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La reforma educativa

Dudas por el futuro del
secundarioLos directores de escuelas bonaerenses carecen deinstrucciones precisas sobre los contenidos y las calificaciones

L a  ap licación  del n ivel polim odai, que en m arzo próxim o reem plazará a  los tres últim os años del secundario , aú n  m an tien e puntos oscuros que generan in certidum bre en la com unidad educativa bonaerense.D irectores de escuelas con su ltados por L a  N a ció n  aseguraron que a tres m eses de fin a liza r  el año aún no tienen in strucciones precisas sobre m odificacion es fun dam entales que deberían en trar en vigor a partir  de m arzo, como el régim en  de ca lifica ción y prom oción de los estudiantes.T odavía no se d e fin iero n  la s con d ic io n e s que deberá cu m p lir  un alum no para p a sar de año. N o está resuelto , en tre otras cosas, qué pasará  con los alu m n os que al te rm in a r  el noveno grad o -segundo año del secun d ario- ap rueben  el curso con u n a o dos m a terias previas.E l polim odai será puesto en m archa en m arzo en la  provincia de Buenos A ires  e in clu irá  cin co  orien taciones: H um anidades y cien cias socia les, Producción  de bienes y ser

v icio s, E co n o m ia y gestión de las o rg a n iza cio n es , C ie n c ia s  n atu rales y C o m u n ica ció n , arte y diseño.P o r a h o ra , la  o rgan iza ció n  cu rri- c u la r  y la  a s ig n a c ió n  h o ra r ia  son los ú n ic o s  asp ectos defin idos por la  D ire c ció n  G e n e ra l de E d u ca c ió n  y C u ltu r a  b on aeren se , a ca rgo  de G ra c ie la  G ia n n e tta sio .L a  p r o v in c ia  de B u e n o s A ire s  tie n e  3.978.00 a lu m n o s , lo  que re p rese n ta  e l 40 % de la  p o b lació n  esco la r  de todo el p a ís . S u  presu p u esto, que a scien d e a $ 3398 m illo n e s, co n su m e e l 33 %de los recu rso s de la  p ro v in c ia .A la espera de definicionesF a lta  d e te rm in a r la  ca n tid ad  de orien tacio n e s que in c lu ir á  la  oferta e d u cativ a  en cada in stitu c ió n  y qué deberá h a c e r  u n  a lu m n o  para ca m b ia r  de esp ecialid ad , en caso de que se a r r e p ie n ta  de su  e lecció n . Tam poco se d e fin iero n  los co n ten idos de ca d a "e sp acio  c u r r ic u la r ” ,

Qué es el polimodai
■  Cambio: es el ciclo de tres años que reemplazará a los últimos tres años del actual secundario, según lo dispuso la ley federal de educación.
■  P lazo: será puesto en marcha en marzo próximo en la provincia de Buenos Aires y será obligatorio.
■  Objetivo: promueve articular lo que se enseña en las es

cuelas con los requerimientos del mundo del trabajo.
■  Demora: los contenidos que se enseñarán a los alumnos sólo serán resueltos a fines de octubre.
■  D iferenc ias: en la ciudad de Buenos Aires la reforma se hará más gradual. El nivel polimodai no se aplicará hasta el 2001.

n ueva d e n o m in ació n  de las tra d icion ales m a terias.Los contenidos que se enseñarán a los alum nos en cada espacio c u r r icu lar serán resueltos sólo a fin es de octubre, adelantó a L a  N a ció n  el d irector de E d u cació n  M ed ia, T é c n ica y A g ra ria , Roberto A lbergu cci.E l mes p ró xim o  se rea liza rá  tam 

