentina".

Durante el Tercer Panel, Educación para el Desarrollo", rnoderado



por la Lic. Diana Melnik, Responsable del Área de Capacitación del
Programa de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil de Argentina,
expusieron Diana Silberman - Keller de la Universidad de Jerusalem, Israel,
Lucia Gon^alves de Resende de UNESCO, Brasil, Jorge Oesterheld de la
Comisión de Comunicación Social del Episcopado Argentino, Celia
Marder de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y Alejandro Spiegel
de la Central Pedagógica Argentina

El Cuarto Panel trató el tema de "El Mundo del Trabajo y los Jóvenes.
Empleo y Políticas de Empleo como Vehículos de Integración Social y
fue abierto por el panel el Dr. Armando Caro Figueroa, Ministro de Trabajo
y Seguridad Social de la República Argentina.

Los expositores, moderados por Santiago Hynes de la Gerencia de
Sistema de Información, Monitoreo y Evaluación de Programas Sociales,
fueron Alba Golpe del Ministerio de Cultura y Educación del Uruguay,
Miguel José Pinilla Gutiérrez del Servicio Nacional de Aprendizaje de
Colombia, Claudia Jacinto del Centro de Estudios e Investigaciones
Laborales de Argentina, Susana Barasatian del Proyecto Joven del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de Argentina y Angel Olmedo
Alonso del Plan Integral de Juventud de Extremadura, España.

La Segunda Conferencia, "Las Políticas Sociales en la Argentina. Los
Desafíos del Desarrollo Juvenil desde la Educación", estuvo a cargo del
Lic. Ignacio Hernáiz, Asesor del Ministerio de Cultura y Educación de la
República Argentina.

El Qumto y último Panel. "Participación y Ciudadanía. Los Jóvenes,
a Democracia y el Dilema de la Exclusión" fue moderado por Bruno
omase i del Programa Federal de la Militancia Social del Ministerio del

j  . f ̂̂ S^^dna y tuvo como ponentes a Sergio Gryn del Programa
^  y Liderazgo Juvenil de Israel, Tito Drago de laAgencia COMUNICA de España, Sergio Balardini de la Facultad
Latinoam „ , ̂  Riendas Sociales de Argentina, Margarita Maldonado
Nieto ̂  para América Latina y el Caribe de Colombia,
Migue Albujaz, Viceministro de la Juventud de Venezuela e IreneKonterllnikde UNICEP Argentina, cuyo trabajo lamentamos no aparezca
en esta publicación. ^

En la Conferencia de Cierre, el Secretario de Desarrollo Social, Lic.
Eduardo P. Amadeo, expuso sobre "La Participación, clave pira la
consideración de los Jóvenes como Sujetos de Derecho".
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A final de cada panel se han transcripto los debates sucitados después
de las exposiciones. Se buscó recuperar el espíritu participativo y diaiógico
del encuentro conservando, en lo posible, el tono coloquial. Por otra parte,
se reproducen las intervenciones hechas en lengua portuguesa debido a su
carácter de idioma oficial del hdercosur.

Este Seminario ha sido posible gracias a la firme voluntad política de
quienes conducen la Secretaría de IDesarrollo Social y han confiado en
esta empresa, así como al equipo de trabajo del Programa de
Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil.

Las intervenciones que recorren estas páginas demuestran no sólo sólidas
conceptualizaciones sino también acciones concretas que se desarrollan
en los países que participaron del encuentro.

Tuve la oportunidad de conocer muchas de las experiencias en campo,
otras a través de sus actores; todas han servido para comprender que el
trayecto es arduo y sinuoso, pero está lleno de vida y almas que, como las
que compartimos este encuentro, vivimos y sentimos la necesidad de
explorar todos los caminos de encuentro y concertación para llegar a
concretar mayores espacios de participación y equidad.

Lic. Gabriela V. Agosto
Coordinadora General del

Ptograma de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil
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Prof. Silvia Gascón.

Buenos días. Señor Secretario de Desarrollo Social, Lic. Eduardo Pablo
Amadeo, señores funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, señores
representantes de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales
de distintos y variados países, queridos amigos, querida Gabriela, nuestra
responsable del programa de Fortalecimiento del Desarrollo Juvenil.

Cada vez que iniciamos una actividad con jóvenes y dirigida a jóvenes
siempre nos surge un mismo desafío. Escuchamos habitualmente frases
como "nuestro porvenir", "nuestra esperanza", "nuestro futuro ,
también a menudo escuchamos: "drogadicción", "violencia", "accidentes ,
dificultades para encontrar empleo", "deserción escolar . Creemos que
es casi inevitable como adultos tener estas dos miradas, miradas que
también nos acercan a nosotros y a nuestra historia. Aveces sentimos que
los jóvenes expresan todo aquello que quizás ya no tengamos: la flierza de
tantos ideales, la pelea, los amigos que ya hoy no están y no nos acompañan
pero que están presentes, lo mejor de nosotros depositado, quizás, en
ellos ; pero también lo temido, lo que no queremos, lo que no quisimos
para nosotros y uo queremos para nuestros hijos. Creo que estas dos
mira as tienen un camino de resolución, un camino que se logra con los
jóvenes, ado de ellos, entendiendo a los jóvenes como sujetos de las

«péctaXe? '' diseño de las políticas sociales y no como meros
n" '^«"rollo Social mira esre espacio justamente comoesta posi e encontrar juntos las mejores respuestas. Nosotros

í=»^tíUTios convcncicios rA « i
j , j . que posibilidad de encuentro que vamos atener este , '"^'^ercambio de experiencias, de análisis y evaluación de

resultados entre los distintos países nos ra a ofrecer esta posibilidad d=
encontrarnos, e mirar juntos, de analizar, de ponernos de acuerdo y poder
desarrollar mejores políticas que nos aseguren jóvenes más integrados,
más activos, más ciudadanos.
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Desde Desarrollo Social, a través del Programa de Fortalecimiento del
Desarrollo Juvenil que dirige Gabriela Agosto, estamos procurando abrir
este espacio. Un espacio de integración de los jóvenes en sus comunidades,
un espacio que les posibilite ejercer su solidaridad para que miles de chicos
solidarios de todo el país propongan, ejecuten, lleven adelante y diseñen
infinidad de programas que ayuden a otros grupos y a otras comunidades
en situación de mayor riesgo.

Quiero, finalmente, agradecer la participación de todos ustedes;
plantearles que esperamos que estos tres días sean lo más fructíferos posible,
porque para nosotros es un espacio importantísimo que nos va poder
ayudar a encontrar las mejores políticas. Somos todo oídos y estamos
dispuestos a aprender de todos ustedes. Muchísimas gracias.

Ltic* Pctblo

Bu os días, queridos amigos todos. Muchas gracias por esta
concurrencia masiva tan importante y tan representativa y muchas gracias
por e compromiso que esta presencia de ustedes significa, porque en
muchos casos se han ^ i • . . . ^ ^
f  1 cargo ustedes mismos de todos los costos, del
nue fra ' ̂^ Buenos Aires; lo cual significa realmente algo
inrenf- " 0"nal y que nosotros realmente agradecemos comoivo y o servamos con expectativa por los resultados de esta reunión
a partir e su compromiso. Muchas gracias también a los chicos del
i rogramajuvenil, que con sus muy juveniles años -Gabriela tiene 23 años

de estar por el pa s, de militar, de caminar y de organizar eventos de esta
trascendencia. Ellos son para noíormc nn ̂  i vemos ae esra
, . r , P . ̂ nosotros un canto a las ganas de hacer cosas,fuerza y p les quiero agradecer muy especialmente.

Nosotros -re mente, y ̂ ás allá de las formalidades- esperamos con
mucha ans.edad esta reunión y lo que podamos escuchar y aprender de
ella porque somos conscientes de que llegamos al fin de un siglo que nos
presenta, sin duda, muchas másp.ese.ua, S... ,ñas preguntas que respuestas. La globalización
nos ofrece un paradigma: la maravilla de que todos vamos a ser parte de
un mundo mejor, que todos somos parte de la misma cultura, que todos
omos parte de un mismo desarrollo tecnológico, pero, al mismo tiempo
lleva en si una tensión, una dialéctica entre inclusión y exclusión que

mos que no podemos manejar, que nos produce una profunda
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angustia, pero que nos desafía a entender, a saber qué es lo que está
sucediendo, no solamente a nivel global sino también a nivel de cada uno
de los actores. Porque debemos decir con franqueza que estamos entre
sorprendidos y esperanzados. Sorprendidos por esta dinámica, aveces más
rápida de lo que podemos comprender, y esperanzados porque, sin duda,
los que creemos, los que tenemos una visión optimista de la historia
pensamos que en cada momento hay una oportunidad para el hombre,
paia poder mejorar sus condiciones de vida y mejorar sus condiciones de
integración.

Es complejo hacer política social en estos tiempos donde la dialéctica
fundamental no es entre pobreza o no pobreza. Hay otras dinámicas, hay
otros elementos que a veces son mucho más borrosos, que tienen que ver
con la posibilidad de incluirse, con la posibilidad de estar adentro; para la
cual a veces no tenemos respuestas. Y entonces el objetivo de esta reunión
fundamental es, al menos, entender y tratar de recibir respuestas de las
preocupaciones que ustedes mismos tienen.

Cuando estaba escribiendo las notas para esta pequeña presentación,
yo recordaba que en todos los cambios violentos -no desde el punto de
vista de la violencia que destruye sino de la fuerza del cambio que ha
habido en los últimos 40 años- los jóvenes han sido protagonistas
fundamentales. Nosotros, los que tenemos algunos años más que ustedes,
recordamos cómo cambió la concepción del mundo de la política a fines
de los '60, cuando manifestaciones enormes de jóvenes pedían libre
pensamiento y luego pedían liberación. Aquellos movimientos, de los cuales
muc os de nosotros fúimos parte, siguieron a lo largo de todos los 70 y
espues en los '80, cuando pedíamos democracia en la Argentina, la

juven u estaba presente. Y hoy día, cuando vemos qué es lo que piden

r  '""ndo. nos damos cuenta que piden ser parte. Por
-ando en los últimos 20 6 30 años fueron

j  . "O. ̂  "^""^in^iento social y político, hoy, los jóvenes están
""sorp°rende cul^do Tn":
tener ciudadanía plena" están ptd.endo: Queremos

.  j 1 ■ era un dato elemental de las sociedades que
uno era ciu y que uno tenía derecho a la ciudadanía plena.^ ¿Qué
está pasan o en este mundo de fiu de siglo en que los jóvenes no están
siendo una parte central de los movimientos sociales, políticos, populares,
sino que piden participar. Esta es una pregunta a la que tenemos que dar
respuesta y para la cual nosotros no tenemos respuesta.



Ésta es una situación multidimensional; tenemos temas complejos con
la educación, con el mundo laboral, con lo afectivo, con lo emocional.

Cuando uno recorre el país y habla con los chicos que tienen problemas
desde el punto de vista de su inserción educativa o laboral, oye una palabra
que parece decirlo todo: "Necesitamos también que nos 'banquen'"; esto
es: "que nos acompañen", "que nos ayuden a desarrollarnos", "que nos
ayuden a ser parte". Es un problema extremadamente complejo y espero
que, de sus debates de estos días, podamos entender la complejidad y
podamos desarmarla en sus múltiples componentes.

En todas estas ideas está clara nuestra percepción de que solos no
podemos. Desde el Estado no sólo no podemos solucionar todos los
problemas; sino que tampoco podemos ver todas las respuestas, porque es
un problema multidimensional y porque pensamos que la esencia de la
política social está en fomentar la dinámica social misma; esto es, que está
en los actores, en los participantes de la realidad social junto con el Estado,
la posibilidad de encontrar las respuestas. Uno tiene que apostar
permanentemente a la organización social, a la organización popular, a la
dmamica de los procesos para que juntos esos procesos con el Estado
puedan encontrar la respuesta.

I I s, es casi obvio pedirles que piensen libremente porque hacene pensamiento libre y de la acción su compromiso cotidiano. Pero, cuanto
mas 1 re, cuanto más audaz y cuanto más comprometido sea el
pensamiento, la discusión y las propuestas, mucho más rico va a ser este
encuentro para todos nosotros.

Termino agradeciendo muy especialmente la presencia de los
companeros y amigos de todos los países de América Latina. Nosotros
estamos trabajando en este intercambio de experiencias a través de
convemos que nos permiten multiplicar las ideas, las idas y vueltas que
tanto nos enriquecen. Hay entre nosotros cooperantes espaLles. El mes
próximo estaremos en Chile firmando con las juventudes de nuestros
hermanos chilenos un convenio que nos va a permitir también integrarnos
y trabajar muc o en este sentido, y espero también que la presencia de
ustedes, hermanos latinoamericanos, concrete la posibilidad de este ida y
vuelta para un enriquecimiento conjunto. Así que, muchísimas gracias
por esta respuesta a esta iniciativa y esperamos con mucha ansiedad el
resultado de este libre pensamiento y de este compromiso que ustedes
tienen todos los días. Muchas gracias.
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Putriciu Calderón M.ercado

Muchas son las ideas que nos surgen cuando hablamos de dos sectores
tan importantes como son el Estado y la Sociedad Civil. Sectores matizados
por una gama de conflictos e intereses en sus relaciones a través de los
años, en cualquier sociedad de la que hablemos.

Intereses y conflictos no han permitido encontrar, en nuestros países
tercermundistas, los puntos de concertación que los lleven a relaciones
armónicas y productivas; sin embargo pareciera que en los últimos tiempos
el acercamiento entre estos sectores está siendo más sistemático y abocado
a dar soluciones.

En la realidad social y económica de todos los países existen tres grandes
sectores en el ordenamiento institucional de la sociedad: El Estado, las
Compañías o Empresas del sector comercial o de servicios y las
Organizaciones de interés social. Los dos primeros sectores son, por sus
características específicas, fácilmente distinguibles; pero cuando nos
referimos a la "sociedad civil", ¿de qué hablamos? Es un término utilizado
es e a antigüedad y que hace referencia al sector independiente o tercer

sector para referirse al conjunto de hombres y mujeres laboriosos y útiles
que acen sus aportes desde las profesiones más sofisticadas hasta los
servicios domésticos • i

Actualmente se . apreciados. K • " . ̂ 1
j  A \ f despertado un proceso de redescubrimiento delpo er e a sociedad civil, de su importancia para el desarrollo integral

con que suena cada sor; j , - ^ r jo - i^  , ^^ledad. Esta busca afanosamente dehnir su rol y sus
líneas de actuación y loo ^ • i i i r

o  o P^'^ametros de relaciones que desea establecer. Es
un sector muy neteroeén,=. ,& neo que nos obliea a reconocer en el varioS
subsectores:

. las organizaciones no gubernamentales
• las organizaciones de auto-ayuda como son los clubes recreativos y

deportivos; asociaciones de profesionales y empresarios.
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• sindicatos

• cooperativas
• partidos políticos
• la iglesia católica y protestantes
• Juntas de vecinos y organizaciones populares; agrupaciones sin

incorporación legal, con un importante papel de concertación de
las voluntades de sus integrantes.

La gama de integrantes del sector no establece una delimitación
definitiva de los tipos de instituciones que lo conforman, pero en términos
generales, es un concepto de participación abierta, muy ligado a la
democracia y con la tendencia a ser mucho más inclusivo que exclusivo.
En conclusión "la sociedad civil puede definirse como la base de la
democracia y de la integración social".

La sociedad dominicana tiene una composición piramidal en el que se
distinguen en un primer orden los dominicanos y los extranjeros. La base
la conform^ los haitianos como extranjeros por debajo de los dominicanos
y os emas extranjeros. En la parte superior de la pirámide están los
extranjeros ricos y los dominicanos con medios de producción; a la mitad
encontramos a los dominicanos profesionales asalariados y más de la mitad
de la pirámide corresponde a los dominicanos dedicados al trabajo informal
y e escasos recursos, atravesada por los dominicanos y extranjeros con
conocimiento y acceso a la tecnología.

El proceso de definición de la sociedad dominicana se inicia a partir
del año de 1844 con el surgimiento de un grupo de nacionalistas
intelectuales de clase media urbana, que proclaman, alentados por los
aconteciniientos independentistas de países del área, la independencia
nacional de una dictadura haitiana de veintidós años.

El período post-mdependentista se caracterizó por el advenimiento de
una sucesión de regímenes políticos autoritarios, caracterizados por la
relevante participac e los partidos políticos como organizaciones de
la sociedad civi ^ ̂  S^an participación en los destinos del país, asi
como por una usqtie a desenfrenada de anexionismo a potencias
mundiales para asegurar la floreciente república.

El movimiento socia ^^mpesino surge con fuerza a partir de la
intervención norteamericana de l9l6, por medio de los "gavilleros" en la
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región Este. Movimiento nacionalista de lucha por la reivindicación
nacional y en contra de los abusos y atropellos de las tropas
norteamericanas, posteriormente se unen a los intelectuales de la época
en un movimiento llamado "Unión Dominicana" con ausencia de

participación de la clase burguesa urbana tan activa durante la
independencia. La "Unión Dominicana" Logra el triunfo en 1924 cuando
se retiran las tropas del país.
A pesar de los gobernantes caudillos tenidos hasta 1930, por lo menos

se podía contar con una apertura social que daba cabida a grupos políticos
organizados que desde la izquierda política se hacían sentir. Pero a partir
de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo Molina (el Jefe) se hace evidente
la fusión Sociedad Civil - Estado al desatarse una persecución y represión
sistemática y criminal en contra de cualquier tipo de organización.

Se formaron numerosos grupos en contra de la dictadura, siendo la
clandestinidad su característica principal. Entre éstos se destaca el "Grupo
14 de Junio". La participación de los partidos políticos fiie nula por la
persecución, muerte y sobornos de sus principales líderes.

Un proceso de diferenciación Estado-Sociedad Civil se inicia a partir
de la caída del "Jefe" en 1961. Los grupos emergen de la clandestinidad
reclamando justicia por los crímenes y actos vandálicos del régimen y la
convocatoria a elecciones. Se evidencia una confusión en el orden político
y social.

En el año 1963 es derrocado del poder Juan Bosch levantándose en el
país una revuelta guerrillera que buscaba el restablecimiento del derrocado
go lerno. Esta situación crea una tensión internacional que culmina con
una nueva intervención norteamericana en el país que termina con el

TpocTde lL° -do«
1966 1978 Balaguer". Los doce años comprendidos de
excomba,ien«?dera d= represión, asesinato y soborno a losi  . revolución del 65 y a cualquier hder político O social

Aciales reconocid^ore organiza en grupos
estudiantiles, clubes cult7°, ^'"dicatos, grupos populares, grupos
nue irrumpen con fuerza ^ deportivos con un cariz de antigobierno

ra rr-nrpciAta solución altcmativa pata la lucha y ftcntca una gran represión de parte del Est d
La revolución cubana hace que el "cobierno se vuelque a políticas

asistencialistas por medio de un movimiento llamado la "Cruzada del
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Amor", en los sectores más marginados del país para sofocar los
levantamientos sociales y evitar la unidad de los grupos populares. Este
movimiento, apoyado internacionalmente por un movimiento auspiciado
por el gobierno norteamericano denominado "Alianza para el Progreso",
provoca una dicotomía a lo interno de las organizaciones: unas, las
favorecidas, de parte del Gobierno y otras, las de izquierda, antigobierno.
Es en esta época donde prolifera la formación de organizaciones no
gubernamentales, sindicatos, cooperativas, eclesiásticas, clubes deportivos
y culturales, entre otras. Las organizaciones formadas en esta época lo
hacen con un sentido de antigobierno tal que su misión de lucha popular
y social se convierte en un sólo móvil; quitar a Balaguer del poder.

El período 1978-1986 fueron los más democráticos y progresistas en
la República. Se empiezan a dar los primeros pasos de participación y de
apertura política y social. Sin embargo, sucede que los grupos formados
caen como en un letargo porque su única razón de ser fue el combatir los
gobiernos balagueristas y desaparecido el enemigo, también la razón de
ser. Se esperaba el protagonismo del gobierno. Pero, es a partir del segundo
período perredeista que resurgen con fuerza las organizaciones populares
y barriales que reclaman por el recrudecimiento de las medidas económicas
que tiene su máxima expresión en la poblada de 1984 donde se demuestra
una crisis a nivel del liderazgo del país que lleva al poder nuevamente al
Dr. Balaguer.

El último período presidencial del Doctor fue mucho más democrático
que los oce anos anteriores con el objetivo de limpiar su imagen política
y poder pasar a a historia como el gran civilista. Las organizaciones en
este período se sectonzan por grupos específicos de acción, asumiendo
roles del Esta o corno son la educación, salud, vivienda, etc., y éste es el
árbitro entre el as y os organismos de financiamiento. La sociedad civil
empieza un pape maniico en su actuar teniendo acciones en el plano
nacional e intern na qu^ ]g mucho más peso en la toma de
decisiones.

Actualmente la participación de la sociedad civil en el proceso político
y social del pal ̂ ^ ^ protagonico de la historia. Se busca su
concertación y opinion para algunas de las decisiones a tomar, por ejemplo:
elección de los jueces ^i-iprema, la modernización del Estado, las
elecciones, etc.

Visto desde ese contex , la participación de la sociedad civil, en los
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diferentes momentos históricos, estuvo subyugada a unos gobiernos y su
razón de ser fue más política que social y en algunos casos sólo fue utilizada
coyunturalmente y sin el protagonismo necesario que la sitúe en una
posición de poder e influencia que pueda cambiar más drásticamente el
curso de la historia.

Cuando hacemos referencia a las políticas o lincamientos de acción
que sigue el Estado frente a cualquier sector o subsector de la vida nacional
diferenciamos cuatro niveles de intervenciones que deben enfocarse en
una doble perspectiva, la meramente descriptiva o estática y la. que analiza
el carácter critico de estas.

El enfoque descriptivo define las políticas en el contexto de su
contenido, por decirlo de alguna manera, su estado ideal de aplicación.

1- Políticas sociales básicas: son de perspectiva universal, es un deber
del Estado y un derecho de todo ciudadano. Estas políticas tienen,
en mayor o menor nivel de detalle, rango constitucional en casi
todos los países latinoamericanos. Hacen referencia casi
exclusivamente a los servicios básicos de educación y salud.

2- Políticas asistenciales: son cuantitativamente más reducidas que
las sociales básicas. Son deber del Estado pero derecho de aquéllos
que de ellas necesitan. No siempre poseen rango constitucional,
excepto en constituciones modernas que tienen un rango fúerte de
corte social.

Políticas de protección especial: cuantitativamente también más
reducidas que las políticas asistenciales. Dirigidas a enfrentar
suuaciones de emergencia, cuando se presentan condiciones de
tralf° problemas de abandono, abuso sexual, maltrato,
etc o en condiciones de explotación, conflictos armados,

4. Políticas de - 1 • j
conflicto garantías: se refieren especialmente a juventud en
constitucio°r^^^ poseen una invariable cobertura jurídica

Pero cuando damos un vi
1  • aualítico a la aplicación de estas políticasnos encontramos con lo siguiente-

Las políticas sociales básicas analizadas a partir de los últimos cincuenta
años a canzaron carácter universal efectivo en la década de los cincueno'-
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La salud y la educación se presentan casi con exclusividad, desde la
perspectiva de una oferta de servicios estatal, con una demanda escasa y se
podría decir que nula. Es una época que se configura como un cuasi Estado
de Bienestar, teniendo en cuenta las limitaciones y restricciones de los
países de la región. Pero, a partir de los años 60 comienza un deterioro en
el nivel de oferta de servicios debido a la gradual crisis fiscal del Estado y
una falta de organización de la demanda, factor, este último, que a la
postre acelera el proceso de deterioro.

La década de los setenta agrava la crisis por los procesos autoritarios
por los que atraviesa el Estado. La demanda de la cobertura de los servicios
básicos aumenta, organizándose frentes de protesta y resistencia específica
a la disminución de la cobertura de las políticas sociales básicas Esta
resistencia constituye un subproducto de la lucha política antiautoritaria
convirtiéndose la oposición al gobierno en oposición al Estado. La sociedad
civil se organiza en movimientos sociales que conjuga las alternativas de
gobierno a Estado. Los servicios básicos de salud se privatizan dando
respuestas a una determinada clase alta y desapareciendo de las esferas de
los pobres, la escuela es asfixiada económicamente y representa una
desconfianza para los que están abajo.

Las políticas asistencialistas desde su diseño y ejecución se han
concentra o en as manos exclusivas de la iglesia católica. Su carácter
gu ernament no trasciende más allá del horizonte de programas que se
caracterizan por perspectivas fragmentarias y clientelistas. Es concebido
más como una á iva individual que como un derecho de sus destinatarios.
Los gobiernos as an utilizado para ganar adeptos políticos y comprar las
conciencias ciu a anas de un pueblo sumido en la desesperanza y la
pobreza ^ espiritual, al olvido de políticas sociales con
cumplim^^^^.^^ cuantitativos reales que les ayuden a elevar
la calidad e cvi idad social. Son consecuencia de la aplicación
de una política iciente, especialmente en el área educativa, que
provoca una ^ pueblos en una ceguera y niveles que los
estatizan y qtic P a cualquier gobierno hacerles creer lo que a
ellos mejor les parece.

Las políticas de p i(^ especial tampoco han transcendido más
allá de programas co o ertura extremadamente reducida si la
comparamos con la magnitud de U demanda y los problemas que se deben
enfrentar. La desconfianza '^^cstatal que surgió del proceso autoritario
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permaneció sin modificaciones aún después de iniciarse el proceso complejo
de redemocratización que no permitió la consolidación de estrategias de
articulación del sector gubernamental con la sociedad civil (ONG's) que
pudiesen ser un camino eficaz para resolver el problema de la disparidad
cuantitativa entre la dimensión de la demanda y la potencialidad de la
respuesta. El problema se enfoca en un doble cariz, de un lado las
organizaciones que entienden que pactar con el gobierno es la única manera
de sobrevivir y tener un mayor impacto y los que se basan en la desconfianza
gubernamental y se convierten en "mano de obra barata de programas
pobres para los pob res".'

Las políticas de garantías, a pesar de que en casi todos los países tienen
un lango constitucional, las garantías derivadas de los principios generales
del derecho nunca funcionaron, ni siquiera nominalmente, para los
menores de 18 años.

En conclusión, si analizamos ambos enfoques nos daremos cuenta que
el mayor espacio otorgado a las políticas asistencialistas expresa la tendencia
a responder en forma fragmentaria, asistencialista y clientelista a
necesidades que deberían ser cubiertas por las políticas sociales básicas.

desarrollo de las organizaciones juveniles en el
CONTEXTO dominicano

■pl

Dom^"^^- socio-político en que se ha desenvuelto la República
olí define a las organizaciones como emergentes en coyunturas^as represivas, en un debate antigobierno característico y sistemático

y unas políríc-., - , • r- •

L  bl • aplicaciones ineficientes.
'1 ^ jnvenil del país se estimó en un millón quinientos nueveocientos dieciséis (1.509.816) jóvenes de ambos sexos, en edadesentre 7 ^4 años para 1992,^ proyectándose un componente poblacional

joven e un treinta por ciento (30%) para el año 2010.' De estos datos se
espren e que las actividades económicas, políticas, educacionales.

' UNICEF, Informe Final Reunión dp P-mm p i , r>. i . . / /, Q ^-Eosales. Area Derechos del Nifio (1993), pág-
Oficina Nacional de Estadística, CifrasJDominP-^^ (1992) iiiF
"El Joven Dominicano, Futuro?", en Revista Ami^n del Hop^r (1993) pág. 23

10
2
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familiares y culturales del país inciden de forma estructural en la juventud.
La sociedad dominicana ha pasado de un modelo económico a otro,

dejando atrás la industrialización por sustitución de importaciones, de
estímulo a la producción nacional y la agroimportación con énfasis en la
producción azucarera. Se ha redefinido nuestra forma de integración al
tnercado mundial hacia tres vertientes económicas: Zonas Francas, Turismo
y Remesas.

La profunda crisis económica con amplias repercusiones en el ámbito
social de la decada de los ochenta, agravada por la política social del
Gobierno, orientada al levantamiento de infraestructuras y la ausencia de
programas estatales para enfrentarla, agudizó la pobreza emergente, lo
que explica su actual marcado carácter urbano con incidencia en sectores
sociales determinados. La disminución de la calidad de vida de la población
afectó no sólo a los grandes segmentos de población de menos condiciones
sociales y económicas, sino que ha incidido en el deterioro de las
condiciones materiales de existencia de una gran franja del segmento de
clase media. La pobreza se ha expandido del 47 al 57 por ciento de la
población nacional en el quinquenio 1984-1989.'^ Acrecentando el
fenómeno de inmigración interna y externa.

Estas transformaciones crearon, asimismo, un cambio en la conducta
y valores de los jóvenes. El fenómeno de los Sctnky Panky, jóvenes que se
prostituyen en las playas, es paralelo al auge del turismo. El proceso
inflacionario abarató considerablemente el precio de la fuerza de trabajo
reduciendo dramáticamente el salario real, aumentó el nivel de desempleo
y subempleos así como determinó una temprana inserción en el mercado
laboral de los jóvenes. El auge de las zonas francas urbanas desató una
inmigración familiar rural-urbana con un limitado acceso al mercado de
trabajo y condiciones de vida deficitarias con respecto a la salud, educación,
alimentación y recreación.

El sistema educativo es perfilado por los jóvenes como ineficiente e
incapaz de ayudarles en su búsqueda de mejores condiciones de vida.
Acelera esta crisis, la nueva forma de inserción económica que los incorpora
a temprana edad a la población económicamente activa. Son razones

CíPROS-UNICEF, Evaluación-deJa.^fei-,-3 y pemanHa F.rlnrativa de la PnhlaciÓíl-lDÍ^"'^'^ X
^^dolgssente.^ (1996) pág 13
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explicativas del bajo nivel educativo que sugiere un grave problema de
asistencia limitada a las escuelas, colegios y universidades que afecta más
al sexo masculino; el 58.3 por ciento de los hombres y el 55.6 por ciento
de las mujeres no asisten a un centro educativo formal en el Distrito
Nacional en contraste con un 61.6 y 64.8 por ciento, respectivamente,
para el resto del país. El registro de un nivel educativo más elevado en el
Distrito Nacional se explica por la concentración del mayor número de
escuelas, colegios y universidades, el carácter selectivo de las migraciones
internas compuesta por adultos jóvenes con un mayor nivel educativo
relativo y por la existencia de una fuerte cultura urbana-moderna. El joven
desecha la educación superior como una forma de rebasar la pobreza en
que está envuelto y escalar en la pirámide por la subvaloración de la mano
de obra especializada y por el alto índice de desempleo.

La familia es la unidad básica de la sociedad que forma a los ciudadanos
proporcionándoles un modelo y una formación relacionados con los dotes
afectivos, sociales, vocacionales, intelectuales y morales que se requieren
en la vida adulta. Tiene rasgos distintivos y específicos que la definen:

a- Poca estabilidad del vínculo entre parejas, matrimonios o

concubinatos.b- Dependencia de los hijos e hijas de la madre, analfabeta y cargada
de trabajo doméstico con una imperiosa necesidad de unirse a un

^  ̂̂ ^6re que le ofrezca ayuda económica.
evado porcentaje de mujeres en unión libre con hijos de diferentes
pocas de la vida con varios maridos determina la presencia de una

d- Abusí^ doméstica denominada matrifocal .
nadrtr J hacia la mujer y los hijos de parte del padre/
íuljadotrr"- ... .. .
Adición (al mujer que no es la madre biológica.

^ Elevado índked^ °
h- Acoso socioeconó adolescentes

necesidades básicaTí" permite la satisfacción de las
i. El sesenta por cienmd^asT^'^l- " I u

pobreza. ramillas vive en la pobreza o extrema

Estos puntos focales, enunciativos y Equitativos, dan a los iávcnes

e-

f-

g-



32 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

oportunidades de transitar por caminos inadecuados en la búsqueda de
satisfacer sus necesidades familiares e individuales como prostitución,
pandillerismo, narcotráfico, trabajo infanto-juvenil, neoprostitución,
infracciones, entre otros.

El ambiente de violencia y represión de los barrios, actualmente con
otro cariz a raíz del consumo y venta de narcóticos, la crisis institucional
del Estado con la corrupción que permea el aparato estatal, han hecho
que la credibilidad y representatividad de los políticos sea seriamente
cuestionada por la juventud. El 5.2 y el 9.2 por ciento de los varones y
hembras, respectivamente, opinan que la mayoría de los políticos
dominicanos defienden los intereses nacionales. La participación de los
jóvenes en los partidos políticos se limita a los momentos de las campañas,
al discurso sobre la aparición de un joven liderazgo y a diseñar coloridas y
musicales cuñas televisivas y radiales.

La cultura dominicana se ha visto bombardeada en los últimos veinte

años por un fenómeno de penetración cultural y pérdida de costumbres
autóctonas. La migración de nacionales a los Estados Unidos crea el
fenómeno del dominicanyork", personas que residen en la ciudad de
Nev\^ York, envían remesas a sus familiares, regresan al país en varias épocas
del año y tienen la posibilidad de adquirir bienes materiales. De otro lado
están los que se dedican a la venta de narcóticos, quienes exhiben los
carros, celulares, ropas lujosas e impresionantes residencias, símbolos de
stutus, ante un pueblo de escasos recursos y oportunidades. Ambos se han
constituido en modelos de una juventud ansiosa de superar sus limitaciones
económicas.

Los medios de comunicación están muy desarrollados en el país.
Diariamente circulan ocho periódicos, hay diez canales de televisión a
nivel nacional y cinco a nivel regional, dos revistas semanales de análisis
político y social, quinientas salas de cine y más de doscientas emisoras de
radio AM y FM. Las familias dominicanas, de cualquier estrato soci^
tienen acceso a la radio y/o televisión, predominando el uso del radio^ El
positivismo del desarrollo y acceso a estos me ios incentiva la genera
más que la especificidad del ser humano; pero hay que reconocer que
éstos transmiten una carga excesiva de erotismo, violencia y . ,
las informaciones contenidas en los programas y películas,
"^*^delos de comportamientos y valores negativos a la juventu

Los jóvenes necesitan vivir en grupos homogéneos que constituyan un
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factor importante en su proceso de crecimiento. Pueden ser creados perla
comunidad con fines específicos y por los jóvenes en función de sus
necesidades espirituales, intelectuales y materiales, con carácter más o
menos formal y estructurado. Para mantener al grupo como tal se crean
símbolos, valores, actitudes y comportamientos que difieren entre sus
miembros. En este sentido surgen los uniformes, las insignias, el lenguaje,
la música, los secretos, los ritos y modales que mantienen la solidaridad
grupal manifestando la singularidad que atrae a los jóvenes.

Como hemos analizado, el joven como parte de la familia y por ende
de la sociedad, está atravesado por diversas coyunturas político-sociales
que han marcado su participación en el ambiente nacional. Necesita,
entonces, insertarse en un espacio de participación grupal para encontrar
respuesta a sus interrogantes y las vertientes de conflictos y problemas que
se le presentan. Las organizaciones juveniles son espacios que han existido
desde la colonia como grupos de cortes sociales, políticos y culturales
aglutinadores de jóvenes, principalmente en la lucha política. Actualmente
la pobreza y disfuncionabilidad familiar, con sus consabidas y analizadas
consecuencias, son factores que determinan la formación de diversos grupos
populares, barriales, políticos, eclesiásticos e independientes convirtiéndose
en un instrumento fundamental de cambio y esperanza, con resultados
más efectivos ante una acción estatal ineficaz y descuidada. A continuación
esbozamos los tipos de organizaciones juveniles, más destacadas, en el
ámbito nacional.

Af ^ de las parroquias católicas barriales, la difusión
participativos^^^'^— ^ reflexión social para la formación de líderes
baja a clase integrados por jóvenes escolarizados de clase media

La Pastoral Juvenil i • i • i
En la época de los «d ' ̂̂g^nización que los agrupa a nivel nacional,
promoción y concien^''^ -^^'''" activo como órgano de
decisiones. ^ción social y política de los jóvenes para tomar

Realizan labores sociales en 1 i
formal, alimentación y salud rurales en las áreas de educación
populares para trabajar con la ¿robT"^°7-^^'Í° formación de grupos
^  ̂^rnática de su comunidad.
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GRUPOS POLITICOS:

Organizaciones de ciudadanos que se agrupan de acuerdo con un
conjunto de objetivos o metas que tienen que ver con la manera de
organizar la sociedad y de administrar el Estado. Tienen una organización
jerárquica piramidal de varios niveles y una organización funcional que
distribuye las tareas entre sus miembros y miembras y están formados por
miembros o militantes que participan en sus organismos de base, por
dirigentes intermedios y por dirigentes nacionales.

La participación mayoritaria de los jóvenes está a nivel de los miembros
o militantes. Sus principales acciones son el proselitismo político y acciones
sociales en salud, educación, recreación y alimentación en barrios
marginados. En las pasadas elecciones, los jóvenes participaron activamente
como observadores electorales por medio de la organización "Participación
Ciudadana".

El protagonismo de la juventud se promueve desde el Estado por medio
de la Oficina Nacional de Promoción de la Juventud que funciona a nivel
nacional con representación regional.
Los grupos estudiantiles de la Universidad Autónoma Santo Domingo
están estructurados según las corrientes políticas de los tres partidos
políticos mayoritarios. Con marcada incidencia en la vida político-social
del país constituyen verdaderos frentes de lucha en contra del autoritarismo
gubernamental. De éstos han surgido valerosos patriotas y políticos.

MANE fO DEL TIEMPO LIRRF-

Organizaciones con centros de referencias para la recreación,
esparcimiento e interacción del joven.

Los clubes culturales y deportivos, compuestos por jóvenes de barrios
de clase media, y baja, con la misión de transmitir costumbres, cultura e
incentivar el desarrollo del deporte en las comunidades. Están diseminados
por la geografía nacional pero no tienen una federación. Adquieren
incidencia a partir de la lucha política en la década de los setenta como
fuente de educación y concientización ciudadana con una participación
decisiva en el derrocamiento electoral de Balaguer, con una participación
post-electoral aletargada, definida a partir de la democracia imperante y
finalmente convertidos en grupos de intereses políticos partidistas.

Los Boys y Girls Scouts, dirigidos a jóvenes de clase media y alta
escolarizados. Principalmente forjan en los niños y jóvenes un carácter



Estado, Políticas Sociales y Sociedad Civil 35

para la autoformación, la responsabilidad, ciudadanía y servicio a la
comunidad mediante un programa divertido, de juegos, canciones,
primeros auxilios, campismo, etc.

TÓVENES EN CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES

El carácter "Perdido" para la infancia de la década de los ochenta en la
región se explica por variables económicas de desigualdad social y
disminución abrupta de los presupuestos y cobertura de las políticas sociales
básicas, consecuencias centrales de los ajustes económicos que ha afectado
al sector más vulnerable, la juventud. A pesar de las leyes, reglamentos y
convenios se sacrifican sus derechos y sufren en carne propia la ausencia
de alimentación y salud adecuados.

Dentro de un desarrollo que, objetivamente, ha producido una mayor
concentración de la riqueza y la pobreza no es sorprendente que una de
las manifestaciones más agudas de malestar social se exprese en el problema
de menores de la calle, el problema del tráfico y la venta de niños y el
problema de la explotación del trabajo infanto-juvenil. La marcha acelerada
de la problemática infanto-juvenil apoya el surgimiento, en la década de
los setenta, de organizaciones no gubernamentales privadas y eclesiásticas
de apoyo y atención al emergente joven producto de una sociedad en
crisis. Surgen con un carácter alternativista por el deterioro e ineficiencia

o para satisfacer las políticas básicas y en la actualidad comienzan
a transitar en dirección inequívoca al alrenativismo. La incidencia principal

Sant'¡I^oXñ"o n principales ciudades del país.otningo y Puerto Plata, consideradas puntos de mayor
concentración Poblar-; ,

T  ̂^"^lonal y de elevada actividad turística.La población sni ^ eievaaa activiuau
político descrito tie ° '"""""da en el contexto socioeconómico y
determinan su cóndicr® variantes cualitativas características quey desarrollo.

EDUCACIÓN:
1.- Ausencia de educación

mental) P'^eescolar (desfase edad cronológica y
2.- Altos niveles de repetición v ri
3.. Sobreedad escolar de 55% y yÓTo/"'" T°d' " d de/ / u. 1 en los dos primeros grado

I
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educación básica.

4.- Expulsión del sistema formal de educación.
5-- Baja autoestima.
6.- Altos niveles de ausentismo escolar

FAMILIA:

1Deterioro familiar

2.- Pobreza extrema

3.- Familia procedente de zona rural
4.- Familia extendida, en condición de hacinamiento
5.- Maltrato y abuso
6.- Alcoholismo

7.- Familia Matrifocal

8.- Presencia tenue en la afectividad del modelo del Padre.
Ausencia del padre del contexto familiar

la CALLE:

1 •- Actividades laborales de sobrevivencia.
2.- Represión policial
3.- Abuso sexual

4." Hostilidad y agresión
5.- Infecciones

6.- Estrategias no laborales como mendicidad y prostitución.
7.- Referente negativo del adulto por explotación y abuso.
8.- Pandillismo, droga y alcohol.

Condiciones y situaciones que categorizan a los jóvenes por su quehacer
cotidiano en:

L- De la calle: Caracterizados por la desvinculación familiar, trabajo
en el sector informal, desvinculación escolar y con actividades
recreativas asociadas a los estimulantes.recreativas asociauas a ios estimulan íes.

2.- En la calle: Caracterizados por la relación parcial con la familia,
actividades de subsistencia, convivencia con otros niños callejeros
y con bajo rendimiento escolar o deserción escolar.
Trabajador en la calle: Conservan la relación familiar y contribuyen
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al ingreso, ausentismo y deserción escolar.
4.- Riesgo de convertirse en callejero: Con familia en extrema pobreza,

padres obreros que pasan gran parte del tiempo fuera del hogar y
con muy poco tiempo de atención a los hijos, ausentismo, bajo
rendimiento escolar y con necesidades insatisfechas.

Estas categorizaciones son un recurso analítico de utilidad cognoscitiva
porque cada una de esas situaciones puede formar parte de trayectoria
vital del joven, aunque puede permanecer sólo en una de las situaciones.
La población de menores representa el 40% de población total de país
para el 1994.^ Aunque en términos absolutos sigue creciendo, su
participación relativa va disminuyendo, lo que amerita una especial
intervención socioeducativa, económica y política en el sector encargado
de motorizar el despegue al desarrollo de un país con niveles* de pobreza y
extrema pobreza de un 60% que pone de manifiesto la existencia de un
gran segmento de la población juvenil en riesgo y otros atrapados en la
problemática.

Las respuestas grupales de estos jóvenes son ofrecidas por medio de los
reformatorios privados o estatales y los programas educativos de iniciativa
privada y eclesiástica. Los reformatorios surgen durante la época deTrujillo
como centros para jóvenes con conductas de inadaptabilidad social para
brindarles • . . , . , „ ,

actualid d ^*^*=iones educativas para su reinsercion social. En la. estas instituciones albergan jóvenes infractores, delincuentes
y nomicidas mn i - - i i j

convivencia Proposición de un conjunto de normas y reglas de
gradualmente*^^ ̂ rean nuevos vínculos afectivos con otros menores que
estos centros le ^ soporte afectivo y material. En
y alimentación, pero actividades educativas formales, recreación, salud
necesidades de ex carencias materiales y económicas no colman las
Recintos que d^sl^u humana integral de los jóvenes que alberga.
institucionalizándolo al la maltrecha personalidad del joven,
•  fractorios hacen reincidente permanente de hechos

República Dominicana no est' ••• esas instituciones, al menos en la
la cual fueron creadas" están llenando mínimamente el objetivo para

5 Jefrey Lizardo, Condiciones de los y las Menor
6 Issis Duarte, Perfiles de los Menores en República Dominicana", (1994), pág. 1
Dominicana, (1992), pág. 32 ~~~~ -^^Qsias Especialmentg.nífeiies en la Repübliga
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La intervención de los tipos de jóvenes categorizados anteriormente la
realizan a nivel nacional ocho organizaciones reconocidas por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Con modelos educativos
que enfocan aspectos familiares, escolares, comunitarios, y socioeconómicos
con diseños estratégicos generales similares, ellas son:

1.- Fundación Educativa Acción Callejera, Inc. (Santiago)
2.- Muchachos con Don Bosco, (Santo Domingo), con tres apéndices

o programas

Canillita con Don Bosco
Aprendices con Don Bosco
Chiriperos con Don Bosco

3- Pastoral Juvenil "Programa Yo También" (Santo Domingo)
4.- Integración Juvenil (Puerto Plata)
5.- Niños en marcha (Santo Domingo)

Analizaremos estas intervenciones tomando como modelo el programa
desarrollado por la Fundación Educativa Acción Callejera, Inc.

La estrategia de atención apunta a tres vertientes principales: la primera,
preventiva, con aspectos relativos a la unidad familiar, valores humanos y
espirituales, información, educación y apoyo socioemocional; la segunda,
referida al potencial de recuperación y desarrollo psicoafectivo en lo relativo
a su ser individual, familiar y social; y el tercer tipo, orientado a la
educación. Estas tres áreas de atención se enmarcan en objetivos
psicoterapéuticos y educativos específicos, articulados en el marco de un
programa integral, adaptados a las necesidades individuales sin perder la
perspectiva de las demandas vitales para su participación social ciudadana.

Los programas están dirigidos a retomar paulatinamente y en base a
experiencias psicopedagógicas concretas, los aspectos del desarrollo humano
afectados por carencias, omisiones y transgresiones de los derechos
humanos esenciales; y reforzar las áreas dd desarrollo que se han visto
potenciadas en compensación y están basados en la creación de espacios
de trabajo que les permita vivenciar modos de relación nuevos, positivos,
y la construcción de referentes alternativos a su dificultad y no a sus
derechos esenciales. Es decir, la propuesta busca redescubrir el valor,
importancia y centralidad de la familia y la escuela. Los espacios de trabajo
concebidos en una unidad conceptual y logística están estructurados por
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etapas o niveles con requerimientos diferenciados para cada uno en un
proceso paulatino, coordinado y continuo, manejado en ambientes
diferenciados: la calle, la comunidad, la familia (real o sustituta) y el Centro
de referencia. Atención especial hemos dedicado al sector juventud en
nesgo ya que la composición estructural poblacional del país tiene un
segmento de juventud elevado con familias en condiciones de pobreza y
extrema pobreza que los hace más vulnerables a los cambios sociales,
económicos y políticos.

Un o una joven que se aleja de su familia nos remite a una familia que
se ha alejado de él o ella. Un joven o una joven que se aleja de la escuela
nos remite a una escuela que se ha alejado de él o ella. Un trabajo que
retome estas ausencia requieren involucrar no sólo al sujeto sino a todos
los actores que en conjunto han intervenido en el problema y situar las
responsabilidades de cada uno en su lugar".

fortalecimiento institucional para el trabajo
CON JUVENTUD

en civil se ha caracterizado por la participación coyuntural
•  autoritarios v nresidencialistas que han confundido a los

otros ^"aseñándoles a ser consumidores pasivos de decisiones que
circuns°^^"^ Codificar esta situación supone la superación de la visión
cuenta la^*^^^ ^ estamos habituados en la cual sólo se toma en
describimo°^*"'°" períodos críticos y/o eleccionarios. Como
de políticas soc' carácter alternativista, ante el deterioro
formas de partl^^ ^^Uentes y un ámbito internacional que brindaba
de la sociedad ^^P^^on el surgimiento de grupos organizados
Conformándose en^^la^ ̂ '^ciden en diferentes sectores de la vida nacional,
ha marcado el hito de gobiernos represores y autoritarios,
el Banco Interamericano'^^fR^^^ Y como lo define
acuerdo".^ ^ "...dos novios que nunca se ponen de

Aparecen organizaciones que
u  , con una tendencia típica de trabajar

7

Pág

BID tras Matrimonio Estado-Sociedad Civil"
12 46A Nación. Economía y Negocios, (1995)>
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directamente con el sujeto, especialmente con los de situación de riesgo,
al margen o contra la ley, parten de la falsa y reduccionista dicotomía,
según la cual la ley es asunto del gobierno y los jueces, mientras los jóvenes
son un problema de las organizaciones no gubernamentales. En el contexto
de la cultura de estos grupos, la lucha por la reforma legislativa significaría
distraer esfuerzos preciosos del trabajo cotidiano. Enfatizan su accionar
en perfiles de prestación de servicios, investigación, reivindicación y
promoción relegando el papel activo en la formulación de política e
interactuación frente a otros sectores, asumiendo un papel subsidiario
frente al Estado como meras ejecutorias de proyecto, en una posición más
de ejecución que de actuación. Este papel coayuda a estereotiparla en el
contexto paternalista y clientelista de programas de pobres convertidos; a
la larga, en una población institucionalizada, movida en el marasmo de
los cooperadores internacionales que dictan las pautas de actuación por
poseer el control monetario.

La ratificación, en 1991, de la Convención Internacional de los
Derechos de la Niñez por parte del gobierno dominicano, pone en
movimiento reformas legislativas que dan lugar a un proceso rico,
heterogéneo y, muchas veces, altamente contradictorio ya que, éstas
representan un desafío en términos de contenidos de ley y formas nuevas
de producción legislativa. El Código para la Protección de Niños, Niñas y
Adolescentes aprobado en 1994 fUe la reforma legislativa en materia de
niñez y juventud que parió la Convención Internacional con la finalidad
de crear las bases para ofrecer protección a los niños, niñas y adolescentes
dominicanos, permitir que se desarrollen física, mental y socialmente y
asegurar su participación en la vida cultural y social de la Nación.

El fin social de la ley permite que la sociedad y cada uno (a) de los
ciudadanos (as) tengan normas claras de conducta individual, social, privada
y pública para la protección de niños, niñas y adolescentes, así como el
cumplimiento o violación de esas normas o reglas pueda ser mensurable
para que cualquier ciudadano exija su cumplimiento. Para la coordinación
de las instancias públicas y privadas que deben dar cumplimiento al código
se creó el Organismo Rector, con atribuciones para recomendar, formular
y ejecutar políticas infanto-juveniles. Esta integrado por la Secretaría de
Estado de Salud Pública, que Iq preside, la Secretaría de Estado de
Educación, la Procuraduría General de la República, el Consejo Nacional
para la Niñez, el Secretariado Técnico de la Presidencia y dos representantes
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de la sociedad civil organizada que trabajan en el sector. Actualmente, no
hay una incidencia real ejecutiva de los requerimientos para el
funcionamiento del Código, a pesar de los esfuerzos y apoyo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) en la capacitación y concertación de
las partes para su ejecución. Esta ineficiencia en la articulación de los
sectores participantes se explica por el contenido representativo mayoritario
de las instituciones estatales, caracterizadas por un alto nivel" de rotación
de personal, una participación con un peso relativamente minoritario de
la sociedad civil y a la falta de apoyo económico necesario para el
funcionamiento hasta la llegada del nuevo gobierno, en agosto pasado.

El gobierno dominicano es signatario de la Cumbre Mundial a Favor
de la Infancia, celebrada en el año 1990, en la que se establecieron ventiséis
objetivos a cumplirse en áreas de educación, salud, medio ambiente, entre
otros. Los países signatarios elaborarían para el año 1991 un programa de
acción con miras a cumplir los objetivos por medio de la fijación de metas,
con el consenso de los sectores involucrados, para determinar una
articulación que debe cumplir esas metas para el año 2000. Estos acuerdos
nos encuentran encaminados hacia un año 2000 con una pobreza espiritual
acumulativa expresada en un 51% de niños y niñas entre 6 y 9 años sin
ningún nivel de instrucción v una tasa de analfabetismo de 17.5%, que

l^ej-*^ ̂  n^ayor si tomamos en cuenta que hay personas que pese a saber
no^sab"^^^^^'^' prácticos, analfabetos en la medida en que

4RO/ lo que leen; con una cobertura en el área de salud denn o a nivel nacir^r,.,! i voa o un
seguro de sal d 7 <=on tan sólo un 17% de jóvenes afiliados a un
cifras que n d ' "niveles de pobreza y extrema pobreza de un 60%,T  roarian ser . i • ^ ' j i

no gubernamen 1 "^^yores sin la intervención de las organizaciones
juvenil en cri^s dÜ T ^1^ educación y salud; con un modelo
disftmcionabilid.j^c, desigualdad en la distribución de la riqueza,
ciudadana real y que bu ' P^^^'^'^ación cultural negativa, sin participación
para escalar en la pirámij^ inmigración hacia el exterior la respuesta

Ante esta panorámica, -q^ué^^
estelar que requiere la nueva c sociedad civil para tener el papel
necesita superar? '^^'^^^nución de la democracia y qué prejuicios

Un primer paso importante pa
ciudadanos nos sintamos Capaces d^ proceso es que los
.pendida de ser consumidores pas^Td"'i:^

£
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otros. Esto supone la superación de una visión coyuntural o circunstancial
a la que estamos habituados en la cual sólo se toma en cuenta la opinión
en los periodos críticos. Enfrenta, cualesquiera seas, las vertientes que
asuman una revisión de obstáculos y retos para afrontar el proceso de
reformas. Requiere que las organizaciones de la sociedad civil hagan un
esfuerzo de redefinición desde adentro, ante la tendencia de ser definidas
desde afuera, que permita:

• Crear una autodefmición como sector, intentando una articulación
que respete la diversidad y heterogeneidad y que logre capacidad
de proposición frente al Estado y al mercado, así como posibles
líneas de colaboración.

• Lograr una coordinación y comunicación dentro del mismo sector
para diseñar estrategias de autosostenibilidad ante la reducción de
la cooperación internacional.

• Diseñar mecanismos de análisis y negociación frente a organismos
multilaterales.

• Revisar la tendencia de ser los ejecutores de los programas de
compensación social de los efectos producidos por el ajuste
estructural.

• Diseñar modalidades horizontales de negociación frente a organismos
bilaterales e institucionales donantes privadas.

La sociedad civil necesita, por tanto, la creación de mecanismos viables,
confiables, seguros y reales de participación para la toma de decisiones,
desde las más grandes y difíciles hasta las más sencillas y al parecer
insignificantes. Estos planteamientos aparentemente sencillos, son difíciles
de aplicar. Supone una conciencia amplia y sincera de todos los que
ostentan el poder, los que componen la sociedad política y los que
formamos parte de la sociedad civil. Supone un verdadero proceso de
concertación y la superación del interés particular o de grupo para
privilegiar el de la colectividad. Supone un sentido profundo de la justicia
en su más amplia y difícil aceptación.
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PROCESOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL A PARTIR DE LA

RELACIÓN SOCIEDAD CIVIL ESTADO.
ALGUNAS REFLEXIONES

Los procesos de globalización originan no sólo apertura comercial e
intercambio económico sino también un intercambio cultural que elimina
fronteras mentales y estructurales, originando un proceso de
transformaciones. La penetración de múltiples mercados manifiesta un
intercambio tecnológico que dinamiza las economías y revoluciona las
costumbres. La introducción en el mercado nacional de transnacionales
y la apertura de las importaciones y exportaciones de bienes y servicios
definen una época sumaria de cambios y ajustes. Esta nueva forma de
relación no es un fenómeno aislado sino un producto del nuevo
ordenamiento económico, social y político de la región al que hay que
ajustarse para asegurar la participación en el proceso y no quedar aislados.

Las reformas para la modernización del Estado y el fortalecimiento de
la sociedad civil son procesos interrelacionados y complementarios que
no pueden separarse de las transformaciones. Fortalecer la sociedad civil
mediante reformas estructurales sirve para la eficientización del papel del
Estado y su relación con los ciudadanos y su ampliación. Esta situación
ha puesto de manifiesto un protagonismo y una participación de la sociedad

que tiene que insertarse en este proceso, por medio de acciones en
areas específír-oo , i • • j • • /

regional ' para dar tono con los movimientos de integración

ARTICULACICN:
^uevo ordenam* ' 1

internacional a un ̂ ° ^ organizaciones que trabajan a nivel
r-omnete íump t P^^a fortalecer el rol estelar de la nueva era que lescompcLc jugar. Las . i- ■

llevarán a cabo sólo c estructurales, cuantitativa y cualitativas, se
por éstas. FortalecerUs'' P^^i^ipación de las poblaciones representadas
ae consumir todos sus esEi^^ demandar más y mejores servicios, en lugar
que éstas asumirán un rord^^' perspectiva alternativista implica
constituyéndose en el motor políticas gubernamentales,
que trabajando por el lado de la^de"^ cambios hacia políticas públicas ya
para expandir las políticas sociales^^^'^'^'' podrán crear las condiciones



44 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

REFORMAS:

Propugnar para que realmente se lleve a cabo el proceso de reformas y
modernización del Estado tendientes a reforzar, modernizar y fortalecer
el poder judicial para que sea eficiente e independiente, ágil, confiable y
accesible para todos los ciudadanos y el poder legislativo para reforzar la
representatividad, eficacia legislativa, de negociación, consenso, capacidad
de control y su fiscalización^ a promover el tránsito, de las organizaciones,
de programas coyunturales de poca cobertura, hacia la creación de políticas
gubernamentales y políticas públicas de gran alcance que beneficien a
todos los jóvenes, esto es, incorporar el universo de los programas al
universo de las políticas y promover cambios jurídicos como parte
importante del proceso de cultura que permita colocar el interés superior
del joven como centro de las políticas sociales.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN BILATERALES:
Los países de la región tenemos que ir en busca de fortalecer nuestros

lazos para urm unión que rescate la positividad de la integración y supere
las negativi ades que al respecto puedan surgir. El marco de las
coopemciones ogisticas y económicas son la base para unificar los criterios
de trabajos, transmisión rl^. i ' • •
dinamizar las intervencin ^ conocimientos que puedan
organizaciones de la socied.T'-
bilateral que enriquezca la I comunicación abierta y
articulación de los sectores"^^ T conocimientos, basados en la
darán la fiierza nacional inte^ y modernización del Estado
externa potencializadora de ^ cooperación, la fiierzaas organizaciones como un bloque de trabajo.