b ié n  u n a in sc r ip c ió n  p ro v isio n a l en  cad a co le g io  “ p a ra saber qué o r ie n ta c ió n  e lig e n  los alu m n os y cu á n ta s  v aca n te s tien e cada escuela ” , exp licó  el fu n cio n a rio .A lb e r g u c c i ad m itió  que aú n  no h ay  u n a fe ch a lím ite  para d e fin ir  e l nuevo régim en  de c a lifica c ió n  y pro m o cio n e s. M ie n tra s  tanto re g irá el v igen te , que p erm ite pasar de año con  un m áxim o de dos m aterias adeudadas.“ Lo que s í se reso lv erá an tes de fin  de año son las con diciones de in greso. De acu erd o  con  u n  c r ite rio  de a r tic u la c ió n  y co n tin u id a d , los ch icos no podrían  in gresar en el po- lim o d al s i ad eu d an  una m a teria  de 9o añ o ” , a d v irtió  A lb e rg u cci.“ M e parece bien que no se pueda in gresar en el polim odai con m aterias previas, porque uno entra m ejor preparado” , opinó el alum no Ignacio Scena, que cu rsa el 9° año de la E G B  en el In stituto L a  Sa lle , de F lorid a .“ Las m ayores dificultades se presen tarán  cuando los alum nos q u ie ran pasar de una orientación a o tra” , señaló el d irector de polim odai del Instituto L a  Salle , Carlos V illegas.A lb e r g u c c i ase gu ró  que en caso de que un estu d ia n te se arrep ien ta , “ ca m b ia r  de o rie n ta c ió n  será m ás fá c il de lo que an tes req u ería pasar de u n a escue la  té c n ic a  a  un  n iv e l b a c h ille r ” .

O tro s son m enos o p tim ista s . L a  d irectora ge n e ra l del C o le g io  M a r tin  y Om ar, de S a n  Isid ro , M a r ía  C e -■ c il ia  N ób ile , observó que los a lu m nos "n o  están  prep arad os p a ra defin ir  su v o ca ció n  a los 15 a ñ o s”, y  opin ó que “ s i e lig e n  u n a orien ta- - ción  m uy co n creta  les fa lta rá  educa ció n  in te g ra l” .E n  el m ism o sen tid o  se expresó el representan te le g al de esa in s titu ció n , L u is  B a rletta . “ L a  ad olescen cia  se hace cada vez m ás tard ía; un ch ico  de 15 años no puede tom ar decis io n es ad ultas con  respecto a  estudios su p erio res” , d ijo .A l resp ecto , A lb e r g u c c i recordó que con  la  e le c c ió n  de u n a o r ie n ta c ió n  del p o lim o d a i “ e l c h ico  no está esco gien d o  u n a  c a r re r a ”  y a r gum entó que “ lo que se ha h echo es d ila ta r  la  d e c is ió n  que an tes se tom aba a los 12 años p a ra op tar entre las o rie n ta c io n e s b a ch ille r , co m e rc ia l o té c n ic a ” .
Celina Chatruc

Admiten el atraso en la enseñanza“ No se trata de esperar veinte años para en con trarn os con una m ejor educación; hay que trabajar con profundidad cada d ía y no sólo prom over inversiones en in fraestructura y eq uip am iento", d ijo ayer el secretario de E d u cació n  porteño, M ario  G ia n n o n i, al reconocer que el deterioro del sistem a educativo arrastra varias décadas.Com o se in fo rm ó  ayer, d istin to s  e sp e cia lista s  co n su ltad o s por L a N a c ió n  estim aron  que se n ece sitará n  v ein te  añ os p a ra  rem o n tar el atraso que padece el sistem a ed ucativo arge n tin o . M ie n tra s  que n uestro país d e stin a 12.644 pesos para la  fo rm a ció n  de un  estu d ian te , los p aíses d e sa rro llad o s in v ie rte n  115.220 dólares.A  pesar de que ayer no hubo clases en los colegios secundarios por la celebración del D ía  del Estud ian te -de lo que se in form a en la  páginal6-, se recogieron  ayer en la com un idad educativa opiniones que adm itieron los signos del deterioro escolar, aun que con distinto grado de esperanza.

“ N o soy socióloga, pero no sé s i esta situ ación  se va a poder recuperar en veinte añ os” , señaló la rectora de la  E scu ela  N o rm a l N ” 1 (Ayacucho y P aragu ay ), M a ría  E stela  de Caso Ward.Se gú n  e lla , para m ejorar el panoram a educativo a ctu a l, que incluye “u n  vaciam ien to  de la  calidad de la enseñ an za y el desprestigio  de los m aestros” , se tendría que "m ejorar de inm ediato la  calidad de la  fo rm ación  de los docentes” .E n  este punto no co in cid ió  la  vi- ce rrecto ra del n ive l te rcia rio  de esa in s titu c ió n , M a r ta  V ille g a s . “ N o hay;que re ca rg a r  toda la  respon sabilid ad  sobre los docentes: la  so lu c ió n  sólo puede lo g ra rse  con  una m ayor in v e rs ió n  en e d u c a ció n , e q u ita tiv a  y o p e ra tiv a , en  todo el s is te m a ", observó.Metas y no plazosN icolás Tesio , que estu d ia en esa escuela y a los 26 años re a liza  las p rácticas n ecesarias p ara recibirse