UNIFICACIÓN EN £JF^ TEMATICOS DF TRABAIOS-
Los fenómenos políticos, econ^ • TRABAJOS.

de la globalización enmarcan a la 'í '"''r " r ''"7
•  <-r=máticos cení- 1 ^^"aiha, la educación y evangelizacióncomo de loa modelos de inrervencWn de

cualesquiera g aciones de la sociedad civil que trabaje con
juventud.

La familia, en tanto núcle„ característica y una
problemática general acional y específica nacional. Debe buscarse
ver al joven como parre ae este nüdeo que sufre las consecuencias de la
integración que le exige nuevas inserción social, política y
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económica.

La educación, en tanto actividad polifacética, debe:

• Proponer reformas estructurales reales al sistema educativo para que
se ponga a tono con las nuevas vertientes.

• Promover e incentivar la educación no formal como complemento
de la educación formal. La evangelización, en tanto práctica.
Fomentar una acción que transforme y concientice al ser humano.

Es, sin duda, un gran reto y arduo trabajo que parte del fortalecimiento
institucional de las organizaciones que será la brújula de guia. Pero es
además necesario que los países de la región presten atención a estos cuatro
puntos centrales e importantes como son: la articulación, las reformas,
convenios de cooperación y unificación de los ejes temáticos de trabajo.

La articulación permitirá dar fuerza y poder de concertación y
negociación para proponer e incidir en las formulaciones y ejecución de
políticas sociales. Las reformas preparan la estructura o escenario para
garantizar la actuación protagónica nacional e internacional. Los convenios
de cooperación y unificación de ejes temáticos son acciones estrechamente
relacionadas. Cuando estamos unidos (articulados) y en igualdad de
condiciones (reformas) es importante mantener el vínculo no sólo en los
discursos sino también en las acciones. Acciones de ayuda mutua que
avorezcan la toma de decisiones y propicien nuevas formas de relaciones

lo^i^dr^(i sectores, poniendo de manifiesto lo social antes que
temática en nuestros planes de trabajos, como

or^3-riiZi3.cion^3 • « i j

• dadana ^ticidimos en casi el universo de los ciudadanos y
oertura p^en 1 a mantener la armonía y cohesión social ante laapertura general de ni, , a /

el redescubrimiento d ^ nuevas formas y culturas. Asi como
evangelización como e¡e tle la familia, la educación y la

En conclusión, lo ^ ̂^^náticos centrales de una sociedad en desarrollo.
entre Estado y Sociedad P^^ trabajo coordinadodonde las reformas emprendidTpoTrií ^
con la vigilancia de la sociedad civil nue f sean realmente realizadas
a las organizaciones una cuota de n fortalecida en el todo, dando
ejecución de las políticas sociales. en la promulgación f
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Érika Bocanegra

Buenos días. Es un placer poder estar esta mañana con ustedes. Voy a
centrar mi conversación de este panel en la definición de "Estado",
Sociedad Civil y Políticas Sociales , para nosotros, los peruanos, y para

los latinoamericanos. Luego de esto reflexionaremos sobre el trabajo de la
organización juvenil a la que pertenezco, "Transparencia", y sobre las
políticas de juventud en Peni.

Para empezar, elegí este fragmento de Julio Cortázar, que quiero
compartir con ustedes porque me parece ideal y muy ajustado a la
problemática que vamos a abordar; "Las palabras pueden llegar a cansarse
y a enfermarse como se cansan y se enferman los hombres o los caballos;
hay palabras que, a fuerza de ser repetidas y muchas veces mal empleadas,
terminan por agotarse; por perder poco a poco su vitalidad".
Probablemente esto haya pasado con el uso que se le ha dado a los términos
"Estado", Políticas Sociales", "Sociedad Civil". Considero que es nuestro
deber hacer que estas palabras, que realmente son tan importantes, y que
significan tanto, no se "enfermen".

ESTADO, SOCIEDAD CIVIL Y POLITICAS SOCIALES

A lo largo de la Historia se han elaborado distintas significaciones y
han existido distintas definiciones respecto de la idea de "Estado". Una de
ellas es la definición que dan las Ciencias Políticas, en la cual se considera
al Estado como a una "entidad políticamente organizada" en el cual se
planifican y se realizan programas para ayudar a todas las personas que
forman parte de él. Me parece que este concepto es uno entre varios pero
es central dado que atañe directamente a la función del Estado de crear
programas orientados a la organización de la vida social.

Revisando las definiciones sobre sociedad civil , también podemos
sostener que existen diversas perspectivas de categorización. Se han
estudiado los grupos que realizan trabajos en el campo político, en o
social y se sostuvo en un primer momento que "sociedad civil es sinoi^imo
de "civilización". Posteriormente se ha sostenido que "sociedad civil era
una entidad que nacía como oposición a la "sociedad política".
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Antonio Gramsci se pregunta por qué la revolución funcionó en Rusia
y no funcionó en países como Alemania, Hungría o Italia y afirma que la
respuesta es que en Rusia no existía una sociedad civil organizada y en los
otros países, sí. ¿Qué pasa, por ejemplo, con nuestros países? Los
latinoamericanos somos muy propensos a que en cualquier momento venga
un gobierno militar y nos invada, pero, sin embargo, se han escuchado las
voces de la sociedad civil y ella ha hecho que la mayoría de nuestros Estados
en América Latina vivan en democracia en estos momentos, a excepción
de Cuba que sería la Rusia de nuestro continente.

Otra definición analiza a la sociedad civil como el "tercer sector : uno
está constituido por el Estado, el otro por los grupos económicos; la
sociedad civil conformaría el tercer sector. Estos tres sectores deben de
articular esfuerzos para cooperar y lograr que la vida de todas las personas
que integran una nación sea armónica y democrática.

En mi país, las organizaciones sociales son muchísimas pero
lamentablemente tienen un grave inconveniente -que creo que,
probablemente, sea el de todos ustedes-: cuando el gobierno genera o crea
planes, éstos no se retroalimentan de las experiencias que nacen de la
sociedad civil y esto generalmente hace que sean infructuosos. Eso ha
sucedido en estos años con las políticas sociales que ha implementado el
^ ^ con respecto al tema de juventud.

a e analizar entonces, qué son las políticas sociales. Pueden entenderse

los *^°^junto de leyes, programas o recursos financieros que realizan
E t H para mejorar las condiciones de vida de los jóvenes
que en Jóvenes" a los miembros de un país entre 15 y 24 años.
En mi Dais más del 40% de la población total,
por la violencia^^^ sinfín de experiencias que han fracasado

■  u„.— .. Rica que hemos vivido en el Perú y que, si bien escierto hace unos - hemos vivido en el Perú y que, si bien es
pacificación, nos^emo había desaparecido debido a la
de la embajada que no ' recientes sucesos de la toma

Aparecen otros problema

que tienen los jóvenes, así co^ Y la falta de educación
laboral. *^cno la oportunidad para ingresar al mercado

Las organizaciones sociales en el P ^
jóvenes. Existen experiencias vecinale realmente un espacio a los
1  .r- ^ ^ que hacen que los jóvenes se sientanidentificados, pero realmente ésto.. , ^ ,, .^as

c>s no solucionan sus problem^

■ ifjajjJlL.:—.
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inmediatos. Yo provengo de una organización que se llama "Transparencia",
que es una asociación civil que nació en 1994 con el fin de realizar
observación electoral en un momento muy difícil, ya que Fujimori
intentaba una segunda reelección y todo el mundo pensaba que éstas iban
a ser fraudulentas.

Las personas que integran la directiva de "Transparencia" son profesores
universitarios, gente que viene trabajando muchísimos años con jóvenes.
Ellos hacen una convocatoria abierta a todas las personas que estén
interesadas en participar, teniendo como en su público objetivo todos
aquellos chicos que acaban de inscribirse en el registro electoral y que van
a ejercer por primera vez su voto.

Fuimos más de 10.000 jóvenes en las calles; 10.000 jóvenes que hicimos
observación electoral y que recibimos jornadas de participación sobre
ciudadanía. Creo que la sensación que experimentamos no se puede
explicar fácilmente con palabras. Sentimos que no somos un ente aislado
sino que existen miles de jóvenes que también sienten inquietudes, pero
que no se acercaban a buscar ningún espacio debido a la crisis de partidos
políticos.

El trabajo de Transparencia" está basado en la educación no formal.
Partimos de una serie de conceptos en el trabajo, en una dinámica que
nos permitía aprender rápidamente lo que era para nosotros asumir nuestra
ciudadanía.

Mucho se dice de los jóvenes en el Perú: que son individualistas, que
son apáticos, que no tienen ningún interés por la política. Sin embargo,
en estas jornadas, salieron más de 10.000 jóvenes a las calles a hacer
observación electoral y desde 1995, los hechos sucedidos en el Perú
demuestran la movilización y la participación juvenil. Hace un mes pasó
algo que no sucedía en mas de diez años: salieron los jóvenes de todas las
universidades del país en distintos puntos, en distintos departamentos, a
marchar a las calles por la grave crisis política nacional (cabe señalar que
tres magistrados del Tribunal Constitucional fueron destituidos).

Yo puedo dar fe de que los jóvenes peruanos siempre hemos tenido
interés en participar activamente en la vida política y social de nuestro
país. Lamentablemente, el Estado no ha creado esos espacios. No es que
no haya intentos interesantes, existen propuestas interesantes pero en sólo
en al ámbito laboral. Por ejemplo^ programa muy importante que
trata de capacitar a los jóvenes y de buscarles empleo.
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La propuesta que yo vengo a traer esta mañana a ustedes es un trabajo
que viene realizando "Transparencia" desde hace seis meses: educación
ciudadana para jóvenes desde los medios de comunicación, a partir del
trabajo en 26 programas radiales en todo el país.

En este punto me quiero detener para decir cómo podemos vincular ai
sector empresarial y a las instituciones del Estado en una iniciativa de la
sociedad civil. En estos 26 programas nosotros no pagamos un solo sol a
las empresas radiales para que ellos nos cedan sus espacios. Tratamos de
comprometerlos y hacerles saber que el crear este tipo de espacios de
discusión y de difusión de las cosas que hacen las organizaciones de base
es importante. Y es importante porque todos formamos parte de una
sociedad y debemos de ayudarnos y de retroalimentarnos de las distintas
experiencias que se dan.

Son 26 programas que funcionan desde hace seis meses y hemos tenido
mucho del apoyo de distintos Ministerios en el Perú. Hemos contado con
la presencia de muchas experiencias de distintas partes del país -hicimos,
por ejemplo, un concurso en el cual se premió a la mejor organización
ciudadana-. ¿Cuál es la lógica del programa? Tratamos de llevar a un medio
de comunicación experiencias colectivas que ayudan a solucionar
problemas cotidianos de la juventud y de toda la sociedad. Tratamos de
que sean difundidos y son debatidos con nosotros en paneles con

dice^"S^^^''^^ Estado y difúndidos. El programa tiene un slogan que^ice.^ I la gente quiere, la gente puede". Vienen muchas personas tratando
e sa er cómo se hacen ese tino de experiencias y tratamos de ponerlos en

contacto con ̂>^rn i • • -i

Ya hemo personas que realizan trabajos similares.
partJdepTnilS'^" resultados concretos con jóvenes que han formado
en el que vive s" ^^tos momentos están recuperándose de este proceso

/ Tfsnpt-n<-,c Mayoría, una gran cantidad de jóvenes en nuestropaís, leñemos oreanizar-;,^., • , . j u
.or Qi, juveniles, organizaciones de base que van acontar su experiencia en .. . • j , ,

ciistintos medios de comunicación de todo el
país.

Nosotros pensamos que el

de aprender poco a poco a ser cTudadT « una forma
asociación que viene de la sociedad ver cómo una
experiencias que se dan y que no son conocid difiis.ón de
como éstas pueden alimentarse. Estado y de analizar

Creo que no es sólo deber del Estada, i - . . i
^1 generar políticas y planes; cref
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que debemos de ir también a ellos a presentarles nuestras propuestas,
hacer que se comprometan, hacer que no simplemente vayan personas a
vernos como sujetos de estudio y a ver qué pueden hacer con nosotros,
sino hay que también tratar de involucrarlos con nuestra problemática y
con nuestra realidad. Eso es todo. Gracias.

Mariano Bareiro Soria

En el año 1989 Paraguay rompe con casi 35 años de una de las
dicta utas rni itares más crueles y largas del continente. Las expresiones
de tipo social, cultural, Dnlíf.v i- • j- j.  , ' político, religioso que no respondían a sus dictados
eran perseguidas y renrir>,;j i ? . i i i
sectores mis perseguí!' f '
universidades, sindicar! colegios,

Este tratamiento daó^' ̂ J'g^nizaciones campesinas,
constituía una medidor permitir que se organizaran
sector representaba La nK estratégico, en función de lo que el
elocuente al respecto. siguientes cifras y datos resulta
60,3% menor de 25 añ ° población es menor de 30 años, el
casi cinco millones de h 51,5% menor de 20 años. En este país con

En el aspecto educat^ "antes, tres millones de personas son jóvenes,
integrados al sistema eT' de 250.000 jóvenes se encuentran
analfabetismo se encuentr^^^'^^^° normal de nivel medio. El 20 % de
mayor la incidencia en 1 de 15 a 24 años, siendo
cualitativos,laenseñanzafornf'i''^°' ^ femeninos. En términos
las necesidades del joven ed, numerosas contradicciones entrematices, entre las d ° ̂ ̂as características de los contenidos
"""inca y técnica, laboré y la formación

ción cívica. Tanto los oo^ "^«sidades de protagonismo juvcni y a
n 1994 alcanzaron las reprobados en el nivel secundario-que en ingresantes cifras del 58%- como el recurrente

escenario ^ ? las universidades, son otros indicadores de
sistema educativo n cris.s, cuyos principales perjudicados son losun

jóvenes
Una en 1993 por los sociólogos Ayala y

Schvartzman sobre educ on y conciencia cívica, muestra el bajo interés
de los jóvenes hacia los asuntos nacionales, la poca participación en
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organizaciones sociales, y una débil conceptualización de términos de
referencia cívica como "Ciudadano", "Constitución Nacional", "Estado
de sitio , Sufragio" y otros. En consecuencia, una proporción importante
de jóvenes se encuentra frente a posibilidades bastante precarias de
participar activamente en la vida cívica y de aportar creativamente al
desarrollo político de la sociedad.

En el aspecto laboral, los análisis coinciden en afirmar que la crisis
económica golpea de manera acuciante sobre todo a los sectores de recursos
medios y bajos y, dentro de ellos, en forma especial al sector juvenil, ya sea
en las zonas urbanas -reflejándose en el desempleo y aumento de la
economía informal- o en las zonas rurales -con el aumento de la pobreza
y de las migraciones a la ciudad-.

Ademas de los factores antes mencionados, se suma la deficiencia en la
aplicabilidad educativa", es decir, la incapacidad del educando de transferir

la instrucción recibida a la realidad concreta del ámbito laboral.
Los jóvenes entre 12 y 29 años representan al 54% de la población

económicamente activa del país. Son los jóvenes junto con las mujeres y
los niños, los grupos que conforman mayoritariamente el sector informal
de la economía, probablemente como consecuencia de las dificultades
que encuentran para acceder al mercado laboral formal e institucionalizado
en las mismas condiciones que las del varón adulto. Según datos
^asentados por la Dirección de Estadísticas y Censos en su "Encuesta de

ogares de 1989, los jóvenes -edad comprendida entre los 12 y los 24
mayor porción de desempleados (21%).

educativa dd^^^" Político, los fundamentos ideológicos de la política
de loT oficial Se definen como "el conjunto de medidas, aLla-VCo CiC 13.S ClJ3lí=*c tsA tr* « „_^

estimular o modificar f " ° " a Ídeí
diagnóstico del Sistema F°d 'de elementos Educativo. 1992). Esta doctrinase expresan través
Centralización, la Cohe°stó° Nacional, la
historia. La historia que s "' interpretación de la
caudillismo y se fomenta la leX'r" agudamente orientada hacia el
en la exaltación de los héroes prol autoridades, cimentada

El discurso oficial sobre la juv^"" ^ personalidades representativas.
del mañana», recurso retórico para'otV""7" f P"""?"':
participación y justificar la sumisidn del " "E"""

presente.
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Existe una baja participación social de los jóvenes en los partidos
políticos, pues por mucho tiempo el discurso oficial correlacionó política
con miedo, represión, subversión. Este discurso penetró en la sociedad a
través de las instituciones. Y, en general, las juventudes políticas no
pudieron desprenderse de un discurso adulto ni tampoco presentaron
propuestas alternativas a los intereses juveniles.

Una gran parte de la juventud paraguaya revela hoy los efectos de ese
contexto y de su correlación en lo económico y social, existiendo grandes
sectores de jóvenes desmovilizados y desentendidos de su entorno con el
cual se vinculan de forma marginal o subalterna.

En el proceso de transición democrática, muchos jóvenes que habían
participado en algún tipo de organización, desde la oposición al régimen
pasaron a la elaboración de propuestas para redefinir sus objetivos de lucha.
Muchos de ellos vieron sus lugares relegados ante el avance arrollador de
una dirigencia de mayores que ocupó los puestos de decisión y
protagonismo en la coyuntura post-golpe. Esta situación se hizo más
evidente en las juventudes políticas organizadas que observaron con cierto
desencanto el lugar que las estructuras partidarias de la "transición
democrática les tenían reservado, aunque de ello tuvieron noción más
precisa con posterioridad al afán electoralista de sus partidos. Con el
resultado de las ya varias elecciones después del golpe, quedó demostrado
que a pesar de una propaganda electoral con rostro joven, nuevas formas
de hacer proselitismo y otras variantes, en la actualidad la participación
real de jóvenes en puestos de decisión sigue siendo marginal.

Desde 1989, cuando el país emprende un rumbo diferente, se empieza
a experimentar situaciones extrañas para la mayoría de la población que
habla nacido y crecido bajo la dictadura. La consagración de ciertas
libertades públicas posibilitó la propagación de intentos de organización
juvenil autónoma y alternativa a los espacios tradicionales, destacándose
experiencias muy interesantes en el sector estudiantil, cultural y de objeción
de conciencia al Servicio Militar Obligatorio, principalmente. Pero e
inmovilismo de las estructuras tradicionales deja muy poco espacio a
intercambio de experiencias y esperanzas de los jóvenes. Una parte
fundamental en la construcción de una identidad juvenil es la generación
de espacios donde puedan configurar una sociedad basada en el respeto y
reconocimiento de la pluralidad social, e incentivar el pensamiento crítico

para evitar la palabra autoritaria, intolerancia y la exclusión.
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Los jóvenes saben muy poco sobre sí mismos porque son pocos los
espacios que poseen para discutir y proponer soluciones sobre sus
problemas generacionales, sexuzJes, laborales, sociales etc.

El Estado, por una parte, sabe muy poco sobre la situación juvenil a
niveles específicos como el laboral y el sanitario porque cuenta con pocos
estudios sobre esta realidad. Por otro lado, las conclusiones y
recomendaciones de algunos de los pocos estudios realizados quedaron
olvidadas en alguna dependencia ministerial.

Toda esta compleja problemática acarrea como principal consecuencia
la exclusión del proceso de construcción de un nuevo modelo social de un
sector que, como ya se detallara anteriormente, representa en nuestro país
más que una franja poblacional, el reaseguro o el fracaso de cualquier
cambio estructural que se planee realizar.

Tomando en consideración dicha situación, es que se plantea la
constitución de un espacio abierto, pluralista y alternativo desde donde se
pueda contribuir a la promoción de la organización autónoma y autogestiva
del joven, impulsando una educación de los derechos y perspectivas del
sector como un agente social protagónico de los cambios.

Norberto Novoa

Es un desafío interesante el elaborar y desarrollar una ponencia acerca

roduce^e^°^ el Estado y la Sociedad Civil, y de la mediación que seambos cuando se gestionan Políticas Sociales, y en este caso
especltico, de juventud

En realidad nintr
definición que sari conceptos han logrado conquistar una
política. ^ ^ comunidad científica y mucho menos a la

Desde aquí intentare
teóricas que se vienen r r ' conceptuallzaciones
relaciones, sino también dT^° estructural de dichas
sus funcionalidades. consecuencias, como así también de
A posteriori explicaremos nuestra e ■ • , . I

que nuclea a una veintena de organi plataforma juvenil
en relación con las Áreas de JuventuH^^^^^^ alcance nacional,y sus políticas sociales.
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EL MUNDO DE LO PÚBLICO

Es tal la confusión a fines de este siglo acerca del rol del Estado, que los
gobiernos ya no saben distinguir cuáles son sus funciones inherentes o
dónde se encuentra el límite de la esfera de lo público y lo privado.
A mi entender esta situación es producto de la permanente tensión

persistente entre un Estado de Bienestar o Providencial que ya no puede
volver a ser, y un Nuevo Estado Social capaz de intervenir del modo y en
el nivel que la situación exige.

El estado p idencial clasico siempre procedió mediante medidas
globales. E progreso social se identificaba espontáneamente con grandes
avances co ect os. estado providencia se inscribió históricamente en la
perspectiva de un refotnaisnto fundado sobre el gasto, en su objeto, y
sobre la puesta en prácnV-n ,4 i- .

Esta configuración entra ° I -vo f -x d
dos elementos principales b'" ?" r d m
püblico y la baja productí;^ 8""°
las recetas neoconservadoras ' =conomías nacionales. Allí es donde
es abordado y determinad P°"'" criterios y el espacio de lo publico
leyes que regulan el mere ó ^«^era privada. Los estados adoptan las
de la relación costo-benef ° gestión de sus políticas (maximizacion
las relaciones sociales , Da<; ^^^i^ntismo) trasuntando culturalmente a
la oferta y la demanda individuo un elemento estático de
A más de dos décadas •

concebirse la universalidad proceso ya no pue e
el subsidio uniforme. Es preci especies de la regla general ycomportamientos y situaciones" hombres, tomar en cuenta

Hoy mejor que el estado no lo puede todo y
que ay q . (pi^ ^Xor continuidad entre la acción individual y
la acción colectiva u ierre Rosanvallon I995)

Pero a la ver existe una toma de conciencia de las consecuencias sociales
de la aphcaci neoliberales. Hay en curso un nuevo
reconocimiento ^1 de 1^ pobreza y los pobres. Ello permite
replantear la necesi a ' ̂ ̂.^'nndad, de una política social orgánica, que
es impensable sin dos g ificativas de recursos públicos destinados a
fines colectivos. Avanzar esta lí^,^^ in,piioa restablecer y rearticular las
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capacidades del estado para intervenir pero también para coordinar
esfuerzos del resto de la sociedad.

Se vuelve a imponer una batería de acciones por el bienestar, la defensa
misma de la supervivencia de millones sigue en el orden del día. La función
protectora, asistencia!, solidaria, del estado es vital en países que, como el
nuestro, aun no han sorteado "la tormenta de la transición" en el campo
del desarrollo económico. (Rolando Cordera Campos, 1995)

El impacto del ajuste y de las transformaciones mundiales han recreado
sociedades que marginan y acostumbran a la marginación. Los jóvenes se
sienten inútiles aun antes de haber sido empleados, siguiendo el sentido
polémico de esta afirmación, podríamos decir que a los jóvenes se nos
quita el "derecho a fracasar" o lo que es lo mismo darnos la oportunidad
de equivocarnos y aprender de nuestros errores.

¿EXCLUSIÓN CONSCIENTE O CONSENTIDA?

Lo que esta en juego, a la vista del nuevo entorno económico mundial,
no es solo la. superación de rezagos o dislocaciones, sino salir al paso de
una transmisión intergeneracional de la pobreza que de concretarse no
puede ofrecer sino mayor segmentación y exclusión.

os componentes de dicha exclusión, los "excluidos", son personas

r^Had*^ ° únenos out, según la expresión de AlainTouraine, pero ene  'verdadero problema es su trayectoria: ¿por qué han llegado a
eso. ̂ 3. tir3,v"és df* *

Más r\ "mecanismos? ¿en virtud de qué procesos?
hablar ''í' prefiero, y tal como lo expresa Robert Castel,
constituye el verdaZ"" mucho mejor la naturaleza del proceso que
último consiste en quT análisis del problema actual y cuyo efecto
en los márgenes. Es co creciente de la población se ve colocada
respecto de la sociedad v población

Ralf Dahrendorf, uno
básicamente, sin siquiera ^el nuevo liberalismo, sostiene
indefectiblemente margina a UhZ'7T ''"f t "f'I""'!!
en el mérito o éxito económico. Es d Pirámide poblacional, basada
convivir con esta desigualdad como^^^*^ hacerse a la idea e

'miro V el Fstado debr efecto no deseado del sisteméeconomice y el Estado debe ser quien se haga cargo de la malla d»



56 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

contención social para dicha "subclase", en función del sostenimiento de
la dinámica del mercado. Creo sinceramente que Dahrendorf lo plantea
como una particular lectura de la realidad, y no como un deber ser de la
sociedad. Tomando dicha hipótesis como cierta, el ser un "excluido" quiere
decir no contar (para nada), no ser considerado como útil a la sociedad,
ser descartado de la participación.

De esta manera la amenaza de una fractura se perfila en el horizonte.
Se perfila un modelo de sociedad en el que sus miembros no están ya
vinculados pc^ aquellas relaciones de interdependencia, y que permiten
que se pueda hablar de una sociedad como un conjunto de "semejantes".
El trabajo esta ejando de ser el "gran integrador" social, así como la
Obtención de acreditaciones educativas básicas no garantiza la movilidad
socia positiva que se manifestaban en décadas pasadas. Existe una
cormlacion entre lo que sucede en las esfera del trabajo, del trabajo
desintegrado, del trabajo vulnerable, precario, o de la ausencia de trabajo,
y lo que sucede en el e e de Uc i • i- i i

familia, de la vecindad de parentesco inmediato de la
individualismo negativo Pues, , advenimiento de un
de los mecanismos de proterc Personas se han visto descolgadas
colectivos, se han invertid T"®* ° '
individuos sin apoyo, y ^ez más en individuos, pero en
individualidad como una c sujetos a privación, que sobrellevan su

Los más peligroso de Castel, 1996)
"incapacidad" laboral o edu ° 9*^^' al atribuirse al individuo su
adaptarse a las veloces transf^^'^^^^-^^^^ fracaso personal por no
produciendo, incorpora esa ̂ socioeconómicas que se están
contra el sistema en su conjunto^^i*^^^'^ atomizada y le impide reaccionar
protesta y movilización. ° Paraliza y restringe su capacidad de

En un contexto de desem I
exclusión, esa concepción del^F "^asas y de incremento inédito de la
compensador de situacione que sostiene Dahrendorf, como
inadecuado para la gobernabil ú^^^í^^^^ tornado por completo

Las políticas de inserción ' ̂ sistema.
auge de la "exclusión, ilustran^!! desarrollado paralelamente al
sostenerse sobre un "derecho so" políticas. q"<= '"«"T
políticas preventivas que serían a u I" ^ de
llevar a la práctica. ambiciosas y mas difícil"
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Abordar la cuestión en su totalidad sería más costoso, tanto
intelectualmente como práctica o políticamente, porque eso conduciría a
movilizar políticas de empleo más enérgicas que las que se reducen al
tratamiento social del desempleo.

En este sentido el derecho a la inserción debería ir más lejos que un
derecho social clásico. Más allá del derecho a la subsistencia, debería dar
forma al derecho a la utilidad social; considerar a los individuos como
ciudadanos activos y no solamente como asistidos a socorrer. Por el
contrario, cuando dependen exclusivamente de una teoría de la deuda
social los derechos son pasivos, están basados en una relación de
dependencia, el titular de ellos sigue siendo un sujeto subordinado.

Lo que se debe afirmar no es el derecho de vivir, sino el derecho de
vivir en sociedad.

La noción de participación tiene dos caras: es indisociablemente derecho
de inserción y deber de implicación. Esta doble dimensión está ligada al
carácter cívico y político de este derecho.

La política social no puede sustituir la falta de crecimiento y empleo,
como tampoco puede hacerse cargo cabalmente de los bloqueos y
distorsiones que emanan de estructuras políticas cerradas o arcaicas, que
impiden una buena y productiva comunicación entre las comunidades y
las instituciones públicas. Pero a la vez, la política social puede, desde ya,
contribuir a crear escenarios de convivencia colectiva más propicios para
un mejor y más fructífero aprovechamiento del crecimiento y la
recuperación económica.