de docente de n ivel prim ario , ase gu ró que la d e cadencia ed ucativa “ se ve en el secundario, pero em pieza en el ja rd ín ” .“ E n  los colegios estatales no hay un  proyecto pedagógico u n ifica d o . Entre los docentes hay m ucha desorganización, no saben qué contenidos dar, no trabajan  con un m ism o objetivo y cada uno hace lo que tiene g a n as", agregó el estudiante.“ M e produce rechazo h ab lar de tiempos en ed ucación, porque se o lvida que hay personas involucradas. Prefiero h ab lar de m etas y  o b jetivos", dijo el rector del C olegio de L a  Salle, N éstor Ribet, en referen cia a l plazo de veinte años estim ado por los especialistas para revertir el atraso de la  educación argentina.R ibet c a lificó  com o "u n a  in ju s tic ia ” el hecho de que se señale a l n ivel m edio com o el p rin cip a l responsable de la  baja calidad del sistem a educativo y aseguró que actu alm en te “ se están haciendo cosas que im plican superacion es” .Se gú n  su  percep ción , las m etas

que deben plantearse para m ejorar la  ed ucació n  son las siguientes: lo g ra r  que todos puedan acceder a una escuela m edia de calid ad , procurar la  capacitación  de los docentes en todos los niveles y  fom entar la d e cisió n  p o lítica  de jerarq u iza r el sistem a educativo en general y el secun d ario  en particular.E n tre  los pasos p ara alca n za r estos objetivos, R ibet citó  que se debe desp ertar la  co n cie n cia  de quienes con el pago de ios im puestos con tribuyen al sostenim iento de la educación . A greg ó  que este últim o punto “ es la  m ateria  pendiente, no sólo en ed ucació n ” .Mejorar la InversiónE n  diálogo con L a  Na ció n , G ian non i equiparó la caida en la  educación con el deterioro en la  sociedad y relacionó am bos estancam ientos con el debilitam iento de las instituciones durante el últim o régim en militar.Com o cam in o de solución, aconsejó  desalentar “ las propuestas corto-
p lacistas y prom over la con tin uid ad de políticas que aseguren una m ejor calidad del sistem a educativo, con la in co rp o ració n  de m ás alu m n os, y m ejores niveles de ren dim iento".G ia n n o n i estim ó que en los ú lt im os q u in ce añ os, desde el retorno de la  d em ocracia, creció  la m a tricu la  escolar, pero no se acom pañó con

inversiones en la  m ism a in ten sidad . “ No se trata sólo de d estin ar recu rsos a la  in fra e stru ctu ra  y a l eq uip am ie n to , de d is tr ib u ir  com p utado ras en las escu e la s. D ebe haber u n a in ve rsió n  m ayor en  la  a c tu a liz a ción  y el p e rfeccio n am ie n to  de los m aestros” , p recisó  e l secretario  de E d u cació n .
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Un espacio para la integración
r  Jr  p