SOCIEDAD CIVIL + SOCIEDAD POLÍTICA

Interpretando a Antonio Gramsci, podríamos decir que la política social
del Estado tenemos que entenderla como un componente orgánico de la
^lítica y a cultura moderna. Es decir de la Sociedad Política y la Sociedad

•  ese espacio de la SociedadOvil, no cero frente a] Estado, sino asociado a la
idea de una P"b'.ca de cotnunicación política abierta a toda la
nueva gama de asociaciones y movi,n¡entos aportada por las sociedades
postindustnales. (Francisco Colom González. 1994). El Estado encuentra
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su "fundamento ético" en la Sociedad Civil, en el espacio de la cultura
que le otorga la legitimidad necesaria para que él mismo se erija como
representante del conjunto del pueblo. Por dicha razón un Estado Fuerte
no es aquel que logra imponer su voluntad en base a la coacción física o
económica. En todo caso sería un Estado Militar o Rico. Para aquellos
que trabajamos en el ámbito de lo social, y haciendo una lectura sobre los
efectos posibles de la denominada Globalización sobre nuestras sociedades,
consideramos que un Estado se fortalece cuando su espacio cultural, su
Sociedad Civi , posee fuertes redes de solidaridad y compromiso social.
Cuando su íTiay capital social es el pueblo, sus intelectuales, la capacidad
e organizaciori atitonoma, altos grados de sindicalización, cuando las

organizaciones e a sociedad comunitaria interactúan con el Estado y
tiene un alto grado de imnl:^ • i , . , w •
sociales. De esta manera E ^ ejecución de las políticas
en la medida en que cI ¡ social pasa á ser una Política de Estado,
organizaciones privadas d ̂  activamente a partidos y sindicatos,
más variada inspiración FI p ^ ciudadana de la
a transitar por este camin ^^gentino parecería estar comenzando
democratizar. falta mucho por hacer y sobre todo por

Esta reforma social ne • •
de la construcción de vi ' implica reencauzar el crecimiento a partir
A modo de síntesis qu i'^tegrales del desarrollo.

las líneas gruesas a en claro cuales son a nuestro parecer
organizaciones juveniles Políticas Sociales, y en las cuales las

a) La inversión en participar y apoyar:
negar las especificidades a ̂ ^P"^ humano como proceso continuo: sin
desde el principio a los niñ^'^^ obliga la pobreza extrema, debe abarcar

b) Mantener y ampliar familias sufren,
participación mantenida en j^.'^^^^P^oión comunitaria: esto incluye una
sociales. Quienes menos ti^ gestión y vigilancia de los proyectos
capacidades efectivas, bien in^^^*^ ̂  requieren, carecen también de
y asignación de recursos ^das, para deliberar en materia de proyectos
productiva e imaginativa la ̂ u mentido, la capacitación para volver

'■onomía comunitaria es esencial.
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EL MOVIMIENTO JUVENIL EN LA ARGENTINA

Marco de situación

A partir de 1987, con la creación de la Subsecretaría de la Juventud de
la Nación, comienza en la Argentina a construirse un espacio
institucionalizado de los jóvenes en el poder del Estado. Anteriormente,
sólo había existido como antecedente el Comité Organizador del Año
Internacional de la Juventud en 1985, el cual no tuvo continuación en el
siguiente año.

Gracias a la actuación de dicha Subsecretaría se estrechan aún más
las relaciones entre las diferentes organizaciones juveniles que aspiran a
representar al espacio asociativo de los jóvenes. Con su accionar se pudo
tomar conocimiento de las características estructurales, el universo social

que contenían, objetivos generales de las mismas, metodologías y formas
de funcionamiento, su contribución al desarrollo de la comunidad, etc.
Esto se logró con la sistematización de dicha información, con lo que se
contribuyó a que reconocieran el trabajo de sus pares y se produjera así
una considerable apertura de las mismas.

Este abrirse al resto de la sociedad, dejando de atender exclusivamente
los objetivos institucionales para con sus asociados, se debió a los siguientes
factores:

Primero, se produce el primer acercamiento estatal con el objetivo no
de meramente invitarlos a participar de tal o cual evento, sino con la
intención de convocarlos a diseñar los programas y estrategias para la
promoción de la participación de los jóvenes en la Argentina.

Segundo, dicha convocatoria posibilitó un conocimiento mayor de las
actividades que desarrollaban las entidades con lo cual arribaron a la
conclusión de que aquéllas, comunes, podrían ser compartidas y
organizadas conjuntamente con el fin de enriquecerlas a partir del
intercambio de experiencias.

Tsrpro con el Paulatino retroceso del Estado en las políticas sociales,
se produce la "««'dad de que d.chos espacios en el campo de la salud, la
educación, ocio y tiempo libre, etc., sean complementados por dichas
instituciones a través de su experiencia en el ámbito de la formación y b
educación no formal.
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Cuarto, la crisis de representatividad de los partidos políticos hace que
las organizaciones juveniles de carácter social, religioso, humanitarios,
etc., incorporen a un gran caudal de jóvenes con inquietudes de participar
en algún ámbito en el cual no se encontraran involucrados con ninguna
ideología política partidaria.

Quinto., todo ello contribuyó a que las mismas organizaciones juveniles
asumieran que estaban embarcadas dentro de un proceso social en el cual
ellas tenían un rol importante a desempeñar y que comprendieran que a
través de acciones interasociativas podrían potenciarse y fortalecer el espacio
institucional que estaban construyendo.

LAS PLATAFORMAS DE COOPERACION

Lamentablemente, a partir de 1989 hubo avances y retrocesos
constantes en el ámbito de las políticas públicas, lo cual produjo similares
efectos en el espacio asociativo juvenil.

Lo positivo es que cada una de las administraciones que se han
relacionado con el mundo juvenil lo han hecho en perspectiva de Política
de Estado, y su continuidad con gobiernos de diferentes partidos lo
demuestra. Es así que durante estos años se han intentado numerosos
esfuerzos para lograr organizar el movimiento juvenil.

Por un lado, la constitución de una coordinación de organizaciones

juveniles de alcance nacional, formando el Comité de Iniciativa para la
Participación Juvenil, integrado entre otros por la Cruz Roja, el
Movimiento Scout, Cooperativistas Agrarios, la Federación Universitaria,
entre otros; representando así el mayor núcleo de juventud asociada, con
la apuesta de sumar a sus actividades respecto a sus asociados, una propuesta
más amplia a la crisis que reclama compromisos hacia el conjunto de la
sociedad. El año de su creación fue 1990 y como antecedentes de
participación internacional estuvo presente en un programa de intercarn
con el Consejo de la Juventud de España, en el Primer Simposiu
Eurolatinoamericano de Cooperación" y en la "Consulta Latinoamérica
de ONGs" realizada en Chile.

Por otro lado, la constitución de una red de mutuales, cooperativas,
clubes barriales y movimientos espontáneos, aparece como un valioso
aporte para aprovechar y compartir experiencias de expresión y gestión
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alternativas.

Queda claro que ambos espacios eran procesos paralelos y no
competitivos entre sí, ya que tenían por objetivo principal el crear el
Consejo Nacional de Juventud (CNJ). Hasta ese momento, éste era un
proceso centralizado y sin mucha difusión en el interior del país, pero,
precisamente, fue el mayor desafío para ambas plataformas: el difundir,
en todo el territorio nacional, la propuesta de cooperación entre diferentes
asociaciones juveniles y así legitimar la constitución de un futuro CNJ en
la Argentina.

MESA DE CONCERTACIÓN JUVENIL (MCJ)

En los anteriores párrafos se han resumido cerca de cinco años de
experiencia de relación interasociativa. Hubo avances y retrocesos,
aprendizaje, tolerancia, coincidencias y diferencias. Este proceso lo han
compartido activamente organizaciones sociales de alcance nacional con
más de 80 años de existencia con una realidad institucional muy sólida
con entidades de más reciente creación, pero no por ello menos valiosas
que las anteriores por su importante aporte de expresión y gestión
alternativa.

Pero a estos espacios creados -los cuales reunían solamente
organizaciones de carácter social- les faltaba una parte que era el incorporar
a las juventudes políticas a dicho proceso, objetivo que recién fue alcanzado
a partir del año 1992. Es así que, en 1993, se toma la decisión de constituir
la MESA DE CONCERTACIÓN JUVENIL (MCJ), k cual nudea a
organizaciones políticas, religiosas, sociales, estudiantiles y de la producción
de alcance nacional.
Las organizaciones que la integran actualmente

son:

AFS Argentina - Intercultura

^  2r'T f Argentina.Asociación de Guías Argentinas.
' Asociación de Jóvenes Empresarios de Ar
' Asociación Mutual Israelita Argentina
' Clubes Leo.
- Consejo Central de Juventudes Agrarias Cooperativistas.
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Cruz Roja de la Juventud.
Federación Agraria Argentina.

" Federación Universitaria Argentina.
" Juventud Demócrata Cristiana.
Juventud Socialista Democrática.

" Juventud Socialista Popular.
" Juventud Radical.
Organizaciones Solidarias de los Jóvenes.

" Pastoral de Juventud.
" Scouts de Argentina.

Seminario Juvenil de la Asamblea Permanente por los Derechos
Flumanos.

La MCJ se constituyó a finales de 1993 y sus objetivos inmediatos son
ampliar su representatividad, propagar en todo el territorio nacional la
propuesta de cooperación entre diferentes asociaciones juveniles y la
creación de experiencias similares a la del ámbito nacional y sentar las
bases para la creación del CNJ.

LA MCJA Y SU RELACIÓN CON EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS
SOCIALES

Si se observa la composición de la Mesa, salta a la vista que la
organización juvenil del partido de gobierno actual no se encuentra
representada. Ello ha sido producto no precisamente del rechazo por parte
de sus miembros a integrar la misma, sino por el contrario, por no encontrar
un interlocutor único y realmente representativo. Este dato lo consideramos
no menor porque creemos que ha sido una de las mayores dificultades
que hemos tenido para relacionarnos estrechamente con las políticas
sociales de juventud en estos años.A pesar de ello, y bajo ningún aspecto, se puede catalogar a a ^
Concertación como una Plataforma opositora, sino por lo con ti ano,
sido demasiado prudente y sus críticas, dirigidas a las políticas e juvei
implementadas por el Área de Juventud, fueron realizadas directamente a

responsables máximos.
Creemos que existen dos períodos bien delimitados en la
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Administración de las políticas de juventud. Un período abarca desde
1987 a 1993, y el segundo comienza en 1994 y se prolonga hasta nuestros
días.

En el primer período, las organizaciones juveniles, por estar separadas
o agrupadas en diversas instancias de coordinación, teníamos un
interlocutor fuerte y unificado. Las políticas las podíamos compartir o
rechazar en cuanto a su diseño o ejecución, pero contábamos con
programas concretos y elementos de evaluación de los mismos. De hecho,
en algunos programas de capacitación o formación de monitores
comunitarios, organizaciones de la Mesa han participado activamente a
nivel nacional, en la provincia Buenos Aires y en otras provincias del
interior.

A partir de 1994 se produce un quiebre en esta relación, y,
paradójicamente, la MCJA adquiere mayor personalidad, se consolida
internamente y desarrolla una política internacional inteligente
(actualmente forma parte del Comité Directivo del Foro Latinoamericano
de Juventud). También desplegamos una acción política en defensa y
reconocimiento de los Derechos de los Jóvenes en las Constituyentes
Nacionales y Provinciales que se desarrollaron durante dicho año. Logrando
alcanzar éxito sólo en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (La
Plata, 1994) y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Buenos Aires
1996), siendo fallida nuestra actuación en la de la Constitución Nacional
(Santa Fe, 1994) debido a que sólo era posible incluirlos en un Articulado
el cual estaba vedado tratar. Es de destacar que todas estas acciones fueron
desarrolladas sin la concurrencia del organismo del Estado a cargo de las
políticas dirigidas a los jóvenes.

La falta de financiamiento y apoyo a las iniciativas de la MCJA, la
ausencia de una política estatal de juventud fuerte en la cual pudiéramos
reflejarnos o al menos debatirla, la proliferación de interlocutores en
diferentes^ organismos del Estado (Interior, Cultura, Desarrollo Social,
Econom'a, Salud) erosionaron el espacio y el debate juvenil e
in irectamente e impulso inicial de las organizaciones miembro de la
Mesa.

La filosofía política de la Plataforma es L • i •
ael Rol de Estado en la implementacidn 7'
Juventud, coordinada intra y extragobier ° nica Integral de

•  j 1 ™ j • • • o'^Dierno, con una importanteimplicancia del mundo asociativo juvenil en k misma y una planificación
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estratégica de todas las áreas de gobierno en función del perfil de sociedad
que se pretende de cara a las próximas generaciones.

No existe un antiestatismo ni antigobierno, es más, rescatamos como
positivas la eliminación del Servicio Militar Obligatorio y, en principio, la
Irnplcrn.cnt^'-l*^^ del Proyecto Joven como programa de capacitación de la
mano de obra juvenil; vemos con interés algunos de los programas de la
Secretaria de Desarrollo Social, pero creemos que las intenciones y valores
que transmiten los programas de fortalecimiento de la sociedad civil de la
Secretaría entran en permanente contradicción con el discurso simbólico
del Gobierno central que apunta a desmovilizar, desarticular y naturalizar
la exclusión.

Roberto Candiano

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende presentar una propuesta que, desde el
Estado Nacional Argentino, se orienta a fortalecer a la Sociedad Civil a
partir de procesos educativos informales, destinados a roles o funciones
socio-comunitarias que vertebran la organización y dinámica comunitaria.

Las funciones elegidas por el programa son la de los Animadores
Comunitarios, Intendentes y M^adres y Padres Cuidadores.

Ocupa un mayor desarrollo teórico-conceptual y práctico la
capacitación de los Animadores Comunitarios. Ello obedece a que se trata
de una actividad que entra en su cuarto año de ejecución, lo cual facilita
un análisis exhaustivo de sus fundamentos, objetivos, contenidos, modelos
de intervención, dificultades y logros.

Contexto político-institucional en el que se desarrolla el Programa
Su vinculación con el fenómeno de la pobreza

Desde los inicios de la década de los noventa, la Argentina ha
nadaemprendido una profunda transformación de su economía acompax

por modificaciones sustantivas en la configuración de la sociedad y en as
relaciones entre lo público y lo redefinición del rol del Estado

la sociedad y en la econon^i^^ ̂  2a modernización de sus funciones y



Estado, Políticas Sociales y Sociedad Civil 65

estructuras están provocando el reordenamiento general del
funcionamiento del sistema económico-social. Como resultado de esas

transformaciones se han producido cambios significativos en la orientación
y contenidos de las acciones estatales, en los posicionamientos económicos
de los distintos grupos sociales y en las prácticas sociales, políticas y
económicas de la población. La intensidad de las reformas estrucmrales
emprendidas, representan un punto de quiebre irreversible en el
funcionamiento del sistema económico y marcan el ingreso a un nuevo
ciclo de modernización de la sociedad y la economía.

En este contexto se definen nuevos micleos vertebradores de la relación
Estado - Sociedad Civil en el campo de lo social, que pueden sintetizarse
en:

• El Estado comparte responsabilidades con las asociaciones solidarias
de la sociedad civil. Devolver responsabilidades a la sociedad civil
permite consolidar la participación y fortalecer instancias de poder
democrático para que ellas definan y administren las respuestas a
los problemas que enfrentan. Esta instancias tienen un mayor
conocimiento de los problemas, un mayor potencial creativo para
el diseño de soluciones y ejercen un mayor control de las acciones
quelas involucran.

• El Estado, además de descentralizar en materia de provisión directa
de servicios y fortalecer la responsabilidad de la sociedad civil debe
tener un rol importante en relación con su poder de regulación
para evitar la fragmentación que producen las desigualdades del
mercado en la oferta de servicios básicos para la población. Estimular
y articular las energías sociales, corregir desigualdades, controlar la
calidad de los bienes y servicios sociales, optimizar la utilización de
recursos por parte de la sociedad civil y especialmente, velar por la
protección de los más débiles, deberían ser los puntos salientes de
un replanteo del papel del Estado en la coyuntura actual

' cTda Lun'"''''7" i-tancia central de dirección y coordinación,
termmá3u«ní ? de recursos,termina excluyendo a los sectores más ui

los principios de solidaridad y eauid
estratificación en la calidad de los ^ profundiza la
mismos y se incrementa la proba^K^I^ í acceso a los
c ' * 1 u 1 1 1 ^^bilidad de irracionalidad Oineficiencia global en el uso de los n •^s recursos. En esta situación sólo

h

í
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el Estado puede ser un factor de reducción de desigualdades
conciliando los principios de eficiencia y equidad.

A partir de esta concepción, el rol del Estado en lo social debe:

* Garantizar la provisión directa de bienes y servicios, preferentemente
mediante la promoción y participación de los sectores más pobres.

Poseer un poder de regulación que asegure los niveles de calidad en
la producción de bienes y servicios, y garantice el acceso de los
sectores más vulnerables.
Instrumentar procesos de corrección de desigualdades sociales
me lante a ap icación de mecanismos de promoción diferencial
que compensen a los que menos tienen.

d^re^^^os^^^^^^"^ coordinación de acciones para la optimización

En este marco, el , i

Desarrollo Social de la Nacional ha creado la Secretaria de
de generar políticas haci! I ' con el proposito
racionalizar la asignación d I más pobres de la población,
así como a la coordinació ̂  T ^ transparencia a su utilización,
ámbito del Gabinete Socid ^ políticas sociales sectoriales en el

Actualmente, la reestru
superar los problemas de Público esta destinada a
social. Al mismo tiempo aT ^ eficiencia en la aplicación del gasto
responsabilidades entre el ̂ 061'^ distribución de
municipales, se han comenzadoTah™'"' ''
Doblación en la identificación , «™nos para participación de
Tdtlnistracidn de los ptogCaatrc^'"-- ^ '

''^'anifestacioncs. La comp'lcjyjd^'°Í°' heterogéneo en sus causas y ensus pobreza en procesos reconocen distintos
grados y multiplicidad de factores de orden

1  rnás deteriorado que la producen. Si bien el estrato
de la pobreza m ^ en su calidad de vida es el de los pobres
estructurales, se de los llamados "nuevos pobres
que expresan el """f^j^^'-eles de consumo y de participacidn en
los bienes culturales y soc es de anap|i„^ sectores de la clase media.
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Para nosotros, el concepto de pobreza es amplio y complejo, ya que
comprende las carencias materiales, humanas y espirituales del hombre.
Las carencias de bienes materiales son importantes pero, por encima de
ellas, existen otras de otro orden que se refieren a la pérdida de autoestima,
valores, descreimiento, etc.; origen de serias dificultades para desenvolverse
en la vida y participar de los beneficios del progreso social y del desarrollo
económico.

El crecimiento de la pobreza tiene múltiples efectos en las bases de la
organización social y en el seno de las familias. Impacta desfavorablemente
sobre los jefes de hogar, las mujeres y principalmente los niños y los jóvenes,
donde la precarización laboral y el desempleo revierten y modifican los
roles tradicionales, con pérdida de la autoestima, generando incertidumbre
y dificultades para reconvertir la fuerza de trabajo. Esta situación se
recrudece al interior de las organizaciones de base que ante el incremento
de las condiciones de pobreza, deben compensar con su concurrencia para
sostener y contener la crisis de las familias en el plano local.

Por otra parte, la pobreza genera marginalidad y ésta se realimenta
conformando un círculo reproductor que deteriora la calidad de vida de
los grupos más vulnerables y genera fuertes condiciones de autoexclusión
social. Razón por la cual, no es posible vencer la pobreza sin combatir la
marginalidad, realizando acciones sobre el potencial que significan las
organizaciones voluntarias que surgen de los propios pobladores pobres

Creemos que una solución estable para los problemas sociales sólo se
logra si los ciudadanos asumen a la solidaridad como un valor central del
funcionamiento de la democracia y el Estado concentra su acción en
reforzar la organización social.

Uno de los caminos para reforzar la organización social es a través de
propuestas educativas informales que se orienten a "cualificar a las
personas . Esto significa crear espacios y experiencias donde la gente pueda
ir descubriendo sus posibilidades y competencias para trabajar con otros
en a comum y desarrollar por sí mismos, en un contexto

encuadre es que nosotros afirmamos que un j"?"" En este
la pobreza y sus consecuencias es partir j ? maneras para combatir
humanas. No debemos imponer ni trae n r, "

^ nada, ajeno a las personas,
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ellas mismas se encuentra la materia prima para el despertar social y
comunitario.

EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES

COMUNITARIAS

Como consecuencia de la heterogeneidad de la pobreza, se manifiesta
una creciente fragmentación de las identidades socio-culturales
(migraciones por r^ones laborales, pérdida de posicionamiento socio-
cultural por empobrecimiento, cambios sustantivos en la composición
familiar, deterioro cuanti y cualitativo de la calidad de vida, etc.) que
evidencian la exclusión y marginaclón de importantes sectores sociales
que pronostican conflictos inmanejables y dificultan alternativas
constructivas a tales conflictos

La repercusión de la pobreza ha provocado en amplios sectores de la
po ación a respuesta conceptualizada como de "indefensión aprendida",
que hace referencia a la situación mediante la cual se aprende que no se
puede realizar una respuesta oneroKi,- .. . i jj  , P^^^nte que cambie ciertos resultados a pesar
de todos los esfuerzos realeorl,. i . r- lo
,  - -'to xrlo otoot-' • los cuales a su vez, reafirman ladesmotivacion y la apatía ciudadana

Esta situación ha provocarirx, r- • •
como la ética de la solidaridaH
Para revertir este proceso re/ I "^^^^ivencia y la participación soci^.
ciudadano, para que se reconozc ^ Menester enriquecer la moción de
iurídico'política formal, otros m igualdaci

q  los hombres es A aspectos conectados con el ser y el
iÍais y aTced:; : -n la Oportunidad de desarrollar sus

La construcoo^^^ (competencias sociales) por
parte de la po , - ' ^ proceso mediante el cual adquiere el
control sobre sil ̂  Personal, grupal y organizativo, comprendiendo
su lugar, el de los / ̂-nociendo poteLialidades). Para alcanzar
dicho control es nece vitar la desesperanza, la apatía, la indefensión
y la pasividad.

Por todos estos motivos, esencia de un nuevo modo de Política
Social está en el refuerzo de los procesos de organización social, de manera
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que el impacto de los recursos invertidos trascienda el corto plazo, a través
de estructuras que potencien la energía social y el refuerzo de la autoestima
individual.

Para ello, la acción de las organizaciones comunitarias de base es
esencial, no sólo para desarrollar el potencial solidario de los individuos,
sino también para asegurar una más eficiente administración de los recursos
financieros que se ponen a su disposición. Las organizaciones sociales deben
verse básicamente como articuladoras, entre las personas, entre las mismas
organizaciones y entre el Estado y la comunidad.

La Secretaria de Desarrollo Social promueve la creciente interacción
entre Gobierno, Organizaciones Comunitarias y Municipios en el
desarrollo de las Políticas Sociales. Para ello, se ejecutan acciones a fin de
incentivar la identificación de necesidades, la presentación de propuestas
de solución y el establecimiento o refuerzo de organizaciones comunitarias
capaces de solucionarlas.

Es importante destacar que también existe en la Argentina una riquísima
realidad social, con organizaciones comunitarias que trabajan
voluntariamente en los más distantes confines del país, en temas tan
variados como apoyo a la discapacidad, huertas comunitarias, comedores
comunitarios, autoconstrucción de viviendas; así como Municipalidades
con una alto grado de participación ciudadana y Organizaciones del
Voluntariado Social (Parroquias, ONG s y Fundaciones) de larga data
la ejecución de proyectos que transparentan y eficientizan la utilizaci
de los recursos.

En la mayoría de estos proyectos existen liderazgos comunitarios
definidos que aseguran su permanencia en el tiempo, en la medida en que
cuenten con recursos suficientes y con la necesaria capacitación de sus
participantes.

en

ón

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

El PROGRA^ DE fortalecimiento DE LA SOCIEDAD
CIVIL es concebido y desarrollado a partir SOCIEDAD
organización social es uno de los principales
personas como individuo y como sujeto social ^

Es por ello que el objetivo básico de las acciones del Programa se
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orientaji a la instrumentación de mecanismos que posibiliten afianzar las
capacidades y competencias personales y sociocomunitarias, consideradas
herramientas fundamentales para combatir la pobreza. Esta finalidad
reconoce los siguientes objetivos específicos:

a) Cooperar con las organizaciones comunitarias para contribuir a su
organización y desarrollo.

b) Fortalecer el protagonismo y la representatividad de los miembros
e las organizaciones de base, en zonas de alto índice de pobreza.

c) Perfeccionar el desempeño de las personas, grupos u organizaciones
que esarro an unciones socio-comunitarias y al servicio del bien
común.

d)Promover el establecimiento de redes solidarias, consejos consultivos

ciudadana. Integral, con amplia participación

'^'TcaSnTnul"" T""' ^ audiovisual, orientado a la

COMPONENTES DEL PROGRAMA
Para el logro de los oK;

fortalecimiento de la PROGRAMA DE
estructura en torno a distintas líneas rl CIVIL se organiza o
programáticas enmarcadas en tres áreas de trlba^^^^*^'^'^^ ^ actividades
. Desarrollo Comunitario
. Desarrollo Institucional
. Desarrollo Social Local

Cada área privilegia un rol o función sociocomunitaria, que se
convierten en destinatarios primarios de las acciones a partir de ¿s cuales
se persigue el desarrollo definido en cada una de las ¿reL de trabajo. Esos
roles son:

. Animadores Comunitarios
• Madres y Padres Cuidadores
• Intendentes
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Los componentes del Programa se conciben a partir del supuesto básico
de que la organización popular se fortalece cuando sus funciones
productivas y emotivas se sostienen, diversifican, enriquecen y solidarizan.
En tal sentido, los componentes del Programa propician el surgimiento
y/o fortalecimiento de aquellas funciones o roles que, espontáneamente,
surgen en las comunidades populares como producto de su organización
y con el fin de atender necesidades propias y sentidas y no impuestas
desde otro lugar.

La finalidad del fortalecimiento de estas funciones es perfeccionar el
ejercicio de estos roles, maximizando los resultados sociocomunitarios
orientados a la calidad y en términos de la capacitación dirigida a
perfeccionar la práctica, la asistencia técnico-profesional específica y el
armado de redes comunicacionales.

Considerando que el surgimiento, desarrollo y afianzamiento de las
funciones sociocomunitarias se dan en las comunidades básicas y locales,
autogestionadas o por iniciativa de áreas gubernamentales (provinciales,
departamentales o municipales), así como de organizaciones no
gubernamentales, le cabe al Estado Nacional desempeñar funciones de-
Articulación - Facilitación - Promoción.

FUNDAMENTACIÓN

Los componentes y los proyectos que constituyen el Programa se
orientan a facilitar la organización comunitaria y la articulación de las
acciones que de esa organización se desprendan, con el propósito de
intensificar, ampliar y perfeccionar el protagonismo de la sociedad civil
en la implementación de los programas sociales.

Se encara el desafío de "cómo" hacer que un programa social genere

ks comurdTderco^lLo'l^^^^^^e„,pobrecidas. En cal sencido! t tpZt j y
comunidades organizadas como el difícil Protagonismo de las
donde será posible revertir las condiciones' P^^°^^^^^rlero camino, por
vida de sus integrantes y garantizar k sustent "^^^^lad de

La herramienta que se privilegia de las políticas sociales.
tratamiento integrado y simultáneo de n! ̂  capacitación a partir del

conjunto de factores que dan
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cuenta de la complejidad a atender. Ningún elemento puede, por sí solo,
generar el resurgimiento de comunidades empobrecidas en su autoestima,
donde se ha consolidado el descreimiento y el sentimiento de separación
que cercenan las posibilidades de participar en un mundo que se les
presenta, cada vez, más extraño y ajeno.

Las áreas programáticas se proponen facilitar, el desarrollo de tres roles
fundamentales (Animadores Comunitarios, Madres Cuidadoras e
Intendentes), como promotores de formas de diseño y ejecución de
políticas sociales mediante:

• El fortalecimiento activo de las organizaciones comunitarias más
necesitadas.

• La generación de un espacio de trabajo conjunto, articulador y
complementario, de los actores sociales implicados en la resolución
de problemas comunitarios.

• El establecimiento de formas de gestión asociada con organizaciones
gubernamentales, organizaciones intermedias y ámbitos académicos,
dentro del espacio donde se suceden los problemas.

• La búsqueda del aumento del protagonismo y de la instalación de
las estrategias y acciones que posibilitan maximizar la utilización
de los recursos.

• La transferencia de herramientas que faciliten la instalación de
prácticas sociales, productivas y culturales que permitan el
crecimiento y desarrollo de las organizaciones y grupos
comunitarios.