de los estudiantes indígenasEn la UBA, una asociación de universitarios pertenecientes a comunidades aborígenes organiza actividades para difundir su cultura y sus derechoslíos buscan sentir la Universi-H dad como su casa: que ese es__ J  pació sirva para que la sociedad actual conozca un poco de la historia y cosm ovisión de sus pueblos, y que a través de esta aproxim ación se promueva la com unica ción intercultural.La Com unidad de Estudiantes de las Prim eras Naciones de Am érica (Cepna) es una asociación  de u n iversitarios indígenas que nació en 1990, a partir de la necesidad de refirm ar su identidad frente a la d iscrim in a ció n , com p artir exp erien cia s y co n stru ir  un diálogo con la sociedad m ediante el con ocim ien to recíproco. La integran estudian tes de abogacía, m edicina, sociolog ía . c ie n cias  de la co m u n icación , econom ía e in gen iería  pertenecientes a las com unidades m apuche, tehuelche, colla , ch irigu a n a y d ia gu ita ."La Cepna surgió de la necesidad de jun tarn os y com enzar a hablar entre nosotros, porque nos sentimos discrim inados por los demás, aunque probablemente haya tam bién un poco de autodiscrim inación -cuenta Rosalía Gutiérrez, estudiante de 4o año de sociología . E l hecho que marcó un comienzo fue una cía se en la que se discutía acerca de si había o no indígenas en la A rgen tina. algunos decían que no existían más; cuando algunas sem anas des pués me reconocí como colla , mis compañeros me preguntaron por qué no lo había dicho."Desde la gestación del proyecto, los estudiantes indígenas realizaron actividades de carácter informal en la Facultad de C ien cias So cíales de la U B A . En 1994 em pezaron a ser reconocidos formalmente, cuando esta universidad les otorgó cinco becas de estudio para que pudieran capacitarse y volcar los conocim ientos en sus com unidades. Desde ese año, realizan ciclos de charlas en una sede del C B C , con el auspicio de la Secretaría de Relacio nes Universitarias de la U B A , sobre temas que van desde educación, med icin a y alim entación indígena, hasta la cosm ovisión de sus pue blos, sus derechos y su situación ac tual en la Argentina.“ Nos han ofrecido lugares afuera, pero nosotros queremos que sea en la Facultad, porque la intención es que el estudiante indígena sienta la Universidad como propia, y pueda darle a la educación parte de su cultura, ya que desde el Estado no se lo brinda y se va poco a poco perdiendo. No queremos quedarnos del lado de la protesta, sino hacernos cargo de una propuesta", insiste Rosalía Gutiérrez.La d if íc i l  ta re a  de e x p an d irseM ediante las charlas, se fueron acercando cada vez más estudian tes indígenas, y el hecho de ver a sus compañeros contando sobre su cultura, los anim ó a perder un poco

la vergüenza que m uchos sienten en reconocer sus raíces. A hora tienen la idea de am pliarse: que cada estudiante abra una puerta en su facultad y em piece a gestar a c tiv idades.Sin em bargo, esta tarea no les resulta fácil, dado que dicen no en todas las facultades encuentran la mism a receptividad. "Hay algunas facultades que son más cerradas, como la de C ien cias Económ icas o M edicina -señala Gutiérrez-. Nosotros estamos abiertos, pero necesitamos más apoyo de los mismos estudiantes, que nos acompañen, que no nos m iren como extraños, como gente que viene y se va; que se sepa cuántos de los chicos que estudian m edicina van a volver a sus com u

nidades a luchar contra las enfermedades.”Luisa Fereyra estudia en la Facultad de C iencias Económ icas y relata su experiencia: "N os cuesta un poco el acercam iento: muy pocas personas vinieron a nuestro stand a preguntar sobre nuestra cultura; lo que m iran es si lo que vendemos encaro o barato” . Cuenta que cuando se Identifica como indígena, "algunos reaccionan bien y otros m al. Varios me dicen que los indios estárt en los cerros, no en la Capital, y yo tengo que explicarles que necesitamos capacitarnos” .Roberto A rjona es de Ju juy, estudia m edicina y hace tres años que está en Buenos A ires y en la Cepna. "En la Facultad cada uno está ocu

pado en su tema y no le da im portancia al que tiene al lado; pero uno sabe quién es y a veces se empieza a perseguir” , sostiéne. Luego, exp li-. ca que vino a Buenos A ires, con la intención de salir un poco de la comunidad, para verla tam bién desde afuera y poder com pararla. "Pero mi idea es volver al lugar donde me crié ” , agrega. A  su regreso, su in tención es poder ofrecerle und a ltern ativa a su com unidad a partir de una confluencia entre la m edicina indígena y los conocim ientos académicos recibidos en la Universidad.Mas allá de los obstáculos, la experiencia de la Cepna está logrando una importante interacción; incluso, hay varios estudiantes no indígenas

que se incorporaron a trabajar. Ma xim iliano Costa es estudiante dé abo gacía: "En 1995, en una materia de Derechos Humanos me dieron pare investigar un tema de mi interés, > elegí aborígenes. Entonces vine a la? charlas y me interesó la filosofía que ellos transmiten. Creo realmente ei estos valores -manifiesta-. Ellos se abrieron, me integraron, y ahora me siento uno más: en n\í no existe e prejuicio que persiste en una buen? parte de la sociedad, de creer que sor vagos, salvajes, y que hay que edu carlos y civilizarlos” .A  su lado, Sergio Zannetti agrega "M é gustó m ucho de la Cepna es? receptividad de querer incorporal lo nuevo y no cerrarse. Para mí fu» mtiy im portante entrar, porque h dio más realidad a mi sueño de h construyendo una historia en dond< ni los indios ni los blancos somos e modelo único de civ ilizació n , sin< que debemos cam inar jun tos” .
Gustavo Efror

Un modelo 
para imitarLos indígenas tienen una manen de entender los procesos educativo de la que mucho se ha tomado en 1? actual educación. Según cuenta Raúl M am an!, colla, estudioso de 1; cultura y cosmovisión de los an tiguos pueblos de A m érica, un elemento básico para el aprendizaje e la observación, que perm ite utili zar los mecanismos propios de la naturaleza."La educación comienza en la gestación misma. Desde que el ser humano se hizo feto, ya la mamá le canta, porque sabe que el hijo  ya escucha la voz. Luego, el niño nace y la madre lo tiene en la espalda, porque si lo separa abruptamente de su cuerpo va a sufrir. En esa eta pa el niño realiza un aprendizaje d lo que es el entorno, observa el me dio ambiente y la comunidad", explica M am an!.“ De acuerdo con la civilización indígena -continúa , el niño debe poder observar en la escuela, al menos algo de lo que vive en su propia fam ilia, para que no se produzca un corte abrupto. Es decir, que en la escuela se pueda valorl zar de dónde viene el chico.M am an! cuenta que en los an tiguos pueblos de Am érica exlftian  estudios similares a los actuales universitarios, que perm itieron el desarrollo de conocimientos en todos los campos. "Pero un element» muy importante -aclara es que el conocimiento era socializado: no había un profesor que enseñaba, y acfbmás todos aprendían de todo; por eso es que no se conocen sabio como en otras culturas."

Un taller de difusión de la cultura Indígena en la UBA (Patricia DI Pletro)

Charlas gratuitas para todos los niveles• La próxima cita del ciclo de charlas culturales de la Cepna será el 14 de octubre, de 19 a 22, en la sede del C iclo Básico Común de la U BA, Uriburu 950, aula 715 (subsuelo). La propuesta es un debate sobre las consecuencias de la colonización de Am érica.•  Además se ofrecen charlas gratuitas para instituciones educativas de todos los niveles y para asociaciones culturales o religiosas.

Desde 1994 los estudiantes han ido a una gran cantidad de colegios primarios y secundarios, universidades y entidades civiles. Las técnicas de enseñanza se adap tan a cada nivel: a los más pequeños se les enseñan canciones y se les propone tocar instrumentos musicales.• Aquellas personas interesadas en contactarse con la Cepna y las instituciones que deseen ser visitadas pueden llamar por el 952-1117.
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De 11.800 pre so s  en to tal, 5 .900 con fo rm an  e sa  franja de edad

Menores de 30 
años son mayoría 

en las cárcelesTria. B$. A s. - Uno de cada dos internos en unidades penales bonaerenses es menor de 30 años, a la vezque el total de la población carcelaria duplica a la cantidad de personal penitenciario afectado a su control, según informó el Servicio Penitenciario provincial.Asimismo, los datos oficiales revelan que la relación de cantidad que existe entre los reclusos y los empleados de las cárceles, que en 1987 era de «uno a uno», ascendió a «dos a uno» a favor de los primeros.De un total de 11.800 personas que integran la población carcelaria bonaerense, 5.900 tienen entre 18 y 30 años. En cuanto a los subgrupos de edades que conforman esa franja, el más numeroso en proporción es el de 22 a 25 años, con un total de 2.309 (19,56 por ciento del total), siguiéndole en orden decreciente el de 26 a 30, con 2.294 presidiarios (19,44), y en tercer lugar está el de 18 a 21, con 1.389 convictos (11,77 por ciento).• InternosEl resto de las personas que se alojan en las 26 unidades penales bonaerenses presenta las siguientes edades: hay 1.478 internos que tienen entre 31 y 35 años (12.52 por ciento), 875 entre 36 y 40 (7,41), 641 entre 41 y 45 (5,43), 376 de 46 a 50 (3,18), 304 de 51 a 60 (2,57) y 127 son mayores de 60 años.For otra parte, los datos divulgados informan que 90 por ciento de los internos se encuentra sin senten