• La resolución de los impedimentos (normativos, psicc^soci^es,
educsLtivos, culturales, tecnológicos y económicos) que i ic
la efectiva, utilización de la inversión social por los

• El fortalecimiento y revalorización de las capaci a es y medio
•  • o Ar crrUDOS como mceii«J

de los miembros de las orgamzacione y g „^r-:mientos v
calificado para la incorporación de nuevos co
aprendizajes.

^'%||| LA propuesta pedagógica
■i

su carácter de componente educativo, la línea CAPACITACIÓN

Ik"
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de ANIMADORES COMUNITARIOS basa la viabilidad técnica en la

validez y pertinencia de su diseño pedagógico, en la flexibilidad y capacidad
adaptativa de la propuesta en su implementación y en las necesidades y
demandas de las organizaciones comunitarias expresadas a través de Jos
animadores participantes.

La propuesta pedagógica parte de una concepción que reconoce a la
persona como sujeto poseedor de saberes y experiencias, que vive en un
determinado contexto con el que se relaciona potenciándolo y/o
condicionándolo. Es en ese potencial donde se producen las situaciones
de aprendizaje a partir de un enfoque y metodologías participativas que
permiten:

En primer lugar, que el sujeto reconozca este potencial, elevando el
nivel de autoestima personal, su capacidad autocrítica y sus logros para la
supervivencia y para la convivencia comunitaria.

Segundo, iniciar procesos que le permitan discriminar y discriminarse,
lo cual permitirá reconocer la multicausalidad de los problemas,
comprender estos procesos y aplicar conocimientos y herramientas para
resolverlos con criterios de realidad.

En tercer lugar, generar ambientes educativos favorables que permitan
destrabar obstáculos de la convivencia que impiden la resolución de
conflictos y simultáneamente obturan la comprensión y apropiación de
nuevos aprendizajes.

La propuesta pedagógica se desarrolla desde una concepción de
capacitador entendida como facilitador que:

• Anima, favorece y estimula estos procesos.
• Propicia un medio apto para el aprendizaje individual y grupal.
• Desde este espacio, promueve la apropiación de conocimientos,

habilidades y destrezas.

A su vez, el facilitator busca el desarrollo de actitudes y habilidades
personales que favorezcan stt capacidad de recuperación activa en grupos
y organizaciones de una red social de solidaridad integrada por sujetos
capaces de:

. Conocer las necesidades de la comunidad

. Moderar las diferencias de criterios
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• Representar los intereses de la comunidad
• Delegar responsabilidades

• Detectar capacidades individuales y motivar para el compromiso
• Saber escuchar y transmitir información
• Sostener los valores e ideas que dieron origen a los grupos y

organizaciones

En esta idea de formación hacia el compromiso se sustenta el perfil del
animador comunitario, para lo cual, durante la etapa de capacitación se
trabajan con esta modalidad de aprender-haciendo, los siguientes
Contenidos:

A- ¿Para qué y cómo trabajar juntos?
Este módulo busca que se vivencien los motivos individuales y grupales

que nos lleven a trabajar con otros, sus beneficios y dificultades, los procesos
de consolidación de las organizaciones, y las condiciones que la favorecen-

• existencia de valores compartidos
• participación (en sus diferentes formas, niveles y grados)
• comunicación (desarrollo de la capacidad de escucha y de distintas
formas de expresarse)

• el reconocimiento de las causas internas y externas de los conflictos,
como instancia que favorece su superación

• la organización de los grupos en el proceso de toma de decisiones,
los roles y funciones que sostienen la organización del trabajo y el
mantenimiento de la organización

• el diagnóstico y la planificación participativa como medio que
promueve el compromiso de otros para la gestión, la resolución de
problemas y el fortalecimiento grupal

También busca la formación del ANIMADOR COMUNUARIQ
como promotor de estos procesos a través del desarrollo de a i i a
fiue les permitan:

• mejores diagnósticos de las dificultades personales, familiares,
organizativas y socio-políticas que dificultan el trabajo comunitario.

• el reconocimiento de estrategias para el fortalecimiento y desarrollo
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de cualidades y capacidades
• establecer vínculos sustentados en el respeto a las personas

B- Reconociendo nuestra realidad

En este módulo se propone la reflexión y conceptualización acerca de
la comunidad local, provincial y nacional; de las leyes y garantías que
asisten al ejercicio de los derechos políticos, civiles, sociales y culturales de
los ciudadanos, especialmente a partir de la sanción de la nueva
Constitución Nacional, y de la situación de las minorías étnicas (para
comunidades aborígenes).

Estas instancias se trabajan con la intención de facilitar el
reconocimiento del contexto y de las relaciones políticas, sociales y
económicas que se establecen en el sistema democrático, con su
posibilidades y contradicciones. Las necesidades y los derechos que las
asisten, cobrarían sentido en la acción comunitaria y en el marco de una
Política Social compensatoria.

C~ La organización comunitaria en la gestión de soluciones locales
En este módulo se promueven la acción de los Animadores y del/de

los grupo/os con los que se relacionan, como resultado de indagar las
necesidades y alternativas planteadas por las personas a través de la
utilización de herramientas que promuevan el protagonismo la
programación (como ordenadora de pasos, caminos, recursos tareas
gestión y evaluación). De este módulo surgen; "Nuestro proyecto
comunitario" y "Cómo informamos de nuestras propuestas a la comunidad
y gestionamos los recursos que concurran a la solución", entre ellos, el
aporte económico de $ 5.000 que opera como dinamizador de este proceso.

Práctica de la Capacitación: Los proyectos
La propuesta pedagógica contempla el apoyo económico indicado para

ejecutar proyectos formulados por las comunidades representadas por los
Animadores, con destino a impulsar pequeñas iniciativas generadas a partir
de esta práctica. ^ ^

De acuerdo a su escala financiera, los proyecto
necesidades sentidas como prioritarias por la comunidlTó ^ >ne
el animador (alimentos, espacios comunitarios re 1
inicia y de los jóvenes) -idado de la
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Los proyectos son formulados a partir de instancias donde los
protagonistas, con la información disponible y la proporcionada por los
Asistentes Técnicos Locales y las aportadas por los Municipios y Gobiernos
Provinciales, dan su opinión, tienen parte en las actividades y participan
de las decisiones.

Aplicación de la Capacitación: La Asistencia Técnica
La capacitación de los animadores comunitarios se profundiza con las

actividades de seguimiento que entre cada módulo realizan los Asistentes
Técnicos Locales con el propósito de apoyar y asesorar en la formulación
y ejecución de los proyectos comunitarios. La asistencia técnica y la
evaluación de las acciones realizadas conforman una práctica pedagógica
en sí misma, en la medida que permite la reflexión, contención y
resignificación en terreno de los contenidos desarrollados durante las tres
etapas del Curso Intensivo.

También profundizan la aplicación de la capacitación, las actividades
de seguimiento y supervisión permanente que realizan los Asistentes
Técnicos Regionales y los Responsables Nacionales del Programa.

Estrategia Metodológica
La capacitación diseñada se basa en el contacto intensivo con la realidad,
con el propósito de que los participantes reciban insumos analíticos
fuertemente ligados a casos y experiencias concretas, y se creen las mejores
posibilidades para que puedan transferirlos a sus organizaciones junto al
acompañamiento de los Asistentes Técnicos Locales durante el monitoreo
tle la práctica de la capacitación (los proyectos).

De esta manera, se aspira a producir un circuito de enseñanza-
^ptendizaje-aplicación-retroalimentación a través del cual los participantes
aprenden nuevos conocimientos, los utilizan y realimentan el proceso con
las experiencias resultantes en d seno de sus comunidades o grupos de
pertenencia.

Los participantes
El número total de participantes úcl Curso intensivo se encuentra

estrictamente limitado a cuarenta animadores, a los efectos de optimizar
cumplimiento de las metas fijadas por la propuesta pedagógica. Los

animadores comunitarios deberán ser propuestos por las organizaciones
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participantes con la conformidad de la Mesa de Enlace y la aceptación
por parte de los representantes del Programa de Fortalecimiento de la
Sociedad Civil.

EL MODELO DE INTERVENCIÓN

El modelo de intervención para la instrumentación del componente
Capacitación de Líderes Comunitarios, parte de la convocatoria a
organizaciones comunitarias de base, formalizadas y constituidas como
grupo solidario, que hayan desarrollado acciones de beneficio común y
que demuestren actitudes favorables y comprometidas con las necesidades
de su comunidad. La convocatoria abarca también a las comunidades
aborígenes y la invitación a participar se realiza a partir del reconocimiento
de la singularidad cultural de las diversas etnias.

Estas organizaciones o comunidades envían dos representantes a los
cursos de capacitación organizados por este componente, destinados a
potenciar sus cualidades de Líderes Comunitarios. La animación
comunitaria, como función social, promueve la movilización de las
potencialidades de la comunidad mediante el reconocimiento de sus
capacidades organizativas, favoreciendo el dinamismo y la creatividad para
satisfacer sus necesidades.

Para el desarrollo de esta función se organizan actividades de
capacitación intensivas, concebidas como un proceso tendiente al desarrollo
y fortalecimiento de las cualidades personales, organizativas y sociX^de
los potenciales líderes comunitarios. La finalidad es recuperar una red
social de solidaridad, integrada por sujetos capaces de-

1. Promover interpretaciones operativas acerca de las necesidades de
la comunidad.

2. Moderar las diferencias de criterio.

3. Motivar para el compromiso.
4. Saber escuchar y transmitir.
5. Ayudar a prio rizar y llevar adelante las in i • •
6  Sostener los valores e ideas que dierot-. /"^^^^vas comunitarias-

organizaciones. ongen a los grupos y
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Las actividades de capacitación promueven, como logro fundamental,
que las cualidades del Líder Comunitario estén al servicio de un desarrollo

sostenido en su ámbito local. En tal sentido, la capacitación está al servicio
del fortalecimiento de la organización comunitaria.
A su vez, el fortalecimiento de la organización comunitaria guía la

selección de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales,
significativos para la construcción de acciones colectivas, con alto grado
de participación y compromiso entre los miembros de su comunidad.

Esencialmente, los contenidos de la capacitación se orientan a la
revalorización de la vida comunitaria y solidaria de forma tal que generen
en los miembros de las comunidades la visión de la organización social
como un medio potente y posible para lograr mejorar su calidad de vida.
Las actividades de capacitación se organizan como sistema intensivo y de
internado con una duración total de nueve (9) días. Se ha optado por un
sistema de alternancia entre los momentos de capacitación y el trabajo
comunitario que realiza el animador para impulsar los objetivos del
componente en su ámbito local. El primer momento de la capacitación se
desarrolla durante cinco (5) días consecutivos. El segundo y el tercer
momento de la capacitación, de dos (2) días cada uno, se realiza con una
penodtcdad de un mes y medio, con la finalidad de acompañar la práctica
de la an.rnac.on comunitaria. Existe un especial cuidado en la selección
del lugar donde conv.v.rán cuarenta y cinco (45) personas desarrollando
jornadas de d.ez (10) horas de trabajo, compartiendo la comida y el
descanso.

La finalidad de esta secuencia radica en la necesidad de profundizar los
conceptos Py«.ca del animador y su comunidad. Como
se mencono con eriondad. luego de los primeros cinco (5) días de
capacitación, los animadores regresan a sus comunidades y comienzan un
proceso que denommamos la práctica de la capacitación».

Este proceso es de a a complejidad pues implica la aplicación de los
contenidos trabajados en el curso. Cada una de las comunidades
participantes inicia a ucción de un proyecto tratando de reunir las
voluntades, capaci a es y entusiasmos. Esto implica transitar el difícil
camino para:

* Alcanzar acuerdos.
Discriminar, distri uir y asumir responsabilidades.
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* Encontrar accesos alternativos para superar obstáculos.
* Generar y mantener relaciones confiables.

Los niveles de dificultad que se les presentan a los Líderes Comunitarios
en la construcción de proyectos colectivos, requieren de un sistema de
alternancia acción-capacitación. Estos encuentros permiten profundizar
los conocimientos, ya que comienzan a vivenciarlos como herramientas
para operar sobre las diversas particularidades que presenta cada etapa de
la construcción del proyecto comunitario y, especialmente, sobre los
aspectos singulares de cada comunidad.

El modelo de intervención para la implementación de este componente
en las provincias, se basa en la instalación de un nivel de AsistenciaTécnica
que acompaña y sostiene la práctica de la capacitación que realiza el Líder
en el ámbito comunitario. El concepto de Asistencia Técnica con el que
opera el componente es el de ponerse al servicio de los grupos comunitarios
cooperando con el trabajo de las organizaciones pero sin sustituirlas

En tal sentido, las funciones de los Asistentes Técnicos constituyen un
aspecto clave para el éxito del Programa. Los Asistentes Técnicos son
profesionales idóneos en el campo de las ciencias sociales y de la educación
quienes cumplen tres funciones principales:

* Integrar la Comisión de Enlace que se constituye en el ámbito local"
* Formar parte del equipo docente y
* Realizar el asesoramiento permanente para el fortalecimiento de

las comunidades, seleccionando las alternativas de intervención en
la medida de sus necesidades.

El trabajo activo que desarrollan los Asistentes Técnicos durante los
cursos favorece el conocimiento con los Animadores y la Coordinación
Nacional. Este proceso les permite apreciar las particularidades de cada
Animador y la situación de la comunidad que renrec^»,.-

,  . . ^ De esta manerapueden anticipar lineas de acción para intervención f.
Los Asistentes Técnicos Locales (ATL) proer ^ ^nras.

.-¡o ci mrtir de la dereerión de loo aman laS aCcioneS deasistencia, a partir ae la aeteccion ae las necesidad i

Líderes Comunitarios en las comunidades a 1 observan lo
construcción de un proyecto comunitario. pertenecen, para a

Fn función de las particularidades de o- j j i .cada comunidad intervienen
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aclarando dudas y profundizando el conocimiento de los diferentes
momentos del trabajo comunitario y, sobre todo, anticipando dificultades
que los grupos no perciben, colaborando en la apertura de alternativas y
proporcionando los recursos básicos para la resolución de conflictos.

La incorporación del Asistente Técnico, desde las primeras etapas de
implernentación del componente y con un importante grado de
particips^'^l'^'^ en las decisiones inherentes a sus funciones, resultó una
metodología eficaz aplicada a las acciones realizadas en los años 1994,
1995 y 1996. Los Asistentes Técnicos alcanzaron un alto nivel de
apropiación de los objetivos del componente. Esta apropiación, por parte
de la asistencia técnica local, es un factor estratégico para la coordinación
de un Programare opera a nivel nacional. El grado de compromiso
asumido por los ALL fue identificado a través de:

•y sus intervenciones en las comunidades;
y la relación construida con la gente y
y las decisiones adoptadas para cada situación en particular.
El componente pr^^^^ la implementación de una gestión asociada a

nivel local, conformando una Comisión de Enlace con el nivel nacional

'"""^^nciawVmunr'^"^^^^ siguientes organismos: Gobierno
ersidadylosAsi ^ ' Organizaciones no gubernamentales, la

^"rnlnes de it C " seleccionados por la S.D.S..Las funciones de la Comisión de Enlace serán:
* Difundir las accionen ̂  j
en la zona desarrollará la actividad programática

* Participar en la convo
comunitarios. ratona y selección de los representantes

* Colaborar en la obtención A i i
lanzamiento del Programa, '•«"«os necesarios para el

Ademas, s un sistema por el cual se incorporan las
instituciones no g enta es de la sociedad civil para administrar los
fondos en el am a actividad programática "Capacitación de
Líderes bacia un proceso progresivo de
descentralización, pt . . ° ñna mayor autonomía y protagonismo
de las comunidades participantes.

Ls así que durante 1997 se agregarán a la actividad de capacitación
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inicial, que fue la descrita hasta el momento, actividades de profundización
con ejecución de proyectos, pasantías a otros programas, armado de redes
e integración de Consejos Consultivos Locales, capacitaciones específicas
y Proyectos de Gestión Asociada. Estas estrategias se orientan a acercar las
decisiones al lugar donde se desarrollan los hechos, racionalizando la
administración de los recursos y desarrollando el Programa a partir de la
recuperación de las identidades regionales.

CAPACITACIÓN A INTENDENTES MUNICIPALES Y A
RESPONSABLES DE LAS ÁREAS SOCIALES DE LOS

MUNICIPIOS

A partir del trabajo con los Animadores Comunitarios y motivados
por la necesidad de fortalecer la sostenibilidad de la organización
comunitaria, la S.D.S. ha comenzado a realizar en forma directa una
Capacitación en Gerencia Social destinada a Intendentes Municipales y
sus equipos de trabajo social.

En esta capacitación, se concibe la actividad de gerencias como el
proceso de conducir una organización o una comunidad hacia el logro de
determinados objetivos mediante el manejo eficiente de los recursos
disponibles.

Esta tarea se dificulta cada vez con mayor celeridad debido a los cambios
globales que inciden en el desarrollo local, tanto económico como social.
En ese contexto es necesario liderar cambios e interactuar con otros
decisores u organizaciones, abriendo la participación de los diversos actores
de la sociedad civil, promoviendo espacios de concertación para desarrollar
una visión compartida del futuro de la comunidad, planificar
estratégicamente cómo llegar a esa visión, desarrollar equipos de trabajo,
tomar decisiones basadas en datos y pensar la realidad como un sistema
de relaciones.

Los contenidos de capacitación son:
• Los nuevos modelos de Estado-Sociedad
• Los nuevos paradigmas de la Política Social
. Estilos de Gestión ^ ;
• El Desarrollo Local
• El nuevo rol del municipio
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• Herramientas de gestión
• Funciones Gerenciales

Los cursos se realizan en dos días intensivos. Se desarrollan cuatro
clases expositivas de los contenidos centrales. Luego los participantes
integran grupos de reflexión donde se trabajan las implicancias gerenciales
y person es e asumir los nuevos paradigmas en la gestión municipal.

La capacitación se lleva a cabo en cada jurisdicción provincial, siendo
ésta la responsable de la convocatoria. Una vez finalizados los cursos
intensivos, se a ma con cada Provincia un programa de capacitación
continuo en i^estion Social \/r • • i t ,
r- ■ _ Municipal. La S D S aoova técnica y
financieramente sus programas. o.i^.o. apoy /

CAPACITACIÓN A MADRES Y PADRES CUIDADORES
Esta actividad se instrume

de proyectos. Se convoca a O ̂
presentar proyectos de capacit públicas y privadas para
promoción del desarrollo infantil''^^'^ '^^fetidos al cuidado, atención y

La capacitación está orientad
de las comunidades populares ^ ̂ ̂^^res y padres cuidadores, pobladores
los niños de O a 6 años y ocupan del cuidado y la atención de
organizaciones gubernament^esV^ autogestiva o con apoyos dellevan adelante, sin pteparación Provinciales o no gubernamentales
jardines maternales, comedoras servicios infantiles (guardería,
recreativos) en las mismas com ^^'^^des, centros parroquiales, talleres

Durante el año 1995 se asL^-
proyectos en todo el País, técnica y económicamente 56
1997 se vuelve a hacer la convocam^^" ^^P^rvisados por la S.D-S. En
etapa de recepción de proyectos ^^^°otrándose hasta la fecha en la

principales DEBlLlDAnpc^T

A partir de los procesos de evaluar-;' • . j
sistemática llevados adelante
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por el Programa, se pudieron sintetizar, hasta noviembre de 1996, las
siguientes debilidades y fortalezas, las cuales fueron objeto de análisis
diagnósticos para realizar la planificación correspondiente a 1997.

Debilidades

• El fantasma de la continuidad del Programa como causa de las
posibles interrupciones en la gestión de los funcionarios actuales
de la S.D.S. Esto interviene como variable generando climas de
inestabilidad ante rumores periodísticos o crisis institucionales-
políticas.

• La poca experiencia en administración de los recursos por parte de
las comunidades populares, lo que hace que en variadas ocasiones,
sea tomada como crítica de ciertos sectores políticos, en contra del
modelo participativo que sostiene el Programa.

• Insuficiente capacitación de todos los equipos técnicos del Programa.
• Poca experiencia de trabajo conjunto Estado-ONG's.
• Escasa articulación con otros programas que impiden potenciar y

complementar recursos.
• La excesiva burocracia en la administración nacional que en

ocasiones, frena y desgasta la operatoria.
• Fragmentación de las acciones de las ONG s a nivel regional.
• Insuficiente claridad y precisión de los procesos de información y

comunicación.

• Débil esquema de difusión y promoción del Programa a nivel
provincial.

. Falta de instrumentos de diseño para realizar :
,  Aluzar investigaciones

regionales.

Fortalezas

• Alto grado de coherencia político-técnica de lo i- .
del Programa, comenzando por el Secretario^d integrantes

. La descentralización como meta, presente^^ ^ Desarrollo Social.
planificación. evaluación y

. Prestigio fundamentado en la práctica
demostrables y visibles que dan al Propr Y sos logros
con seriedad y responsabilidad. ^ imagen de trabajar

. T a integración de muchas variables i .•  ̂ ^ simultáneas: capacidad técnica
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y humana, un programa realista y posible, contenidos adecuados,
apoyo permanente, etc.

• La rapidez para establecer relaciones con los beneficiarios directos y
la cercanía de ese vínculo, expresado a través del reconocimiento
de a gente de mantener un modelo dialogante y despolitizado.
a mtención -por parte de los decisores políticos- de continuar con
e  rograma, factor que incentiva y fortalece nuestro trabajo.
apaci a es profesionales desarrolladas y la incorporación de

formacon permanente como algo posible.
• Existencia de renirc,^ i • i .

,  - 1 , Lirsos en la sociedad que pueden potenciarrápidamente la propuesta.
• Alto grado de efí/- • i

interinstitucio ^solución de problemas (relaciones
presupuestaria) ^ articulación de recursos, ejecución

• El hecho de ser un P
complicaciones c ""^Srama que no implica graves y grandes• Capacidad de antrcrf Políticos provinciales.
los mismos. reconocimiento de errores y trabajo sobre

• Aplicación de met H I '
que acentúan la ° ° Planificación y gestión participativa |
distintas situarím ^P^ndencia de los factores en torno a las

. El polo objeZ : mfv
Programa. esta dirigida la misión y su fidelidad al 1



Debate

Pregunta
¿La evangelización como propuesta de adoctrinamiento o como fuente

de liberación, dignificación y promoción de la persona humana?

Patricia Calderón

Yo entiendo la evangelización desde la perspectiva de tener un norte
hacia el que uno se dirige y tener ciertos patrones como, por ejemplo, los
que enarbola el cristianismo, que para decirlo de una manera, es el patrón
de Jesucristo. Cuando los jóvenes entran en esa corriente, tienen un modelo
diferente y entonces pueden ser mejores personas. Desde la evangelización
podemos inculcar valores que van a impulsar el desarrollo personal de los
jóvenes.

¿Podría aclarar si en su p:us existtrr cultos de otras religiones no católicas
corno el protestantismo o el judaismo?

Patricia Calderón
La religión oficial de la República Dominicana e. i

hay en este momento, muchas organizaciones eva^ catolicismo pero
teniendo una gran fiierza. Se están buscando puntos d

ísu '■ .r-arrí
.Alira de la Iglesia evangélica, con el Drnir-= ^ j i- ' ^católica) & proyecto de analizar cómo se va a
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armar el país que queremos. Ya se empezó a planificar una consulta a los
jóvenes, que se hará en enero del año próximo sobre el país que ellos
quieren. Para ello nos hemos sentado a la mesa de las negociaciones para
hablar y para coordinar esfuerzos.

Preguntct
¿Existen en su país organizaciones de mujeres o un movimiento

feminista que lucha por políticas en favor de la mujer?

Patricia Calderón
jClaro que sí! En este mn

ocupan del trabajo femen" tenemos un grupo de mujeres que se
Sé que están logrando, a menores y de las personas en riesgo,
unos estudios que han h opinión pública, un gran impacto por
logrando que los medio H ° condiciones de los menores y están
todo lo que es la probl ^ ̂t>municación publiquen y den cobertura a
"niños". marica de la mujer" y la problemática de los

Moderadora

Y doy fe, porque la verdari
Domingo se relacionan mu h organización de mujeres de Santoreuniones mternacionales asi^ toda América Latina, hacen simposios,

que son sumamente activas.

Pregunta

¿Cómo funciona y sg
Estado? ¿Cuántos niños ^tindación Callejera? ¿Recibe algo del

'centes atienden?
Patricia Calderón

En este momento, la F j
de recaudación de fondos, quer''^" financia en un ÓQO/o con actividades
que hacemos en la Fundación F a través de diversas actividades
de los proyectos que hemos "tá financiado algunos
financiación de la Fundación Int^ ̂ ^"rado. También hemos recibido
gracias a Dios, mucho apoyo del '^^^^'^^ticana, de FKN y hemos recibido,
que fabrica la marca de cigarrill ̂ "?Fresariado. Por ejemplo, León Jiménez,

í^arlboro, asociad con Philüp Morris,
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nos ha apoyado muchísimo en lo que es el desarrollo de los proyectos en
los siete años que llevamos trabajando. Acción Callejera trabaja en tres
vertientes: la calle, los barrios y un centro de referencia que nosotros
tenemos. Calculo que tenemos unos 300 muchachos trabajando en los
barrios y en la calle y nuestra incidencia es en todos los chicos que trabajan
y los chicos que viven en la calle.

Pregunta
¿Por qué definir los derechos en términos negativos y por qué pensar

en un derecho al fracaso?

Norberto Novoa

No. Lo que digo es que ni siquiera nos dan el derecho a fracasar; o sea,
ni siquiera nos dan la posibilidad de equivocarnos al acceder al primer
empleo. A eso apuntaba con esa frase.

Pregunta
Además de acciones de lobby y de tipo legislativo, ¿qué acciones está

llevando a cabo la mesa ?

Norberto Novo a

Tendría que hablar un poco de los aspectos difíciles de la mesa. La
dificultad mayor que tuvimos fue conseguir una articulación entre las
propias organizaciones. Fue bastante complicado juntar a una juventud
política con la Pastoral de Juventud o los seouts porque las organizaciones,
pensaban que no tenían nada que ver una con otra a excepción de trabajar
con jóvenes, padecer las mismas situaciones sociales y económicas y, en
algunos casos, compartir una metodología de trabajo como los cursos de
liderazgo. La idea de la Mesa de Concertación es, por lo menos, articular
un discurso común de las organizaciones |uveniles. Es, justamente, romper
estos cristales o estas campanas que nene cada una de las organizaciones
tratar de hallar un discurso, tratar de encontrar algún común Inominadoi
como pata trabajar conjuntamente. Un caso concreto fue =1 tema Z lo
derechos de los jóvenes en las constituciones. Si scouu. Cruz Rorl
juventud políticao la Federación Agratia hubieran intentado 00^
'incorporar los derechos de los jóvenes como iniciativa de'mganizacion.
les hubiera costado mucho mas o quizas, no lo hubieran logrado Es«
acción de /My posibilito que los derechos de los jóveLs fueran
incorporados a una de las constituciones. Pero no sólo se hace esto; o sea.
nuestro objetivo es conformar un Consejo Nacional de la Juventud

una

su cuenta.
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Pregunta
¿Por qué la capacitación siempre está enfocada en áreas técnicas

solamente? ¿Cómo se aprovecha el recurso social, cultura, tradiciones,
etc.?

Roberto Candiano
Lo tecnológico es un parte de la capacitación que nosotros hacemos;

pero, por ejemplo, lo que hacemos con los animadores comunitarios tiene
otras facetas. Se trabajo con ellos temas de derechos humanos, se analiza
la evolución del Estado desde la década del '50 hasta la actualidad y se
toma como eje la Constitución Nacional reformada en el '94 y todos los

incmpma todot lo^írTtad'''' ^^ben que esta reforma
convenciones, los derechos A^\ acerca de las distintas
tema técnico de cómo re 1 adolescente, etc. Si trabajamos el
que se orienten a la oreanL comunitarios, participativos y
lo actitudinal. La reform:, hacemos mucho hincapié en
mucho en los tres tipos de con^T^ Argentina, insiste
conceptuales, los procedí m 9^^ se deben enseñar: los conteni os
casualmente, consideramos esf 7 los actitudinales. Nosotros,
es tan importante el valor 1 niveles de contenidos. Para nosotros
social, tanto como saber red vinculo, la dinámica grupal y
carpeta de proyectos; así qug on informe para que constituya una
Nosotros hacemos la difere solamente a lo tecnológico.
porque la capacitación es lo ^ntre capacitación y cualifícación,
en una determinada habilidl^^ empresas. Las empresas adiestran
concepto mucho más person 1" cambio, nosotros tenemos un

^ o y humanista, diría.

Pregunta
¿Cómo compatibiliza su nr

la baja calidad de la educaci' ^'-Calificación de las personas con
que los sujetos no aprenden i c^s una forma de compensar lo

^ en la escuela?
Roberto Candiano

La población objetivo" con I
el 7° grado aprobado. Yo soy edn ^^osotros trabajamos apenas tiene

cador, fui educador toda mi vida; no es la
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primera vez que estoy en una tarea social o en un programa social y,
realmente, nunca me imaginé que a través de la educación se podría lograr
tanto impacto social en la gente. Porque nosotros no damos plata; no
ofrecemos ningún servicio social; no ofrecemos viviendas; simplemente,
capacitación. Y todo lo que tenemos es infinidad de experiencias donde
ustedes podrían ver los procesos de crecimiento que se han dado en las
personas y en los grupos y como la gente alcanza su autoestima. Por
ejemplo, en el Chaco tuvimos una animadora comunitaria, mamá de hijos
adolescentes, que tenía una relación muy conflictiva con los hijos porque
ellos, que estaban en la escuela secundaria, la desvalorizaban porque ella
no tenía "instrucción formal". Hizo con nosotros la capacitación de
animadores, y un día, vio que una de sus hijas que estaba en primer año
estudiaba para la escuela sobre derechos humanos y la Constitución. Se
pusieron a charlar y la hija le dijo: "Pero mamá: ¡Cuánto sabés de esto!
¿Por qué no venís a la escuela a contarlo? . Arreglaron y esta mujer termino
dando una charla a todas las compañeras de su hija. Esto resignifícó, resituó
la situación familiar y revalorizó el lugar de la madre. A su vez, esta
revalorización tuvo incidencia para sí misma, en la relación que ella tiene
con los hijos y en su despliegue en la comunidad.

Otro caso es el de las madres cuidadoras. La mujer, en las comunidades
populares, no tiene un tema o un área temática desde la cual participar. El
principal tema de las mujeres es el cuidado de los chicos. Como nosotros
las capacitamos en desarrollo infantil para mejorar el cuidado, ellas se
sienten fortalecidas en eso y desde el cuHado de los chicos empiezan a
participar en otros temas comunitarios. Hoy en día hay 15 personas de
los 2.200 animadores que tenemos que ya están postuladas para cargos
políticos, de concejales o para presidentes de las Sociedades de Fomento,
etc. Yo no sé si este proyecto complementa la educación formal; es otro
estilo de educación y es muy importante recuperar estilos de educación
no formales.

Pfe^wntit

.Qné presupues» maneja su programa? ¿Con qué cantidad de recursos
humanos cuenta. <Que cantidad de beneficiarios -o como lo llamen- han
participado? ¿Con qué resultados cortcretos? Y, ademís. ¿cómo incorpora,
al menos en su arca, personal joven de la Secretarla de Desarrollo Social f
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qué perfil profesional se busca?

Roberto Cutielietno

El presupuesto que tenemos aprobado por el Congreso -nuestro
financiajniento se obtiene de recursos de la Lotería Nacional según la Ley
de Presupuestos-; no tuvo ninguna objeción de ningún bloque
parlamentario y este año fue de 7.100.000 pesos.

Nuestro Programa es nacional y cuenta con 7 gerentes regionales y 70
técnicos loe es. Hay un técnico por provincia y después hay técnicos de
acuerdo a as istmtas actividades que desarrollamos; es decir, hay como
un elenco estable y un elenm ■ i . • j

acvierdo al trabajo que le solir^ trabajan part ttme o dey casi todos provienen del , ^ 'os técnicos son jóvenes
O asistentes sociales; pero t k" u ̂  ^ trabajadores sociales
trabajaron en "Prohuerta"^"^ hay muchos ingenieros agrónonios queo en el Programa Social Agropecuario".

Pregunta

¿Qué papel juegan las Rede. A . • j j • o
¿Cuál es su rol en este tipo d d ̂  Organización en la sociedad civil.
los medios de comunicació ^^^rrollo que plantea? ¿Qtié papel juegany la tecnología? ¿Sólo difusión?
Roberto Candiano

Para nosotros, las redes son
de política de la Secretaría d ^^P^^ro fundamental; son un objetivo
permanentemente en la c El CENOC está trabajando
trabajando en la conformacló ^le redes y nosotros estamos
programas. Casualmente, ah beneficiarios de nuestros
mensual, donde la gente P^nódico que tiene una salida
responder. Hay varios periódT^ °P°"unidad de escribir y nosotros de
el POPAR tiene otro. En v decretaría: el CENOC tiene uno;
Secretaría tiene un periódico ' « cada programa de la

Con respecto a los medio ^ mantener bastante viva la red.
los medios centrales, del nivel' yo haría una distinción entre
consideramos que los medios í X los medios locales. Nosouos no
de difusión; los consideramos j.^^'^'^'^'^ación son solamente un ámbito
educación informal. En tal sentid^ como un poderosísimo medio de

oo. con el CENOC acabamos de largar el
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viernes pasado dos paquetes didácticos audiovisuales de capacitación sobre
el tema de participación comunitaria y de cómo hacer proyectos
comunitarios. Son valijas donde tienen videos, un manual para el
capacitador, cartillas para los capacitados y afiches para fijación de
conceptos y juegos. Hicimos los videos con las máximas normas de calidad
para poder difundirlos por canales de cables del interior. Por lo tanto,
consideramos a los medios de comunicación como medios pedagógicos.

Moderadora

A propósito de este tema tengo una novedad que es una palabra de
confirmación de que este Programa que hicimos con mucha fuerza, que
fue un gran sueño, la realización de un material didáctico sobre
participación popular y el ciclo de un proyecto, probablemente sea pasado
por Educable, de TV Quality, en todo el país.

Pregunta
¿Cómo evitar el uso instrumental de las organizaciones por parte del

Estado? ¿Cuáles son los costos y beneficios de esa participación asociada?
¿No llega a ser una invasión del Estado en la sociedad civil? ¿El Estado no
debe fomentar, en vez de asistir?

Roberto Candiano
La capacitación parte de un modelo contractual. Cuando uno hace un

contrato parte de la premisa de que ambas partes mtervinientes son sujetos
plenos de derechos y de obligaciones. El matrimonio es un contrato, una
relación de amistad es un contmto, una sociedad donde cada uno tiene
un costo y un beneficio, hay una inversión y un rédito siempre. No llevamos
la capacitación a las organizaciones de la comunidad para usarlas- por el
.-ontrario, las fortalecemos, las ayudamos, propiciamos p ̂  ' -
Xamente -si así lo desean- pasa « const.cuyan
eestión asociada entre el Estado y el grupo comunitario
nciedad civil a fin de resolver un problema que le af =n=acnte a la

moete a la gente. Por otro lado, nosotros S<=nt= o quele compete a. a a , nosotros partimos de una nremisa
btlsica y firndamental con respecto al conocimiento. Nosotros "o estamos
en un lugar omnipotente donde creemos saberlo todo; nosotros sabemos
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algunas cosas y manejamos una serie de recursos y, quizás, tenemos una
visión global, pero no sabemos de las particularidades ni de las estrategias
ni de la cultura ni de las formas de organizarse que tiene la gente. Es la
gente la que sabe esas cosas. Entonces nosotros ahí hacemos un contrato
pedagógico que consiste en abrir un espacio y donde ellos ponen el
conocimiento que tienen de su realidad y nosotros ponemos un
conocimiento, por ahí un poco más amplio y novedoso con respecto a
algún uso de tecnología social, y de la interacción entre estos dos tipos de
conocimientos se construye algo nuevo que es propio, singular y distinto.

Pregunta

Más allá de los dat-nc i
se organizan los jóvenes en^s^ocied quisiera preguntarle ¿Cómo
Mariano Bareiro Soria

En Paraguay existen distin.- • , ^ ,ciudad de Asunción un "C de organizaciones. Tenemos en lacluaaa. cic: .rvsuncion un * — ^

El Vice Ministerio ha trat Ciudad de Asunción",
no se pudo hacer porque T ̂  Consejo a nivel nacional pero
eso era para instrumentar ̂  '^''S^^izaciones sociales se dieron cuenta que
gobierno no estaba cubr" j ̂ Jóvenes a cubrir un poco ese espacio que el
tenemos organizaciones ° cuanto al tema de juventud. También
esta trabajando en distintos f^^sa de la Juventud del Paraguay, que
aquí en Argentina y en 9 Entre los proyectos en que se trabaj:
También tenemos organiz mundo es el tema del 14° Festival,
organizaciones barriales y Juveniles barriales que nuclean a 305
tenemos, en este momer.^ ^^^'^dinadoras. A nivel de adulto y juvenil;mos, en este momento c: A nivel de adulto y juvenil
a masas de 1.750 dirigeutes b ^ ̂^^S^'^^zaciones juveniles que representan
sus comités campesinos organizaciones campesinas tienen

trabajando en la actualidad barriales campesinas queu referente a la reforma agraria.
están

Pregunta

Siendo el Perú un país
cultural han tomado para ^^"^crogéneo culturalmente, ¿que patrón

^'"rollar su proyecto?
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Érika Bocanegra
Como el proyecto se desarrolla en un medio de comunicación y, como

bien lo dice la pregunta, Perú es un país heterogéneo, pluricultural, se
trata de que el proyecto sea como un escenario en el que transcurran los
distintos actores que generan y hacen cosas en nuestra sociedad y que los
mensajes sean captados, asumidos o incorporados por aquellas personas
que se sienten identificadas con ellos. Nosotros partimos de esa idea y nos
funciona.

Pregunta
¿Cómo caracterizaría el ejercicio ciudadano de los jóvenes en el Perú?

¿Observa cambios respecto de generaciones anteriores?

Érika Bocanegra
Anteriormente, la participación de los jóvenes era básicamente en la

política. Después de los años de guerra, pese a su supuesta apatía en Ja que
viven, ellos se encuentran, generalmente, en organizaciones juveniles de
base. Las formas de participación son distintas y estas organizaciones y el
Estado están aprendiendo a conocerlas. Hace dos años hubo una
convocatoria a nivel nacional para un concurso de historietas sobre temas
como derechos humanos y derechos ciudadanos en el cual se presentaron
70 chicos. En la segunda convocatoria fueron 500, y en la ultima han sido
más de 2.000. Y era algo espectacular ver todo lo que tenían que decir los
jóvenes a partir de un dibujo. Esta experiencia es objeto de estudio, no
sólo por intelectuales, sino por gente que está trabajando con el Estado; se
ha llamado a los ganadores, a chicos que an participado y se les consulta
para conocer sus motivaciones, por ejemplo, por qué ellos representaron
el tema de la violencia política de tal o cual manera. Lo mismo sucede con
el teatro. Hay un sinfín de escuelas de teatro que se están creando en las
zonas más marginales. Yo creo que, para nosotros, ésos son los cambios
más importantes: que los jóvenes están descubriendo otros mecanismos
para pronunciarse.

;No cree usted que su lema "Si la gente quiere, la gente puede" estimula
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el voluntarismo y justifica que el Estado se desentienda de sus
responsabilidades? Si la gente no puede, ¿es porque no quiere?

Érika BocanegrajLrtRii

No. Hay una realidad concreta. El Estado puede tener muy buenas
intenciones; pero lamentablemente no llega o no atiende todos los espacios.
No podemos quedarnos inmóviles; hay gente que tiene problemas de
seguridad ciudadana en sus distritos y no podemos ser fríos ante esto. Yo
conozco la exper^ncia de un grupo de jóvenes que erradicaron el consumo
de drogas en su istrito, haciendo rondas de seguridad. Entonces, ¿cómo
no vamos a participar o a darle ain,.4., in j i , • >
responde debidamente haciaacia nuestras necesidades ?

Pregunta
Ésta es una pregunta al panel a^í i • A

conteste. ¿Es posible que se í siente tocado que
y jóvenes como objeto, es decir entre jóvenes como sujetos
sociales para jóvenes? men P^^iticas sociales por jóvenes y políticas
gustaría que se aclare. apareció en algunas exposiciones. Me

Roberto Candiano

Yo, personalmente, no est
sino con, políticas con. acuerdo ni con el por, ni con el para.

Pregunta

Otra pregunta para el pa
participación juvenil por Pane : ¿Necesariamente debe pasar la
no supongan imponer este o son posibles alternativas que
que no quieren organizarse n previo? ¿Qué pasa con los jóvenespara ser reconocidos?
Érika Bocanegra

Algunos jóvenes no quieren r,-mantener su independencia o ^ organización y prefieren
no sentirse seguros o totalmente''-j en una organización hasta
-como explicaba antes- generar ' ̂'^'^'^eados. Entonces creo que se deben

^^'■ro tipo de alternativas para ellos.
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Norberto Novoa

Cuando hoy miraba el título de este seminario: "Los Jóvenes como
Sujetos de Políticas Sociales", dudaba si el joven o la juventud se ha
constituido como sujeto social, como sector reconocido. Aun no tiene la
misma entidad que la infancia o la tercera edad o la mujer. Y creo que sea,
posiblemente, por la heterogeneidad de los jóvenes; es decir que tenemos
que empezar a hablar de los diferentes tipos de jóvenes en la Argentina,
sobre todo por los circuitos culturales, los circuitos educativos, la forma
de expresarse; hasta la territorialidad se expresa de diferente manera.
Entonces, no hay un sujeto, hay varios. Por otro lado, el tema e a
participación es muy difícil. Sinceramente, la Mesa es algo superestmctur ;
nosotros no nucleamos a jóvenes; sí promovemos la organizaoon e os
jóvenes porque creemos que, individualmente, no hay salida. Hay salidas
individuales que pueden ser exitosas o no; pero nosotros promovemos la
organización, la solidaridad, los ámbitos de discusión y e concen r n

'  , u^^mbio Quizá una forma de acercarseporque nos parece más valioso para estudiantes secundarios, pero
sea en la Universidad o en los Ce rtidista, muchos jóvenes se
muc as veces pasa que debí ° ̂ involucrarse en un proyecto político,
lentan rechazados ^n ejemplo claro que me parece válido
sino en un proyecto social. [.^^^-^^^100 que tienen la Federación
para traer aquí, el Plan ^ Universitaria de la ciudad de Buenos
Universitaria Argentina, la universitarias. Creo que ése es un espacio
Aires y diferentes federaci ^cercarse, y hacer una prestación social'
un ámbito donde un joven Je inmiscuirse en una organización;
volunmna y solidaria sin ni estar disputando el poder
ni asistir a reuniones

permanentemente.

Pregunta ¿ desarrollo del Metcosut? ¿En qué beneficia
¿Cómo influye e ■ ¿[ca. en cuanto a lo laboral?

a los jóvenes y en qoó

^"AntTs f p ̂  mn en"m' «f"irme a la otra
pregunta que se fotmulo. Existen mi país otros canales, otros modelos
de particip«i°" que nosotros estamos desarrollando, que son las
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organizaciones barriales, que son organizaciones con pluralidad de personas
con diferentes maneras de pensar, de distintos sectores políticos, partidarios,
y sería una interesante experiencia de iniciación de la participación juvenil
alternativa a los sectores que ya todos conocemos: partidos, iglesia, centros
de estudiantes que también están altamente ideologizados.

El Ivlercosur es una discusión permanente en mi país. Mi posición
personal es que el Mercosur en cuanto a lo económico y a lo laboral no
tiene un beneficio para mi país como puede tener para Argentina o Brasil,
países grandes, con industrias ya desarrolladas. En cuanto a lo laboral, no
tenemos muchas posibilidades de competir con los hermanos argentinos,
los hermanos bra.sileños u otros hermanos que integran el Mercosur por
la poca capacitación técnica que tenemos. En mi país, en el ámbito rural
no hay una educación primaria y secundaria adecuada a la realidad del
ri y ^íiseña castellano e inglés, se les enseñafiloso la, pero no se les enseña cómo utilizar un arado ni se habla de
agricu tura mecanizada que, en mi país tampoco está desarrollada. Para
nosotros e ^ ercosur fue una decisión de los gobernantes sin consultarla
a a po ación y, muc o menos, a los jóvenes. Los jóvenes desarrollan en
mi pais una po ación mayoritaria, pero nunca se la consulta para la toma
de decisiones, tin cuanto a la in. ■. .,
importante; es importante interc "
con otros países. Yo hablaba ern rK "í
exterior, de que era imnoi, ^abnela. estando en un curso en el
los países, de las persoLs P " planteado la integración de
Paraguay esti en desventaja com'1 Y.^^^boral, e
Mercosur. países chicos que integran el

Moderadora
Bueno, muchas gracias Paro . ,.i i jj  • ' Jx. cerrar este panel me tomo la libertad dedecir no mas de tres o cuatro nuntroc n r

espeto que lo podamos llevar a "'"í'
esto es un comienzo AeiaH
hetmanos a acompañarnos v a í"

Quiero agregm con res„e
desarrollado con soporte de v¡de° Hl repor la señal TV Quality, tiene un' """i™ ^""ado probablemen

amplio acceso por parte de la gente.
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Argentina es el país con mayor cantidad de abonados al cable en toda
América Latina. El 90% de los hogares tienen televisor y el 50% de ellos
tiene cable; con lo cual la pregunta que dice ¿quién puede acceder a los
canales de cable?, les cuento que mucha gente. En el Plan Social Educativo
hay 16.000 escuelas que tienen video, que tienen cable; XV Quality, en su
gran mayoría. Piensen cuánta gente puede concurrir al contramrno, padres
de los chicos de esas escuelas que pueden ir a capacitarse; por eso, el video
no es inaccesible para la gente de sectores populares, de sectores más
alejados. Por otro lado, creo que esta capacitación, en la cual estamos
embarcados dentro de la Secretaría de Desarrollo Social, es una capacitación
que tiene que usar de todas las herramientas técnicas, creativas,

instrumentales a las que podamos acceder nosotros y hacer acceder ai
testo. El acceso justamente es la palabra, que se contrapone un poco a la
de exclusión. ¿Exclusión a qué? Exclusión a los distintos accesos. Así que
creo que es muy importante ser creativos y no frenarnos por pensar: "esta
gente no accede", porque accede.

Otra de las cosas que quisiera decir es que la capacitación o la
cualificación es lo más difícil para mostrar. Porque uno puede mostrar los
ladrillos que conformaron un aula, puede mostrar los implementos que
hacen a una salita de primeros auxilios, puede mostrar viviendas, cloacas,
agua, lo que no puede mostrar es el cambio cualitativo que se genera
dentro de la persona cuando accede a un distinto conocimiento.
Parafraseando a Piaget, cuando uno accede un estadio superior y aprende
algo, por suerte no vuelve atrás y ademas n le se lo puede quitar.
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Segundo Panel

LOS JÓVENES EN LA POLÍTICA SOCIAL.

¿hacia una nueva política SOCIAL DE JUVENTUD.?

Moderador:

Lic. Viviana Fridman
Coordinadora de la Unidad de Financiamiento Internacional,

Argentina

Panelistas:

Lucía López Regidor
Movimiento Nacional de Juventudes, Costa Rica

Alejandro Chiam
Dirección Nacional de la Juventud, Panamá

Alejandro Reinoso
Instituto Nacional dentad

Ministerio de Cooperación y Planificación, Chile
Diosma Piotti

Ministerio de Educación y Cultura. Uruguay
Rene Bendit

Instituto Alemán de Juventud, Alemania

Norma Ramones

CORDIPLAN, Venezuela

María Inés López
Viceministra de la Juventud, Par

aguay
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Lucia López Regidor

La población de 12 a 29 años de edad (ambos sexos) constituye una
porción importante a nivel nacional, pues asciende a 1.029.354 jóvenes,
32% del total del país (3.202.440). A su vez, la población joven se mantiene
en proporción equilibrada según sexo, dado que el 51% son hombres y el
resto mujeres, tendencia similar a nivel nacional. {Encuesta de Hogares,
1996)

Según estudios realizados a nivel nacional, se han determinado que los
principales problemas de la juventud costarricense, se centran en tres ejes
temáticos a los cuales se dirigen las acciones (educación, salud y empleo),
con especial énfasis en la población juvenil en situación de riesgo social.

Ln cuanto a la condición socioeconómica de los y las jóvenes, las
estimaciones de población en condición de pobreza realizadas por
organismos gubernamentales en los últimos años, muestran que entre un
18% y un 25% de las familias costarricenses están en esa condición de
pobreza y se estima que de la población de 12 a 29 años, el 35% se ubican
p°r debajo del nivel de bienestar.' (r»«erWe 1996)

En términos de la distribución terr.tonal de la población costarricense,
el 54% de los y las jóvenes (12 a 29 ano^ viven en las zonas rurales y el
46% restante en las zonas urbanas, o o stante, la población en general
se concentra en la parte central del país.

En Costa Rica, las políticas de juventud han sido producto de los
planteamientos aislados de iversas in uciones que desarrollan programas
que atienden en diferentes áreas a la juventud. No ha existido uL política

ri id como tal; solamente se han dad I. • ^pubhca de juventu ^dn,¡n¡sn,c¡l„ ''' Gobierno
circunscriptas a los p , , «_on y por ende las políticas
institucionales se v o cambios de

' Salario ailoimo vigeme al momento de realiaars. la ^ $29.458,oo
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Gobierno.

No obstante, en algunos casos se ha hecho el intento por continuar
con una serie de programas de atención a jóvenes, pero ese rasgo se presenta
a partir de 1988 con programas en Salud como el que desarrolla la Caja
Costarricense de Seguro Social (Programa de Atención Integral al
Adolescente). Asimismo, a partir de 1990, el Movimiento Nacional de
Juventu es un proceso de revisión de su misión, discusión que
connnua y sobre la cual se ha venido actuando desde 1994.

juventud aue^Wl^ «s^erzo de la actual administración en materia de
1  Pl- Nacional de Combate a la Pobrezauna serie de acciones ten^" , Gombate a la i ooreza

la juventud costarricens ^ niejoramiento en la calidad de vida de
de riesgo social. especial énfasis en la población en situación

En este Plan Nacional d r»

en materia de juventud co plantean acciones específicaspública con programas A ^ ^oristituir una verdadera política
población joven en siru-, •' Permanente para la atención de la

En el presente se pre'r. 1"®°
juventud, las principales te ^ gunos datos sobre la problemática de la
Gobierno, los esfuerzoT^^^^^^
fortalecimiento de una por la construcción y
ha hecho el Movimiento N Pr^^iHca en materia de juventud y lo que
ente estatal encargado de conr^"^^ ^^^^^'^rides en esa materia, como
poblacional. acciones estatales dirigidas a este grupo

EDUCACIÓN EN LA JUVENTUD COSTad
En la era de la CloK r •' ^"^^^RlCENSEa Clobalizacion, la posición i

democraca se fortalece por medio de la ident L
el respeto a los derechos humanos, la

oportunidades ante la educación como mecanbmoH ^ ¡g^^ldad deeconómico-social por la población. Sin embargo 1 ^ desarro lo
para el sector educación en el presupuesto naciLaUi'^''''""' disponibles
proporcionando menores oportunidades a los y las i'

jóvenes para tener
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acceso a un sistema educativo de calidad.

Costa Rica se ha caracterizado por las altas tasas de alfabetismo, pero
en la actualidad, el sistema educativo costarricense muestra fenómenos de

deserción, repitencia y desaprobación que son la apariencia pública de
otro fenómeno más complejo: la tendencia al escaso aprendizaje.

Un estudio presentado por UNICEF (Fondo de Naciones Unidas para
la Infancia, 1996), demuestra que uno de los principales problemas que
enfrentan los y las jóvenes en Costa Rjca es la deserción escolar e incursión
en el campo laboral. Lo cual trajo como consecuencia que la mayoría de
las personas menores de edad entre 12 y 17 años en 1996, representaran
el 49,1% de la fuerza laboral juvenil, en mucho causado por el deterioro
del nivel de vida de amplios grupos de la población.

UNICEF y otras instituciones están promoviendo la erradicación del
trabajo infantil a través de las reformas en la legislación nacional, de lo
cual Costa Rica no es la excepción. Por cuanto la jornada laboral exige a
esta población alrededor de 30 horas semanales (5 horas diarias), esta
situación afecta la asistencia y el rendimiento escolar. A mayor edad, es
mayor la participación en el grupo de trabajadores, pero se debe considerar
que con pocos años los y las jóvenes se incorporan al mundo del trabajo.
Esto está mediatizado por diversos factores, destacándose la crisis
económica que afecta a las familias costarricenses y los estados de indigencia
de muchas de ellas. ,

Para 1993, la deserción estudiantil a nivel de la enseñanza secundaria^
(académica y técnica), era de 24.929 estu lantes, lo cual equivale a un
13,3% del total de la población rnatriculada en ese año. (MORA, 1995)

UNICEF aporta cifras que indican que para 1995 el SQo/o (741.928)
de la población entre 15 y 17 f ^ educación regular, de éstos,
el 80^ (62.575) correspondía grupo ¿e Personas jóvenes que alternan el
estudio con el trabajo. El 20% de los y las jóvenes {niños niñas v
adolescentes) que en ese mismo ano no estudiaban representar.:! aoT/
los trabajadores. (UNICEF. 1997:7). Al respecto puede ve" I
cuadro: siguiente

Estudios en tercer ciclo y enseñanza diversificada
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EDUCACIÓN Y TRABAJO

Grupos de
Edad

Total
Sólo

Estudian

Sólo

Trabajan
Estudian y
Trabajan

No

Trabajan y
No

Estudian

No

Trabajan
Estudio

Ignorado

5-11 520.185

432.425 1.207 21.086 65.181 276

(83,1%) (0,2%) (4,1%) (12,5%) (0,1%)

12-14 204.217

150.387 11.435 22.533 19.814 48

(73,6%) (5,6%) (11%) (9,7%) (0,02%)

15-17 201.321

96.531 46.466 18.956 39.277 91

(47,9%) (23,1%) (9,4%) (19,5%) (0,05%)

FUENTE: UNICEF, Revista: Educación yXrnhTÍn Tr.r t ■ • — r? •
1997 p3 ^ ' '^'^'^'^JaJjlfaiitoJuyenil, San José, Costa Rica,

En cuanto a las oportunidades de educación superior, el acceso a la
universidad no significa neccsariarnente obtención de grados académicos.
Mas del 40 /o "ie las 7.000 personas que fueron estudiantes no logró
ningún tipo de 7 «ta categoría crece en la medida en que se
expande la cobe„ura^ (BID, 1994:101) En el Informe del BID citado,
se señala que casi el 40 /o de los universitarios tienen entre 20 y 30 años de
edad y otro tercio entre 30 y 40 años, lo cual indica que es la persona
joven quien a futuro se constituirá en la detentora de Icj 1- j j ¡cicnec
0  I I I f f 1 y ^ ̂3^ torna de decisiones.1 or otro Jado, de la población de 18 a 24 años, solo asiste a la universidad

el 5>9% de los jóvenes provenientes de áreas rurales, frente a 29 2% de
las zonas urbanas. En cuanto al grupo de 25 a 29 años, Us relaciones son
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menos desfavorables para los rurales, 5,7% para los primeros frente a
21,9% de los segundos. (BID, 1994)

De acuerdo al Informe del BID, los grados académicos de Licenciatura,
Maestría y Doctorado, considerados globalmente, comprenden menos
del 40% de los diplomados totales, los cuales tienen una duración que
oscila entre dos y cinco años.

EL MERCADO LABORAL Y LA JUVENTUD
A pesar de muchos esfuerzos institucionales a nivel naciona e

internacional por erradicar el trabajo en los menores de edad, este se na
convertido en una práctica común, que cuenta con el consentimiento de
muchos adultos, dado que se ha constituido en una opción para hacer
frente a la pobreza. ^

Esta situación es típica en familias de escasos recursos, cuyos es
aborales deben aumentarse, pues tienden a ser muy numerosa^
que requieren de la incorporación de menores al tra ajo P ingreso
=11° la brecha de pobrera, logrando elevar el no son
PJ a niveles similares a TdoTr Mora. 1995)

p de la población trabajadora.) Jas condiciones económicasEn vista de la realidad que es muy baja, y
entes, la probabilidad de qu mantenga o se presente un

P°drla esperarse por el conlra«= - ^o
mentó sostenido en 1^ P''"''^^¡ nes en que se da dicha participación

"Estante, cabe señalar que las ^s condiciones, ya que se presentan
=" =1 mundo laboral no se da en las mejor
'ciertas características desfavora . especialmente el que se encuentra

- Generalmente, el joven tra a trabaja el margen de las
en el sector informal e proteger, por lo tanto es más
disposiciones legales que abuso laboral.
vulnerable a diferentes laboral, por lo general, trae consigo
El ingreso tempranc^^^^^^^ En virtud de esta situación
el abandono de acceso al empleo se limitan a los niveles más
las g^^ado de trabajo; es decir, en posiciones nd se requieren

^ adores calificados y por ende con ingresos muy bajos, "La
fkha^fie educación limita opciones posteriores de acceso a mejores
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empleos e ingresos" (MORA, 1995:31)

Algunos ciatos sobre la Tuventud y el Empleo:
Del total de la Población Económicamente Activa del país (PEA)

(1.220.914), el 42% está compuesto por jóvenes entre 12 y 29 años.
{Encuesta de Hogares, 1996) Asimismo, del total de la PEA Juvenil
(448.071), el 30% lo componen adolescentes menores de 19 años,
porcentaje que ha venido manteniendo una leve tendencia ascendente
desde hace varios años; así por ejemplo, en 1993 la PEA era el 11% del
total {Encuesta de Hogares, 1993) y en 1996 asciende un punto.