cia firme, por lo cual están ubicados en el sector de procesados, mientras que el 10 por ciento restante se encuentra penado.Otra de las novedades que transmite la estadística es la modificación en la relación de cantidad que existe entre los presidiarios y los efectivos

penitenciarios.Siendo la más alta en los últimos 11 años, la cantidad de población carcelaria duplica al personal designado para su control: alrededor de 12.000 reclusos y 7.144 empleados penitenciarios, entre guardiacárceles y empleados administrativos.
Son alarmantes las 
cifras en la provincia

L A  P L A T A .- De diez m enores In telmlos por In p ro v in cia , ocho term inan en la cárcel. Esa es la estiinación que h icie ro n  fuentes ju d ic ia le s  en relación  con el protagónico  papel que tienen  los ad olescentes en la concreción de delitos, m uchos com etidos con In usitada v io len cia .Se asegura en este ám bito, para reforzar esta aseveración , que eidt e el 75 y el 85 por ciento de las causas c r im in ales tienen un antecedente en el sistem a de m enores.Los gt aves hechos ocu rrid os d u rante la Sem ana S a ld a de 1998, cu a n do una jueza de A zul fue lom ada como rehén, d uran te varios días, por los ca b ecilla s de un m otín  en el penal de Sierra  C h ica , estuvieron encabezados por ex menores tutelados.E xiste en la p rovin cia de Buenos A ires, desde 198(1, un régim en penal para m enores de 18 años que d e lin quen, puesto que no se los puede Intel liar en una cárcel com ún.L a norm a establece que no es pun ible el menor que no haya cum plido 16 años. Con ciertos eufem ism os están explicados los pasos que debe seguir la autoridad ju d icia l para disponer pl ovlslonahuonlede un nieliorsl existiera la im putación de un delito.P rim ero , el ju e z  debe com probar la e x iste n c ia  del delito; p osteriorm ente, tom ar contacto coii el m enor im putado y suü padtes, tutor o g u a rdador.L u ego, deberá ordeñ ar los In fo rmes y peritajes que conduzcan al estudio de la personalidad del m enor y de las con diciones am bientales y ta m illares que ló circun dan .C on  p osterioridad, podrá u b ica r  al m enor en una In stitución  esp ecializada, el tiem po que Juzgüe n ecesario para sil m ejor evaluaolóit.SI de dichos estudios resu lta  que el m enor se b a ila  abandonado -lo cu al o cu rre en un alto porcentaje de casos , en peligro m aterial o m oral, * o presenta problem as de con d u cta ,

el ju e z dispondrá definitivam ente su ub ica ció n , que con sistirá en la cu stodia obligada por p a rle  del Estado y en la restricción  del ejercicio  de la patria potestad.Se gú n  el D ep artam en to de Esta b le clm len lo s  Penales de la D ire cció n  p ro v in cial T utelar, en in stitu tos especializados se con tab iliza en estos m om entos a 91 in tern os con causas penales: 55 tienen 15 años, 27 tienen M , cin co  son de trece años, 3 de 12 y uno m enor de esa edad.Los que más delinquenLas autoridades p rovinciales tie nen registrado que la m ayor ca n il dad de m enores que delinq uen  tienen entre 15 y 17 años, au n qu ees creciente la v in cu lació n  de m enores de 12 y 13 años.M uchos no forman pai te de la esta dística m encionada, porque en la ma yoria de los casos, si en la ejecución del delito no hubo violencia, se los pone bajo la custodia de sus mayores.U na razón excluyente am erlla  este hecho: no hay lu ga r para alo jar a todos los m enores que tienen algún c u n d id o  con la ley penal.Los establecim ientos provinciales para la contención de menores se hall caracterizado com o "anacrónicos".Con esta definición coincidióla titular cipl Consejo P rovincial del Menor, M aría  Laura Leguizam ón, que Señaló que se eslán dando los pasos -como ha ocurrido en el Instituto AlmafUer te, de La Piala, de m áxim a seguridad- para dar transparencia a la Interacción de los conceptos de m áxim a contención y los derechos humanos.La estadística o fic ia l no refleja la guarda de m enores en co m isa rlas , en las que h istóricam en te se aloja a m ás de 200, en lodos los casos Junto con  d e lin cu en tes m ayores, autores algunos de hechos aberrantes.
Héctor Manuel Delflno