Además, del total de mujeres jóvenes (502.246) el 2,12% son Jefas de
Ido^r, mientras que entre la población masculina la proporción de Jefes
de t-iogar es mucho mayor (17%)

4noL" ° pea Juvenil (del 42% al40 /o) pero esto responde a que se da la misma tendencia en la PEA en
general, yaque en ,995 era de 1.231.572 (Encuesta de Hogares, 1995).

nacional y juvenilSEGUN OCUPADOS Y DESOCUPADOS
(1995 y 1996)

FUERZA DE

trabajo Nacional juvenil

1996 1QQ5 1996
TOTAL 1 9-31

1.220.914 515 169 488.071
OCUPADOS l ififinc

^  1-145.260 471 758 440.417
DESOCUPADOS fc. 4/1./3»

75654 43.401 47.654

NOTA; Población Económicam
FUENTE: Encuesta de Hogares comprende jóvenes de 12 a menos 30 años.
de Economía, Industria y Comer ' General de Estadística y Censos, Ministerio

San José, Costa Rica.

mismo comportamienr a
mientras que la desocupación v"" ^"^ontramos entre los Ocupados,

^ en aumento, como lo muestra el cuadro
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anterior. Además se mantiene la tendencia de que la mayor parte de los
desocupados es la juventud, aún cuando la proporción respecto a los
desocupados en general disminuyó de un 68% a 63% para el último año.
Asimismo, cabe señalarse que del total de la PEA, tanto a nivel nacional
como en la Juvenil, las mujeres constituyen el 30%; excepto en la PEA de
adolescentes (menores de 19 años) que disminuye la proporción de mujeres
(26%) {Encuesta de Hogares, 1996). Esto nos muestra que la mujer sigue
teniendo una baja participación en la fuerza de trabajo.

Entre las ocupaciones más comunes de la población joven,
en primer término aquellas relacionadas con la ganadería y la agrie
con un 220/0 y ie siguen la producción artesanal e ingenios con un i» /o;
las ocupaciones con menor acceso son las de dirección y admims
que son ocupadas solamente por el 1,8o/o de los jóvenes ocupados {Encuesta
de Hogares, 1996).

Queda de manifiesto que la juventud es uno de los grupos pobl
uiás vulnerables al problema del desempleo, y así lo en
tasas de desempleo abierto, pues son mayores las de juvencu
aumento. Veamos:

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO.Vetún Encuestas de Hogares)
JUVENILnacional

5,2%

6,2%

alizar algunos de los datos so re ̂  a
Finalmente, es i"^P'^^''^^^^i^rgj-entes categorías. Entre la población

población joven inactiva y las ^ constituyen la mayor parte (78 /oi),
"aenor de 20 años, los estudiantej^_^^ (720/0)
pero de 20 a 29 años la "mayoría se (541.283), la proporción más
Pero de la población joven inactiva g
alta está estudiando q^e una parte importante de la población

En este mentido, ca conformada por personas que se ubican
ir«oT'orDomésticos" (34%), de lo cual se puede suponer que son



108 Los Jóvenes como Sujetps, ̂ 5 PoIílíCaS Sociales

Esto muestra la invisibilidad del trabajo que también desarrollan

las mujeres jóvenes en el hogar y por ende se refleja en una baja participación
de ellas en la fuerza de trabajo del país.

JÓVENES, SALUD Y DROGADICCIÓN
Según estadísticas oficiales, el principal problema referente a la juventud

se relaciona con la salud reproductiva y la sexualidad. Distintos diagnósticos
de la situación de los adolescentes en Costa Rica, realizados por la Caja
Costarricense e eguro Social, el Movimiento Nacional de Juventudes y

(ÍdESPO) evid^encbn Población de la Universidad Nacional
• El embarazo, parto o di

del egreso hosoitaLr: estableció como la primera causa
. Las tasas de fecundidad ^

adolescentes ha dismi J especial para el grupo de mujeres
aunque en términos Proporción a la población total
número de abortos y pa" aumentado, ya que para 1984 el
13.793, en 1995 ese rnujeres menores de 19 años fue de
bargo, el aumento aproximó a los 15-000. Sin em-
embarazo en mujeres adol ^ problemas que enfrenta el
dentro de los problemas ^^oe que dicho tema se mantenga

• La edad promedio de la se deben resolver.
a los 16,5 años, sin ernb^?"^^"^^ relación sexual de las mujeres es
marginales la edad prom^Hi^tT í? provinciales
primera experiencia sexual es / i adolescente en la
años. ^ años y la mujer es de 12
El 54% de partos ocurridos en m "
corresponde a mujeres solas

• El uso de métodnc
una prevalencia mí "^h mujer manifiesta
Después de e a Td! íí'í t
anticonceptivos en la o han usado métodosun aumenm ¡íesí ' " " " hecho se observa
entre ! 5 Í 24 añrd-''' Tu" '''' =' ̂ 2% de las mujeresntre 15 y 24 anos d.;eron haber utilia,d„ algún medio
miticonceptivo, y en 1993 aumentó al 31%. Cabe señalar además.
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qu.e los cju.e u-san el condón en su primera experiencia, lo Kacéí

para prevenir embarazo, no pensando en prevenir el SIDA.
• El 81,3% de la primíparas y el 7,6% de las multíparas son

adolescentes, porcentaje que se incrementa en las zonas de pobreza
críticas del país, donde el parto en adolescentes aumenta.

A estos datos debe agregarse el impacto del SIDA en los jóvenes. Se^n
datos del Ministerio de Salud, en cuanto a los grupos de edad más
el segundo grupo se concentra entre las personas de 20 a 29
por el cual las campañas educativas se han dirigido al grupo de a
incluyendo escolares del segundo ciclo, en temas relaciona
fidelidad y el uso del condón, entre otros. No obstante, en ateas
marginales, el diagnóstico realizado por IDESPO en el presen
muestra que el 46% conoce poco del SIDA y casi el 90 /o cree n
posibilidades de contagiarse con ese mal. Asimismo, tres cuarta
desconoce el significado de las siglas SIDA y el 59% desconoce
virus de esta enfermedad (LA NACION, 12-06-97) ¡^s y jóvenes

Un aspecto complejo y de gran impacto en la saín sobre
es el consumo de distintos tipos de drogas. La jj^stituto de^  7 995 por el insut-u'^vx —

Consumo de Drogas en Costa Rica, ^ Kl^re aue la población
Alcoholismo y Farmacodependencia (lA consumo de drogas,
nacional percibe como el segundo cataloga en tercer lugar,
mientras que el problema de alcoho ^ siguientes

Con respecto al problema de las B
datos:

oo5 se ha determinado que el grupo• Tanto en 1990 como en jg asigna mayor importancia al
jóvenes de 12 a 14 años es e jóvenes identifican
consumo de drogas, lo q^e roblemas en que están inmersos,
esta situación como parte de ¡as que mencionaron la

• Con respecto a las drogas las más conocidas, la mayor
marihuana, la cocaína y^  o de 12 a 20 años de edad, seguido por
parte se encuentra en el ra g
el grupo de 21 a 30 la información sobre drogas

• La mayor parte de l'" P colectiva ; sin embargo, en personas
va ""7'°= ""¡lan entre los 12 y 24 anos, el mayor segmento,
con edades que oscu'* /
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la ha obtenido de instituciones y material impreso.
• Las personas que le adjudican la peligrosidad a las drogas ilícitas es
mayor en el grupo de personas de 30 años y menos, católico
practicante, en especial las personas que se ubican entre los 12 y 20
años, con educación primaria o secundaria.

• Con respecto al consumo de drogas ilícitas, la edad promedio del
consumo de marihuana es de 18,5 años, y los consumidores recientes
son los varones solteros y con estudios primarios o secundarios, es
especial de sectores de altos ingresos. Un 30% de los consumidores
activos se encuentra en el rango de edad de 21 a 29 años. Con
respecto consumo de cocaína, la edad promedio de inicio de
consumo es de 27 1 - i i 7 , -janos; sin embargo, el número de consumidores
activos es limitar!/-, .> y la mayoría del grupo de jóvenes activos se

años edades comprendidas por el rango de 21 a 29

<=I i'iltimo ■ evolucionado en Costa Rica en
V la mavor^ ̂ 9^enio. La edad promedio de inicio es de 24,4 añosy la mayoría de loe r/-,,,.. - i i
marcrinalee '^"^idores residen en áreas urbanas O urbano-

1  ̂ ? ̂̂specto a las edades de mayor consumo se establecepara la categoría dp

los que lo han udlil!, ''""«o de 12 a 20 años, donde todos
en el rango de 21 ocí' en dicha práctica; mientras que

• Las personas que 1 activos.
ubican en un ra ^ consumen medicamentos estimulantes, se
consumidores con^^° ^
se inician. "-^yectoria de adicción como para los que recién

• Al hacer referencia a I
1995 se determinó ' "'^'"^'''^^"'sticas de los fumadores activos, en
los 70 años se ubica 12% de los costarricenses entre los 12 y
años, el 12,5% se S'"^po. En el rango de edades de 12 a 20
rango de 21 a 29 lurnadores activos, mientras que el
(lAFA, 1995) ^1'4% se ubica como fumador activo.

• Con respecto al con
transformación sien^° alcohol, si bien es indudable, hay una
se inician en su comú personas jóvenes que
en 1990 es menor a la de,''"''' jóvenes que se detecto
del 40O/O de la poblactón C-be destacarse quej^as

ace referencia a haber bebido, por pr
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vez, antes de los 18 años. Además se determina que en la acmalidad
es mayor la proporción de bebedores excesivos con la condición de
estudiantes y amas de casa.

• Los datos anteriores evidencian que los patrones de consumo de
drogas entre la juventud se ubican en el rango de edades de los 12
a los 30 años. El alcohol, tabaco, marihuana y el crack, constituyen
las principales sustancias de consumo en esta población,
evidenciando gran preponderancia el consumo de crack,
posiblemente por ser más barato. Al analizar el tipo de consumo de
los jóvenes se ha detectado un consumo de sustancias e tipt)
adictivo, que se caracteriza por la pérdida de control, cambios en e
estado anímico, cambios en el comportamiento, abandono de otras
actividades y el sentirse atrapado por las drogas.

El abuso sexual es otro problema social que trae consigo secuelas de
salud que requieren especial tratamiento, principalmente en el
Psicología y en muchos casos desencadenan en embarazos precoce .
deseados. . ^

Con respecto a las políticas del sector f^iV^rigida^^ a
partir de los ochenta se han desarrollado como el proyecto
formular programas para esre grupo P°^^^"fX,Ádol=scc.rre del Hospital

..... -

SIDA, entre otros.

T A ooLÍTICA socialHACIA UI;^_^^mBATE a LA POBREZA
PLAN NACIONAL DE C

í  Combate a la Pobreza se encuentra elDentro del Plan Nación^ rvENTUD, el cual incluye como subárea
componente INFANCIA ̂ „„es en situación de riesgo social, cuya
la atención mtegral de lor y situaciones especialmente
meta es la atención de P.í' ' . tct . i j u Infancia v luventud
i;rr CA . la Comisión Nacional de Pro-lnfancia y juvciiLiAdihciles. De ahí que suqa la ̂  nue decarrollan

compuesta por represcrrtaoKs de diversas instituciones que desarrolla
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programas para juventud con la función de apoyar técnicamente las
acciones del Plan dirigidas a este grupo poblacional y facilitar al interior
de cada institución procedimientos y acciones en esta línea.

El Plan de Combate a la Pobreza plantea una serie de acciones en
materia de juventud como las siguientes:

1. „ I "j ' j. <le los Equipos Básicos de Atención Integral en
,  a toda la familia, con énfasis en la promoción de lasa u . ̂  ara la juventud se plantean acciones de prevención,
erección y tratamiento de diversas dolencias. Se busca ampliar

■  , . Clínicas del Adolescente, atendiendo en

Samiza^ ^ "^^Productiva y prevención de drogas, así como
Social V la r ^ Servicios de la Caja Costarricense de Seguro
RctÍcián ó estudiantil.
la calidad y Educación Formal; Mejoramiento de
un papel 'educación, dando a la educación técnica
transporte, controlad °torgamiento de becas y subsidios al
tienen problemas de ̂  P°'^^®istencia y rendimiento, y a quienes
ayudas del lOQo/o , esfUerzos ; se otorgarán
Readecuación de nr comunidades más vulnerables,
la reinserción de jó educación de adultos para facilitar
educación primaria I accedieron o abandonaron la
laboral de mayor calidad^ P'^ede garantizar el acceso a capacitación
Capacitación para el t k • ■ -
de programas de can ^P^^í^'^enes de 15 a 18 años): Diseño
dejado el sistema ed laboral para jóvenes pobres que han
coordinado con ^'^'enen una inserción precaria.
Aprendizaje. Con la técnicos y el Instituto Nacional de
centros colaborador las empresas privadas y otros
y con el apoyo fmán á través de los talleros- públicos
10.000 jóvenes eKd ^^1 IMAS y del BID, cuya meta es capacitar
capacitación que inrr^"^" plantean, además, programas de
en coordinación con^^f^ ̂  jóvenes con alguna discapacidad.
Educación; Especial ^^nsejo Nacional de Rehabilitación y
Inserción Laboral: Ivíed;., .
«onómico de ia empresa p"f acciones tendientes a logcatc'

privada y entidades financieras (Programas
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de Emprendimientos Juveniles). El objetivo es fortalecer los servicios
de colocación existentes.

5. Información y Orientación: Programas informativos que garanticen
la divulgación de los diferentes servicios públicos dirigidos a Ja
juventud como oportunidades de capacitación, recursos
institucionales, opciones formativas, salud reproductiva, salud men
tal y física, deberes y derechos y que también sirva como medio
para identificar los problemas e inquietudes de los jóvenes, en una
acción coordinada con el Movimiento Nacional de Juventudes.

6. Tiempo libre y Recreación: Habilitación de espacios en as
comunidades (nuevos y existentes) para el desarrollo de
en tiempo libre que fortalezcan integralmente la salud isi >
emocional y mental, lo cual requiere el apoyo de la organiza
comunal y el aporte estatal.

El Plan también se elaboró con idea de realizar un conjunto
en el campo de la niñez y la juventud con énfasis en con
se encuentran en condiciones especialmente difícil^ DE
lineas de trabajo dirigidas a la atención de (PLAJN
COMBATE A LA POBREZA, 1994):

1  Al , . Creación de centros de ingreso yAbuso, maltrato o abandono. KTarional de la Infancia,
referencia por parte del. núcleo familiar, acceso y
promoviendo la permanencia reinserción socia /
mantenimiento en el „ programas de capacitación
garantizando los servicios de s ocial: Para prevenir o ev

2. Prevención y rehabilitación prevención y apoyo hacia
delincuencia y drogadicción, comunidades. Su finali a es
la población en escuela, y productiva en la sociedad,
lograr la incorporación o programas especiales e
reinserción al sistema laborales.
capacitación, tanto educari^^^^j^. integral a menores

3. Menor Trabajador reincorporarlos al sistema
trabajadores de la menores de 15 aftos. Ap"tura de mas
educativo, «P'!';"''" en tiempo de vacaciones, sustitución de .

rslTdloTdér?"-'"- Ayuda Social (IMAS) por
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incentivos familiares. Desarrollo de modalidades que combinen
trabajo y estudios para jóvenes mayores de 15 años, con opciones
de capacitación para facilitar su incorporación al mercado laboral.
Apertura de albergues para jóvenes que viven en la calle.

Se ha planteado una metapolítica, pero su realización también depende
e a evo ución de la economía nacional o de la disposición de la

j ̂'^'-^'^^^cional. El Plan Nacional de Combate a la Pobreza haSI o ° '^O'^siderando las características y problemáticas propias de
a po ación a a que va dirigido. Este esfuerzo significa que podemos
estar en presencia del • . , i/ -

diseñada para atender ! (nvcntud expl.crramenre
particularmente para „ . necesidades de las y los jóvenes, y muypo enciar sus cualidades positivas.

L PLAN Nacional de combate a la pobreza

Cabe señalar que L / . . i
administración ha sido j ^ la política social de la actúa
República, con el objeto Vicepresidencia deel sector juventud no es e las acciones en forma coordinada y
de Juventudes tiene asient^^^^'^^' Movimiento Nacional
acciones en materia de Consejo Social, de modo que todas las
y con ello establecer un canalizadas a través de esta institución
Entre los principales loa política pública en esta materia.

gros podemos citar;

• Creación de la c

integrada por repr^s"'"''^'' Nacional de Pro Infancia y Juventud
Instituto Mixto de Patronato Nacional de la Infancia,
Asignaciones FamT Desarrollo Social y
Movimiento Nació 'Y j'' Nacional de Aprendizaje,
Gracia, Consejo N J^^^^^^des, Ministerio de Justicia y
Educación Pública Rehabilitación, Ministerio de
de Alcoholismo y p Costarricense de Seguro Social, Instituto
Pública. ^^^^*^oúependencia. Ministerio de Segundad
Se está iniciando el dee .. i
Niños, Niñas y Adolescer^^ Programa de Atención a'^tes en Riesgo Social. Atención ambulatoria
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a nivel comunitario (situaciones urgentes, atención psicológica y
seguimiento, solución individual, remisión a albergues que
administran ONG's. Coordinado por el PAÑI.
Concreción de un fondo de becas para educación NO FORMAL
para los niños, niñas y adolescentes, otorgadas por el IMAS y el
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF),
relacionado con el programa anterior.
Creación del Centro de Alternativas Juveniles, coordinado por a
Fundación PANIAMOR, para tender jóvenes en situación de riesgo
social. Este programa es financiado mediante convenio ^
Movimiento Nacional de Juventudes, por los Fondos AsigM
por FODESAF para el desarrollo del Proyecto de Formación
Multiplicadores Juveniles en comunidades prioritarias.
Creación del Seguro de Salud Estudiantil para los y las jo ^ ^
menores de 18 años de las escuelas y colegios y
como finalidad promover la permanencia en el sistema e
contribuir a la universalización del acceso a los servic ^
EsfUerzo conjunto de la Segunda Vicepresidencxa,

"A directa en las
Creación de los EBAIS coordinación con
comunidades. Se inició el P"»"" Lo|„cente de la CCSS. pero
el Programa de Atención Integra acciones han sido
a habido una reparación y Integral en Salud,

absorbidas por los Equipos de de Multiplicadores
Este año se iniciaron los proyecto . Alternativa para e
Juveniles» y "Foros de la J"«_^ Movimiento Nacional de
Desarrollo", bajo la coordinac pODESAF. Ambos
Juventudes y con el apoyo ̂ '^^^^^^idades determinadas como
proyectos se desarrollan en 1 atención de jóvenes en
prioritarias y tienen J^^^^omover\^oí^^n\.-L^ción]\xvcnú
situación de riesgo social. Se mecanismo para contribuir al
en dichas comunidades, 7 población en riesgo
mejoramiento de las V j^jes de educación no formal en temas
social. Se llevan a cabo salud, liderazgo, organización y
de importancia Estas acciones se realizan en el marco
otros temas de de voluntariado, encuentros juveniles,
de campamentos, acu^
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foros de discusión, etc. Asimismo, se próinueve y se brinda
asesoramiento a los jóvenes capacitados para que desarrollen
proyectos en sus comunidades, de modo que se conviertan en
verdaderos agentes multiplicadores.
Se creó la ley de Justicia Penal Juvenil, que ñó existía anteriormente,
a través de la cual se puede dar tratamiento especializado a las y los
jóvenes que estén conflicto con la ley.

movimiento nacional de juventudes

27 S ArU déT96<r?'''"'^ Juventudes (MNJ) fUe creado por Ley el
Hasta el 30 de junio 197?^^^ empezaron sus labores,
fecha a partir de la cual ^ Presidencia de la República,
Deportes (hasta el presente) ^ Ministerio de Cultura, Juventud y

Se creó la institución
costarricense, alternativas rl ^ proporcionarle a la juventu
oportunidades de fotmacir^^ Participación en el campo de la organización,
juvenil, mediante acciones ü servicio voluntario y liderazgo
la comunidad, así como L ^ ̂^P^^^'^ación y actividades de proyección a
de la juventud de la ¿ P^'^'^nra de foros de discusión sobre la realidad
patriotismo puesto de manT^' P'-^^aoviendo con ello el principio deljóvenes algunos años des ^ luchas que emprendieron muchos

El voluntariado se con^^"^
Nacional de Juventudes norte principal del Movimiento
comprometidos con sus c^ ^'tpresión de la formación de jóvenes
participación activa en el conscientes de la necesidad de su
vida de la sociedad costarr" constante de las condiciones de
servicio y forjar en la juvenTí^^' ^''^^íidad fhe promover el espíritu de
lado su desarrollo como «conciencia de colectividad sin dejar de

Durante muchos año ,
programas institucionrie Sector Público, los
institución fue quedando recibieron los ajustes necesarios y lade Jos jóvenes, unido a los gf respecto a las necesidades y expecmtivas
Estructural, dirigidos al recorT'í Posteriores de los Programas de Ajuste
ios ochenta se produce una laJ ^ ^"cea social. En la ca a e

E  "^entable influencia político-partidista, pese
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al notable incremento de recursos humanos y económicos, y la Institución
entra en una crisis que ocasiona una paulatina desaparición de la 'etapa
mística' y más preocupación por las luchas de poder que por el espíritu de
servicio y el rigor profesional (MNJ, 1997). A partir de 1990, se inicia
una etapa de revisión, autoanálisis y transición, que logra su punto
culminante a partir de 1994, cuando por decisión del Presidente de la
República, se define fortalecer una política de juventud y poner en marcha
un reordenamiento estructural y programático de la Institución. (MNJ,
1997)

Era imperativo revisar los fines, la misión, la conceptualizacion de la
población meta, el funcionamiento y la organización del Movimiento
Nacional de Juventudes para adecuarlos a los cambios de la realida , sin
perder de vista los principios fundamentales que dieron vida y razón
ser a la Institución.

misión .
Fomentar y promover mayores oportunidades y ¿I se

participación, capacitación y organización para la juventu
incorpore plenamente al proceso de desarrollo nación .

OBJETIVOS Juventud y Deportes, la
1. Elaborar con el M.nisrro d Kneas estratégicas

política del Estado en materia J
• / /-li» I3. iTiismd.. . 1para una efectiva ejecución el ^ juveniles que existen a nivel

2. Articular los diferentes pmS empleo, salud, educación y
estatal, principalmente coordinación intersectori
participación y recreación, a tr
e interinstitucional ' c-r-ir-ioacion

3. Ofrecer
LStitucional. .mación, organización y participación
oportunidades de o conocimiento objetivo de

4.

activa a las y los jóvenes, ^
sus necesidades y juvenil a nivel local, regional y nacional.
Fomentar la otganiw"^^^^ integración y cooperación entre las y
ran el propósito de g plenamente a las tareas del
los jóvenes y de ^
desarrollo nacional-
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5. Tener cobertura nacional, por medio de la presencia de la institución
en todas las regiones del país, especialmente en las comunidades
priorizadas por el Gobierno de la República.

6. Priorizar la atención a la población juvenil en riesgo social.
7. Diagnosticar la realidad de las jóvenes y de los jóvenes, a fin de

conocer sus necesidades más relevantes y delimitar las condiciones
en que éstas se presentan, así como las consecuencias que producen.

8. Concientizar a la opinión pública sobre las necesidades de la
juventud, a fin de motivar acciones tendientes a su solución.

9. Coor inar con las organizaciones juveniles, las no gubernamentales,
las ins iones publicas y las empresas privadas, nacionales o
internacionales n i

institución eiecJtc programas y proyectos que la
10. Gestionaryobten, ™

O privados nacionales e internacionales, públicos
benefician financiamiento de programas y proyectos que

juventud costarricense.

FUNCIONES

1. Realizar estudios e ■
aspiraciones de lo sobre problemas, necesidades y

2. Establecer instruí ̂°^Í<^venes.
de los diferentes adecuados que garanticen la articulación
desarrollo, la .^^°§^3.mas juveniles del sector público, en el
en materia de '^^ción y la ejecución de la política del Estado

^Juventud.Desarrollar progran,^/ , , ,
formación comiplg atención integral que contemplen, la
recreación, el depo|¡^g^^^"^' servicio voluntario, la cultura, la
Fortalecer el traba" ^^'^servación del medio, entre otras,
de la conformación^^ ^ "desarrollo juvenil en las regiones a través
de Cultura, Juventud^ ̂ S^iipos interinstitucionales del Ministerio
Fomentar y consolid ̂
de juventud, por • ^lescentralización de la política nacional
convenios bilaterales de la suscripción de acuerdos y
municipales, públicas^ "^"i^bilaterales, con organizaciones locales,
servicios a la juventud^ P'"'"^adas, a fin de impulsar la prestación e
Incentivar la edificaclA,, i

•de Casas de la Juventud en las regiones.
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según las necesidades prioritarias de atención integral de la población
juvenil.

7. Coordinar y canalizar la asistencia técnica y económica, nacional o
internacional, que tenga como propósito el fomento de la política
nacional de juventud.

8. Actuar como órgano de consulta y dar asistencia técnica a otras
dependencias gubernamentales o no, en la formulación e
implementación de proyectos relativos a la juventud.

POLÍTICAS INSTITUCIONALES
1. Impulsar la modernización de la institución, mejorando la eficiencia

administrativa y operativa del Movimiento Nacional de Juventu
2. Articular los diversos programas institucionales especializados, qu

atienden al sector joven del país. .
3. Promover y fortalecer la organización juvenil en las regiones

/  j la actividades4. Involucrar a la juventud no organizada en i
desarrolladas por el Movimiento Nacional

5. Desarrollar el voluntariado en todas la juventud
6. Promover una estrategia comunicacional integral, para 1

costarricense. internacionales del Movimiento
7. Ampliar y fortalecer las relac

Nacional de Juventudes.

PAPELDElA.NST.TUCtóNENlAPOLfflCASOCIALDEJUV^NTÜD(MNJ.

^^^2, , ̂  Tuventudes se ha constituido en laEl Movimiento Nacional de J . Costa Rica y labora
Institución rectora de la política c J
mediante la educación no formal- jóvenes y ofrecer programas y

Para conocer la realidad de requerimientos, empezamos en
proyectos realistas que respond consultar y realizar estudios sobre su
esta administración por y necesidades, y ̂ sí encauzar
problemática, expectativas,

EUbiÍvffUndan^ental dd MNJ es propiciar espacios de participación



120 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

y formación a las y los jóvenes costarricenses, como protagonistas de su
destino, para que en forma organizada y comprometida actúen en el
proceso de mejoramiento personal y comunitario. En este sentido, el MNJ
desarrolla programas de voluntariado y de formación dentro de la
metodología de la educación no formal, como son por ejemplo: jornadas
y cursos e capacitación para dirigentes juveniles, campos de trabajo
yo untano en Parques Nacionales, incluyendo la participación de los y las
jóvenes e comunidades en riesgo social. En dichas actividades se
esarro an tetnas como liderazgo, ecología, teoría grupal, filosofía y práctica
e vo untaría o, promoción, programación, autoestima, educación sexual,

proyección a la comunidad, recreación y otros
Pese a sus escasos reí-nt-c.^ ■ i

predominante en el desarrollé' institución juega un papel
juventud en un esfherzo con atención y para con la
Organismos como el PANI instituciones del Estado,
entre otros, junto con el MNT tr^ Universidad Nacional, la CCSS,
de la juventud, bajo k rectoré ^"P'^gi^^nias sociales en beneficio
República, tal como se señaló ant Vicepresidencia de la
articulado, especialmente dirieido esfuerzo conjunto y
del país, en las cuales viven J. ^ comunidades de mayor pobreza
riesgo social. ^ cantidad de jóvenes en condiciones de

De esta manera, el rol estratépí
es orientar, facilitar y apoyar T ^ institución procura desempeñar
capacidades de la juventud costarr" las potencialidades ycalidad de vida y asuma un pap^r^r^^^^' mejore su
de sus propias necesidades y ks en k atención y resolución
han graduado 40 promotores sentido, se
proceso formativo, se han constituido e 1 q^e dentro de un
sus comunidades de origen en todo ^ ^ ̂^'^S'^^rdia promocional de

El propósito es superar el patern4m7 b¡„,dirigismo, presentes en un estilo de trab conducción y ■

limitaciones al surgimiento de iniciativasuna nocion administrativa que visualiza el A™''"""'
calidad y la incidencia del servicio que presta s„k gesnon por la
Para la redefinición de k Misión, los Objetivos v r
se fundamenta la razón de ser del MNJ se retcV ^«^ciones en os que
esenciales que le dieron vida a esta institución, a fin principios

1" darles nueva vigencia
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en las condiciones actuales, a la luz de múltiples orientaciones, lineamientos
y compromisos que el Estado costarricense ha formulado y adquirido a
nivel nacional e internacional.

El MNJ considera al grupo juvenil como el marco educativo y
participativo en el que el joven puede desarrollarse plenamente, así como
proyectarse creativamente a la comunidad. Actualmente se están
atendiendo y asesorando de manera permanente a cerca de 200 grupos
juveniles, cuyos integrantes llegan a 5.000 miembros, aproximadamente.

Según los datos estadísticos suministrados por el Área de Planeamiento

Estratégico, en las actividades del MNJ han participado 102.513 jovene
en el período que va de mayo 1994 a abril 1997.

Más del 70% de las actividades se realizan en el área rural.
En cuanto al número de jóvenes participantes y procedentes e as

comunidades prioritarias, el total para el mismo asciende a 17.189-
Debemos anotar también que se han construido e instalado dos

de la Juventud en Paraíso (Cartago) y Goicoechea (San José), i'" "
agregan a las ya existentes en Pérez Zeledón y Río Claro (Zona ti

PROGRAMAS DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE JUVENTUDES (MNJ
Area de desarrollo juvenil
Cursos Móviles para Dirigentes Juveniles
Cursos de Formación Básica e Intermedia
Campamentos de Formación Juvenil Social)
Formación de Multiplicadores Juveniles (J
Formación de Promotores Voluntarios Deporte
Cursos de Formación para Instructores j

PROGRAMA DE voluntariado ^es Nacionales
Campos de Trabajo Voluntario en P^rq
Jornadas de Reforestación
Jornadas de Limpieza en ríos, Incendios Forestales

, 1997)
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PROGRAMA DE RECREACIÓN Y CULTURA JUVENIL
Semana Nacional de la Juventud
Certamen Nacional de Oratoria

Encuentro Nacional de JUVENTUD
Festivales Culturales y Deportivos
Juegos Recreativos Nacionales (Juegos Tradicionales)

programa de participación y proyección juvenil
Foros de la Juventud: Una Alternativa para el Desarrollo Juvenil (Juventud
en Riesgo Social)
Encuentro de Líderes Juveniles
Intercambios Juveniles
Casas de la Juventud
Investigación
Promoción y Consolidación Juvenil ,

^io ' - >nformac.On Y DIVULGACIÓN ^Boletines Informativos
Revista Juvenil
Corresponsales Juveniles

ÁREAS DE PLANEAMlPKT-r
INTERNACIONAL ^^^NTG ESTRATÉGICO Y COOPERACIÓN
Planeamiento Estratégico
Becas de Capacitación para F
Intercambios Juveniles a n" Y Jóvenes
Voluntariado Juvenil Int *
Certámenes Internaciond^^^^°'^^^
Organismos Internacional!! A t

es de Juventud

ACCIONES PENDIENTESDentro de este marco, y pj/^°^CCIONES (MNJ, 1997)
metas pendientes, las en ] ^ obtenidos quedan todavía muchas
siguientes: ^ ^leseamos alcanzar para 1997, como la

Diseñar y formular
Programa Nacional de ^^^I^ica Nacional de Juventu y un

esarrollo de la Juventud, que forme parte
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del Plan Nacional de Desarrollo.
• Promover la aprobación del Proyecto de Ley que crea el Instituto

Nacional de la Juventud.
Fortalecer el proyecto de Casas de la Juventud, principalmente en
los sectores en situación de riesgo social de las Provincias de Limón
y Puntaremas (las costas), y clubes juveniles para los Barrios del
Sur de San José.

• Aumentar los niveles de participación de las mujeres en los
programas que desarrolla el MNJ. (Acción Juvenil con Perspectiva
de Género)
Establecer una estrategia integral de comunicación hacia la juventud.
Promover la formación de un grupo juvenil en cada una de as
comunidades pertinentes al Programa de Comunidades Prioritarias,
coordinado por el Despacho de la primera Dama de la República y
las políticas de atención a jóvenes en condición de riesgo soci
impulsadas por la Segunda Vicepresidencia de Ja RepúbJic
■^•^ticular los programas que ofrecen Jas diferentes in
públicas en materia de juventud.

Alejandro C2hiam

F1 1 -Ar^ definido en cada época de acuerdoEl concepto/wsvrw? hy.do de ^ p„,(ticas del
alas condmones históricas, «'"r q^i„es han
momento. Ha movido la imagmacid inspiracón.
™ ontrado en el «tema juventud u medicina, sociolog.a,

e Igual forma, disciplinas como blindado su aportes a través de
economía y demografía, entre otras, ^ información que 1er compete,
diversos y distintos enfoques ofreciendo siempre ha despertado
En síntesis, la JUVENTUD es un nadie ha dicho la última
el Ínteres de toda la humanidad y ^
palabra. Unidas (ONU) y la Organización
Para la Organización de las „,nd es una categoría definida por un
Mundial de la Salud (OMS), ; y entre 10 y 19 años
crtterio de edad, entre 15 y 2 cambios fisiológicos,
para la segunda. Estos enfoqi^^ c c^irial
en el desarrollo de la personalidad y enfatlzan en lo social.
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El joven como actor social, ha tenido muy poca participación en aquellas
acciones que de manera directa han estado dirigidas a él. Se enfatiza en las
situaciones de desempleo, pobreza, marginación y delincuencia, aumenta
la preocupación por los grupos minoritarios, mujeres e indígenas y por las
dificultades de inserción social y laboral que enfrentan los jóvenes en su
búsqueda de espacio y tiempo.

La mayor parte de las decisiones de política pública que tienen que ver
con los jóvenes, no toman en cuenta su opinión. Son los técnicos, los
políticos y las personas mayores, entre otros, las que deciden su suerte.
Convierten a os jóvenes en un objeto, susceptible a decisiones que les

^ j ^^^ujan a que participen en programas o proyectos donde
no tienen identificación. e t. r /

resto de los plíse^V latinoamericana que al igual que el
compensatorias que implementado políticas sociales
intentan resolver paleado los problemas que
dicho enfoque por uno n? ̂ u ' conveniencia de cambiar
latinoamericanos son v constatación de que los jóvenes
desarrollo, por lo cual
de la incorporación de di K 'icbe basarse ante todo en la relevancia
cial, transformación prod"^ ^ ^ procesos de modernización so-
se encuentran inmerso ^dva y fortalecimiento democrático en lo que

En Panamá, la historiad"'
que la sociedad civil y 1 ^cstra diferentes facetas y momentos en los
fallidos y otros exitosos^ ̂ °ciedad política han hecho intentos, algunos
brindar respuesta a algu' a la juventud de nuestro país y

Del renovado interés'^^^ ®^'^uaciones problemáticas.
DE APOYO AL DESApo 1996, el PROGRAMA
PANAMEÑA (JUVEN^?^^^ HUMANO DE LA JUVENTUD
Despacho de la Primera D XXI), auspiciado por elPérez Balladares, y U Ore República, Licenciada Dora Boyd de
la Ciencia, y la Cultura, Naciones Unidas para la Educación,
está la elaboración dd varios objetivos del programa
JUVENTUD panameña» ACCIÓN NACIONAL DE LA
básicos, en beneficio de 1 Propone la implementación de servicios
educación, cultura, trabajo^V'^''^"^®' preventiva,
así como desarrollo organiiacíl"'?'?"" «creación y deporte.

'onal de la juventud.
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Las acciones llevadas a cabo por esta dirección son las siguientes:

• Se realizaron 12 encuentros provinciales y regionales con líderes
juveniles de todo el país, durante los meses de febrero, marzo, abril,
mayo y junio de este año, con la finalidad de que sean ellos los que
identifiquen su problemática, propongan alternativas de solución
y planteen proyectos para que éstos conformen el "Plan de Acción
Nacional de Juventudes" que se entregará al Ejecutivo en el Gran
Encuentro Nacional", a realizarse en el Centro de Convenciones
Atlapa (Ciudad de Panamá), a finales de este mes de julio.

• Se realizó el Seminario Taller sobre Casas y Centros de Juventu
El objetivo de esta actividad fue encontrar puntos de coincidenc
que permitieran promover un modelo de atención a través de
de Juventud para motivar a los jóvenes de todo el país a solicita
ayuda y en donde se les puedan brindar servicios de ^
Se instaló una comisión interinstitucional constituida por
entidades que tiene que ver con el tema de juventud. Esta
como una instancia de apoyo y asesoría técnica ^alud,
areas de prioridad que abordarán el participación
educación, medio ambiente, recreación y empresarial
juvenil, los niños y jóvenes, drogas, empleo, y
y cultura de paz. Unidas para que ésta provea

• Se ha coordinado con las Je Acción Mundial de la
asesoría técnica en lo referente al Nacional Panameño,
juventud , a fin de hacer coincid"-
«n los lincamientos generales de a ^ „n,inarios de eeP"'""''
Durante el verano de 1997 se «aJ'^j conformar la Red Nacional de
para 120 jóvenes con la finalidad ^o^o propósito preparar
Facilitadores Juveniles, la '^"^vlcan los niveles de organización
capacitadores juveniles que fort .^„es juveniles y ampbar los
y de acción de las «rS^^'^^bre temas, tales como: educación,
conocimientos de los jóvenes so
salud, medio ambiente y otros-

La elaboraci
inventario de programas y

PROYECTOS UeIoS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS es otrode los obi=t?vos deí'pmg"-^



126 Los Jóvenes como Sujetos de Políticas Sociales

aproximación de trabajo que busca enmarcar toda la labor dirigida a la
población joven del país, dentro del enfoque de desarrollo humano y
cuya meta es mejorar la calidad de vida de sus beneficiarios a través de la
ampliación de las opciones humanas y la potenciación de todos sus recursos.

Los datos que a continuación presentamos, son el resultado del
procesamiento de la información brindada por cada una de las entidades
participantes en el levantamiento del inventario, el cual arrojó un total de

programas y proyectos que desarrollan los sectores privados y públicos.
Le acuerdo a dicha - / i i
j  11 1 información, de los 37 programas y proyectos que

nlXnü'lt''"" "0) 2%/o), ejecutarán a nivel
prol'iLiL7a°a°ntJn!r"^'"j^7^ ^
diecisiete (117) r,rn sector público hay ciento
desarrollan a nivel nf ^ «"^nta y tres (63) (un 54%), se
distribuyen a lo lara 'i y cuatro (54) (un 46%) se/  io largo y ancho del país

En cuanto a las área a ■ 7
privado en los proi^r ^ Priondad, el mayor énfasis lo hace el sector
participación plena v e^^^ fingidos a: educación (12) (un 32%); la
19%); la prevención ^ jóvenes en la sociedad (7) (un
énfasis se observa en act ''',? '^^^ebido de drogas (6) (un 16%). El menor
3%), desnutrición V t-> u * i'^creativas (1) (un 3%)? empleo (1) (un

El sector público oH
(16) (un 14%), delincu ^ áreas de educación (47) (un 40%), salud
(12) (un IQo/o). Sehadld'^^^^^''^'^^^ 13%) y actividades recreativas
(2) (un 2%), participacL ° Pnoridad a las áreas de medio ambiente
(3) (un 3%) y recursos P Y eficaz de las y los jóvenes en la sociedad

De los 37 inventar^r!,°r'''°' 3%).
programas y 23 (62%) ^ sector privado, catorce (14) (38%) son
tipo, 26 (70%) se ^ proyectos. Según su descripción o
atención, 14 (38o/o) categoría de promoción, 19 (51%) en

En el sector público deTi ^ ̂ bienestar.
(59%) son proyectos. D ''aventarios, 48 (41%) son programas y 69
la categoría de promoción ^ ̂ri descripción o tipo se clasifican en
53 (45%) y en bienestar atención 59 (50%), en prevención

^3 (20o/o)

EL directorio Op ̂  i.ttt mpi
CAMPO Y DE LA CIUDAn ORGANIZACIÓN JUVENIL DEL

es también un objetivo más del Programa
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de Apoyo al Desarrollo Humano de la Juventud Panameña que tiene como
finalidad crear un instrumento ágil y fácilmente accesible a la juventud y
a todas las instituciones, grupos y/o personas interesadas en ayudar a los
jóvenes en su desarrollo humano, de manera tal que permita un fluido
intercambio de información, actividades y encuentros entre los distintos
grupos juveniles organizados y con las agrupaciones y entidades que están
dispuestos a apoyarlos.

El Directorio Juvenil cuenta con la participación de 297 organizaciories
juveniles, 104 organizaciones estudiantiles y 28 organizaciones de as
Universidades de Panamá. Entre los hechos más relevantes encontramos
en este inventario de organizaciones juveniles, tenemos que:

/

• La mayoría de las organizaciones juveniles no tienen personen
jurídica.
La mayoría de las organizaciones juveniles no tienen local prop Y
funcionan con recursos muy limitados. ser ios
Religión, deporte, proyección comunitaria y salud, paree
temas que nuclean a los jóvenes en un Estado a

• Drogas, empleo, relaciones familiares y falta de apoy ^
las organizaciones juveniles, son temas que pa
jóvenes.

^ renueva constantemente y es tan
El tema de la juventud no se agota, se

versátil como sus protagonistas. , ̂Jentrando al joven a un abismo,

las dZ° F^ "onecido como un conrportam.enrolas drogas. El consumo de drogas es recon Es
que va en detrimento de la salud ^^^plejo, por lo tanto.
considerado como un fenómeno psicoso multisectoriales, que
su abordaje requiere de acciones coor calores en toda nuestra
involucren cambios de actitudes, condu

r  activos de la sociedad panameña:
Se ha convocado a los sectores Gremios y Organizaciones

Instituciones Gubernamentales, C " edifiquemos tina
No Gubernamentales para 9"^ 1 luchan "Por una comunidad
gran alianza donde se unan las Coalición de Panamá,

qul^s^á llTrdo'a pmmovS =-1° saludable y productivos.
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LA. COALICIÓTSI DE PANAMÁ está también presidida por la Primera
Dama de la República, Lic. Dora Boyd de Pérez Balladares y desarrolla
estrategias de prevención positivas, enfatizando las acciones en los
componentes preventivos más que en lo represivos y fortaleciendo los
factores sociales o individuales que ayudan a los niños y jóvenes a
mantener os a ejados de las drogas y sus peligros. Está compuesta por 13
comisiones e trabajo, donde la punta de lanza son las Comisiones de

Padres de' Famd^'^^ ̂  Recreación; Laboral y Empleo del Tiempo Libre y
La Comisión de Juventud, Deporte y Recreación de la Coalición de

Panama Por una comí. j i-i . . .. . . -

a la niñez y juvent^^^ ! tiene como objetivo apoyar
potencialidades " actividades recreativas y sus
educativos, físicos so 'I fomentar en los jóvenes valores
posible de la població''' y éticos; organizar la mayor cantidad
que participen como en grupos inter-barriadas, con el fin de
sana. agentes multiplicadores del deporte y la recreación

Las actividades que se K
nan realizado en esta dirección son las siguientes:

Clínicas deportiva

utilizándolos com P^""^ jóvenes con seleccionados nacionales,•  Actividades recre distintas disciplinas deportivas,
paseo ciclístico c como charlas, videos debate,

•  Participación en 1 "murales, entre otros.
"Zona Escolar Libr^ ̂ '^^««"ación e implementación del proyecto
acciones, tanto al " ^ P^^^ogas , qug tiene como objetivo realizai
las escuelas, para pr '^onao en la comunidad alrededor de
piloto en el corregi'^^'^^''''' consumo de drogas. Se realizó un plan
colegio secundario Juan Díaz , con la participación de un
tomarán todos los c I ^^^uela primaria en 1996. Para este año se
de Juan Díaz, Cn r."" ^ "^^^las primarias de los corregimientos
Se realizó el pro f
una duración de 6 Serano, Sano y Divertido 1997 • Tuvo
alto riesgo de cops corregimientos de más
Chorrillo, con una lo es el corregimiento El
y jóvenes, diarios. Se niños y niñas, adolescentes
un abanico de accione-; '^aron 277 actividades ofreciéndole joven

positivas para escoger la de su agrado.
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Hay que destacar que la creación de propuestas emana de los jóvenes
miembros de la Comisión de Juventud y éstos son sujetos en la creación
de programas que benefician a otros y asimismo, en otras palabras, los
jóvenes son actores y no meros espectadores de todas aquellas acciones
que los colocan en el centro.

Uno de los logros más significativos de la Coalición de Panamá Por
una Comunidad Libre de Drogas" fue la organización y la ejecución de
una encuesta en todo el país a jóvenes escolares de I, Y
secundario, de escuelas oficiales y particulares, tanto del área urbana como
lural, durante el mes de noviembre de 1996. Hay que destacar que es a
primera a nivel nacional que se realiza en nuestro país. .,

Esta encuesta fue posible gracias al financiamiento de la Organizado
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y l^. Cu tu
(UNESCO). Previo a la misma se realizó una investigación cualitativa
cuyos resultados fueron tomados en cuenta para elaborar Ja investigación
cuantitativa. En la etapa final se contó con la asesoría de laComisi
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas

El instrumento aplicado fue la adaptación dc\ Droug
Inventary (DUSY). elaborado en los Estados Uotdos^^ „n,un,en
permite identificar las áreas problemáticas ^ 125 preguntas,
drogas. Este instrumento consistió en un cue jóvenes que fueron
cuyas respuestas fueron dadas individualmente ^ encuestados.
escogidos por las muestras, garantizándose e ambos sexos. La
El universo de encuestados fde de ¿ masculino y el 53%
muestra resultó ser de 6.535. El 47%
de sexo femenino. las encuestas:

Factores de riesgos que arrojó el estu
e los trastornos de la conducta,

* De este estudio se desprende emocionales están entre
rebeldía y agresividad y las pert
los primeros factores de riesgo- conductas problemáticas o
El factor "asociación con de los factores de riesgo importante
desviada" se perfila como un
en el consumo de drogas^ ^^flejaron falta de atención y cuidados

* Mucho de los encuestados rer j
familiares.
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El resultado de esta encuesta nos permitirá afinar nuestra campaña de
prevención, parte fundamental de una política social de juventud.

La DIRECCIÓN GENERAL PARA EL DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD (DIGEDECOM), realiza una labor mediante 3 áreas
de acción, tales como:

PROMOCIÓN Y ORGANIZACIÓN COMUNITARIA: involucra
Asesoría a Gobiernos Locales, Promoción y Divulgación, Investigación,
Organización de Grupos y Asesoría a Grupos Organizados.

CAPACllACION Y orientación COMUNITARIA:
comprende Charlas, Seminarios, Cursos de autogestión. Cultura Popular
y Jardín de Inrancia.

: compuesta por

Apropiada. Ademá^^j Productivos Comunitarios y Tecnología
Internacional, Programa^íJ'T^ Programas de Cooperación Técnica
Partida Circuital y Pro^r I^^^ersión Local (PROINLO), Programas de

La puesta en marcha c la Primera Dama,
sido de gran significada^ ™
participación efectiva en T permitido a la población una
comunitario. ^ solución de los problemas existentes a nivel

A estos programas se le h • . , .de la implementación de " ^'^^^'Sriado recursos a nivel nacional a través
nacional e internacional sociales por medio de financiamiento
de actividades. ' lindando respuestas inmediatas a la realización

Nuestra institución jn
comunitario. Con la parti papel importante en el desarrollocapacitación que fortalec^'^t'^'°'^ grupos organizados, se ofrece la
recursos con el propósito y comunidades de escasos
tudes para integrarse al H. ̂  "«Par la destreza artesanal y otras apti-

Hay que mencionar , ^^^ional.
EL desarrollo DF ERECCIÓN GENERAL PARA
DIRECCIÓN DEL PRn^ COMUNIDAD (DIGEDECOM), existe la
la labor que realiza se da e NACIONAL DE JUVENTUDES y

PROAÍOCIÓJV Y ORca^^ áreas de acción, tales como:
Promoción y Divulgación f JUVENIL, integrada por
níles y Asesor/a, Grupos Organización de Grupos Juve

des Organizados;
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CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL, que comprende
charlas, seminarios, cursos y jardín de infancia. Además contempla
programas del Despacho de la Primera Dama, tales como La Coalición
de Panamá "Por una Comunidad Libre de Drogas", la coordinación de la
Comisión Juventud, Deporte y Recreación que, durante este trimestre,
ha realizado un total de 229 actividades, beneficiando una población de

O * /768 jóvenes.
La administración de la Biblioteca de la Coalición de Panamá que

beneficia a cientos de niños/as y adolescentes, ha invertido $25y000.00
libros, mobiliarios y equipo audiovisual. Estos recursos se obtuvieron
Fondo de Emergencia Social (FES).

Se participó en la elaboración del "Plan de Acción Nacional de la
Juventud Panameña", específicamente en la motivación y promoción e
plan de los jóvenes lo que de esta forma garantiza su participación en
elaboración de sus programas y planes. . . i • Venes;

No cabe duda que se pretende mejorar la calidad de vida e y
sin embargo, no es posible hacerlo sin contar con Ja paxticip ge
directa de los interesados, quienes, cuando se Jes ofrece los
involucran y trabajan con entusiasmo en búsqueda -yodo ello
problemas en que se ve inmerso nuestro mun o ̂ ^^^^.^j^ibilidad que
enmarcado dentro de los enfoques de racionalidad y
matizan las políticas estatales actuales. todas las partes

Creemos firmemente en el trabajo ^ ^ i^^ propuestas de
interesadas. Tenemos fe en que los jóvenes g ̂ diversas disciplinad y
los especialistas, propuestas nacidas del eon Confiamos
de las necesidades que los jóvenes pm®' . yn, política social
continuar con este rumbo, estamos avanza
de juventud, más allá del año 2000. ^yuda desde el poder;

Mirar a los jóvenes no es hacer un j^j-echo le pertenece a uno de
es sensibilizarse, brindar el espacio q"^ humana que posee cada país:
los más grandes y valiosos recursos y actores y potenciado res de un
Sus Jóvenes, como agentes de
presente que se construye cada día-
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■^l^andro Reinoso

Buenas tardes. Agradezco la inirí^ • / . i
experiencia que hay en política socid Í" '' de compartir la

Durante los años '60 y a princ" " ^ l'^^^ntud desde Chile,
militar, la política social de juvent^cT^ ^ antes del gobierno
desde la perspectiva de la educ ^stuvo fundamentalmente enfocada
la educación secundaria y parti ' ^^'■^'^tando potenciar la cobertura de
con la creación de un departa^"^ ^'^^ente complementar esta educación
aspectos no curriculares e int ^xtraescolar que buscaba integrarsistema y, además, colaborar^^^ jóvenes que participaban en el
que en esa época se estaban^"^ Procesos de reforma universitaria
curricula más flexibles, con Potenciando la incorporación de
las aulas un nivel de debate tvf "idad de establecer también dentro de

Durante el gobier
áreas de intervención Política de juventud tuvo algunas
se entendía "política social" P^^ner lugar, desde este gobierno
directa de la Escuela de Chic P°^ítica económica" por la influencia
la política social se entendió^^^ gobierno de Pinochet. Por lo tanto,
pobres les llega porque se nr «l^l "chorreo", es decir, a los
industria y en =1 país en genial r" "¡veles de producción en laen el area de deportes y recrea' '"gar. se estableció una política
los joveiies pero desde una ó"°" Potenció el nivel de recreación de
parado,aimenre hasta „nesrros^"","'"«t. situación que aún se arrastradepende del Ministerio de D f ¡^'teoción de Deportes y Recreación
En tercer lugar, la Secretaría i j" " """ 'as herencias, algunas).
del golpe rnilitar, fu, uri|c 1 ¡a Juventud, creada al poco tiempohacralo Pol't.co-adminisrrirrv/p" 1 «"'''""o "on una tendencia directa

A r """ P°""« del v„h° ° "a una política de Estado.A partir de los - f gobierno. ^
democracia, la ^bio, con la recuperación de latravés de, por la^io U ^''ansforma en un estatuto formal a
encargado de coordinar Instituto Nacional de la Juventud
de los jóvenes e impactár '''''"f'g^Dproflindizar las problemáticas
maxoritariamente con los :. '^^'^^^^n^ente en los servicios que trabajan.rupo de trabajo interminisrrT la conformación de ung  ) mterministerial por mandato presidencial con el objetivo
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de generar lazos intersectoriales transversales que permearan la lógica sec
torial del Estado chileno. También se instituye el llamado PROJOVEN:
Programa de Oportunidades para los Jóvenes que, de alguna manera,
constituía una síntesis y convergencia de los principales programas que se
intentaron implementar a principios de los '90.

Otros programas que se crearon fueron: el Programa de Mejoramiento
de la Calidad y Equidad de la Educación, que modificó el sistema cur-
ricular, adaptándolo a las necesidades y transformaciones de los procesos
de modernidad vividas en los años '80. La incorporación de un trabajo
directo con jóvenes (los liceos más pobres empezaron a abrir los fines de
semana y se llevó a cabo un trabajo directo de profesores en las areas
artística y de educación física) potenció talleres para que los mismos jóvenes
crearan y diseñaran. Esto ha sido un logro democrático importante a nivel
del sistema educacional y ha logrado incorporar el sujeto juvenil y tratar
de vincularlo al sujeto escolar. ,

El CHILEJOVEN, programa de capacitación ¡eada
capacitar en oficios específicos a población subempleada o acs y
con dificultades de inserción laboral. Este programa h» también
exitoso; ha tenido éxitos importantes en ® p„brMa que se
impactos específicos, como en personas en , „„os
an insertado en el sistema ^¡arncnte. estaban vinculados

quehaceres de la producción que, no n
con los cursos. radicar a jóvenes y menores de las
E SUBJUSTICIA, cuyo fin es ^^j.^g|aria institucionalizada por

cárceles, tratando de disminuir la po programa integral
el gobierno militar. También se esta consiste, principalmente,
de salud del adolescente en el sector relación que los servicios de
en potenciar las características del trato ^ discriminación y la
salud públicos tienen con los jovene particularmente en el sector
estigmatización que hay con los ado es
Fertilización, Maternidad, etc. j^^gritado algunos cambios a partir de

Estas políticas sociales han primer lugar, han evolucionado hacia
mediados de los '90 en mucho menos movilizador que a
un perfil más técnico y, por sup ̂ ^ legitimidad
principios de los <90. En segu" legitimidad relativa y un
de este nuevo anefacto e«a ; | fundamentalmente,
nivel de sensibilidad social q"
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por la vu-elta a la democracia. En esto quiero hacer una recensión que
puede ser importante. A partir de los '90, la percepción ha cambiado
sustancialrriente. Durante el gobierno militar, los jóvenes encarnaban la
iconografía del joven revolucionario que protestaba en los sectores
populares de las comunas más importantes del país. Desde los '90, la
«  - . 3^rnenazante, apareciendo vinculada a una tríaes igrnatizadora : ks drogas, la delincuencia y la violencia. Esto ha
resentido en una • i i . ■ i i

I  - ^ itica nacional de seguridad, que ya no es segundad
nacional sino seeurirlarl j j , ' u / &

por ejemplo, que uno d i^C'^ementado y que ha hecho,
han incorporado sus rer también paradojalmente, que más
para reprimir la violen hayan sido las policías
pesar de toda esta men ^ f encuenda. También encontramos que, a
-aunque el énfasis ^^risibilidad, los presupuestos se han aumentado
educación, formación^ ^ estando en las variables estructurales, como

Por otra parte, los de Pobreza va cobrando importancia-.
descentralización y k on ^tirgen a mediano y a largo plazo son la
creado Oficinas Munici en el nivel local. Para ello se han
isomorfismo, llevar a k n ^ J^iventud que intentan, a través de un
nivel central, es decir, cómo local aquello que se intenta hacer en el
transversales donde el tpr,, tnunicipal se pueden establecer vínculos

*• *-crna. iovf*ní=» "
y servicios dentro de lo^ w, • • ^parezca en distintos departamentos

Pero no podemos obviaTak^'^'"
En primer lugar, una de ks críticas y afrontar algunos desafíos,
juventud es el no haber 1^00^°''"'^^'^^^ política social de
parte de la política social. De Política comunicacional como
social en una cultura de masas^ ' ̂ ̂^'^cra, se sigue haciendo política
importante, producto de l^^re?"^ ^^Itura de masas. Esto es muy
comunicación social en L que tienen los medios de
simbólico. socialización de ks jóvenes y en el consumo

En segundo luga^. f^lta integralidad de I ■ ■
de los jóvenes en algunos servicios. Hay serví ''
el srstema de salud donde son adolescentes. 0™»'T' "T°
de transieron y llegan ahí porque tienen difi;uhaZ """ .■="
con su sexualidad. Ésa es la visión tradicional que "''
por dar un ejemplo. ^ sigue imperando.

En tercer lugar, existe una autocrítica en relación al discurso de la