Nadie sabe 
cómo llegan 
los menores 
a delinquirEl debato sobre el aumento de la crim inalidad Juvenil, en hechos en su mayoría de suma gravedad y cometidos con Inusual e Impropia vio léñela, y la subsiguiente discusión acerca de Impulsar un proyecto de ley que baje el lim ite de Imputabllldad de 16 9 14 años, ha dejado de ladd. hasta ahora, quizás el costado más Importante de la cuestión: ¿cómo llegan los menores al delito?Legisladores, fiscales, Juristas y funcionarlos se han colocado en una u otra vereda a la hora de abordar el problema. Para algunos, como el m inistro de .Justicia y Seguridad bonae t ense, León Arslanlan, bajar la edad de Imputabllldad sería un error, principalm ente porque afirmó- "no habría dónde poner a los pibes” .Para otros, como el senador Justl- cialtsta Antonio Callero, una Inicia tlva en ese sentido es acertada. Y deslizó, a modo de comentarlo: "fian  quedado fuera de la im putabllldad penal chicos de 16 o 17 afioá que son verdaderos delincuentes.”De manera uniforme, nadie, entre las figuras políticas que abrevaron en las correntosas aguas de la temática de la minoridad, omitió sostener que la cuestión no sólo se resuelve desde su costado jurídico, sino que coincidieron con la necesidad de motorizar políticas integrales que contemplen la reeducación, el cambio cultural y la resolución de situaciones socioeconóm icas Insatisfechas, punto de partida de la crim inalidad precoz.De los legisladores que ayer fetotna ron el discurso del problema de la Irt e frenable Inseguridad que ha encontrado tierra fértil en todo el territorio nacional con mayor énfasis entre porte ños y bonaerenses-, sólo la diputada justlclallsta Irma Roy pareció haber encontrado la punta del ovillo.La legisladora, miembro de la comisión de Mujer, Fam ilia y M in oridad de 1a Cámara baja, propuso "au mentar la pena a los adultos que usan a los chicos para delinquir" antes que Impulsar medidas que permitan encausar a chicos cada vez más chicos.A d u lto s  q u e  a p ro v e c h a nLa cuestión es sencilla: paro la Ju s ticia, los menores de 16 años son Inimputables. Es decir qUe, aun cuando se acredite su participación en un delito, no se les puede Iniciar un proceso penal. Por extensión, tampoco se puede encarcelar a un menor de 18 años, de acuerdo con la norma legal vigente en nuestro país.No sólo los menores que cometen delitos lo saben: tos adultos tam bién. Y muchos de éstos aprovechan la norma actual para sacar provecho de bis actos Ilícitos cometidos por m enores, que en m uchos casos son enviados por tos delincuentes a la calle a cometer delitos, a sabiendas de que por su edad saldrán de Inmediato «I son capturados.
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ÍUti feiütor de t'iéSgd

a gran mayoría de los cincos que 
roban proviene de hogares pobresAsí lo dijeron a L a  N ación  magistrados penales de varios distritos judiciales

Lo que hay que mejorarCóm o se llegn n un instituto penal para menoresExisten dos en la Capital, el tloca y el Agote, y uno en la provincia do Buenos Aires, el Almaluerte

Cóm o se llega a un inslHulo nsislencinlEn la provincia de Buenos Aires existen 17 Institutos de régimen abierto
* t  h\  <

Una lamilla da ba|os 
recursos económicos 

recurre a algún Conse|o 
(nacional o provlnclnl).t)el 
Menor en busca de oyuda-

Por la ley del patronato, aún 
vigente, estos organismos 

administrativos pueden decidir 
separar al chico de sus padres 

para brindarle asistencia

Derivan al menor a un 
Instituto nsistenelal
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LA PLATA. Mosdclnoptu cíenlo tic los menores que delinque en Inpt ovln cía de Hílenos Aires proviene de boga res con necesidades básicas Insatisfechas. Coincidieron en esla apreciación Jueces de menores consultados por La N ación , a propósito del auge que hn lo mado la Intervención de adolescentes en delitos de loda Indole.La conclusión de los m agistrados, que prefirieron  perm anecer en el anonim ato, eslá basada sobre los datos recogidos en sus respect Ivos ám bitos Ju d icia le s, ya que orgánica mente la Suprem a Corle provincial no lia dado a conocer una encuesta de esle UpoLos dalos aportados fortalecen la m encionada interpretación. En la provincia de Dueños Abres hay 13 m illones de habitantes. Sólo en el Gran Buenos Alt es viven 9 millones.Ali ededor del 25 por cíenlo de la población, según estim aciones coincl- dentes. eslá incluido dentro de la franja de personas que llenen sus necesidades básicas Insatisfechas.De ese universo, cerca de 1.400.000 son menores de IB años. Con familias desesltuctui arlas y sin ningún Upo de contención ni ghla, loman la calle des de muy niños y muchos de ellos, tras superar rápidas etapas, se dedlcáil á dé llnqulr, coincidieron lós magistrados.O r íg e n e s  d e l d e litoLos departamentos Judiciales que agrupan a partidos delconurbano llenen el mayor número de menores con necesidades básicas Insatisfechas.En esta nómina se Incluye a las Jurisdicciones dé Motón (con Hurllng ham, Ituz.alngó y Mello); San Martin (con .losé C. Taz, Malvinas Argentinas, San Miguel y Tiesde F^biero); Quilines (con Dernzalegui y Florencio Varela), y l/unas de Zrtinoi a (con Esteban Eche veri la. Abobante Brown, Avellaneda, Lnmis y Ezelza y ¡»a Matanza).Aporta un elevado Indice a la estadl9 tica el Departamento de Mercedes, que es el más voluminoso e Incluye a Albor ti. Bragado, Carm en de Areco, Clilvll coy, Cienei ni ta s  lleras, Genera! Rodrl guez, Lujan, Marcos Pnz, Mercedes, M olin o . Nnvarro, 9 de Julio , Sallo, San Antonio de Arreo, San Andrés de Giles, Sulpacba y 25 de Mayo.San Isidro (Incluye n rilar, San Fer nando, Tlgte y Vicente liópez), depnr lamento Judicial del Oran Buenos Al res con un índice considerablemente , menor de pobreza eslructiu al, no es un aportante valioso a la estadística Los territorios Judiciales de M ercedes, Morón, Sfln M artin, Quilines, Lomas de Zam ora y La M alnnza son efectoi e9 de cttsl un 55 por ciento de ¡ los menores qlie delinquen, i C in co  años atrás, las causas que Involucraban a menores en confllc- ! lo con la ley penal comprendían al 30 por ciento del conjunto. Desde e n tonces, esta cifra se Increm entó ca sí en 20 puntos.

Lns estadísticas dem uestran que la pobteza actúa en detrim ento de ¡a form ación escolar. Eli el caso que investigó L a N ación  se fortalece es la prem isa.En la década del ’BO, en lfis delincuentes JúVetüieS plrevaleclá lá formación primarla, como mínimo. Hoy, en cambio, eh una constante el analfobel Ismo.Una de las rúenles del mímenlo del delito Juvenil es la probada reiteración de hechos por parle de los cau- sanles, muchos de los cuales recuperan rápidamente la libertad.Desde el punto de vÍ9tn psicológl co es Interesante una de las observa cioncs realizadas: los menores dele- nidos ejercen una absoluta oposi

ción a lo autocrítica, lo que los dls tingue de los adolescentes de otras épocas que mostraban por una parte conciencia del delito, y por otra, cierto arrepentim iento.M u e rte *  m irt c o n s ta n teEl seguim iento perm itió establecer que el delincuen te Ju ve n il rea- ilzo progresos en cuanto al volumen de sus delitos. Em pieza por el h u rlo y los robo9 y term ina, en uti elevado/porcentajes, con v iolación  y hom leldlos.Otro de los aspectos que lia sido observado por quienes siguen de cerca el tema, es eí estigma que pesa sobre los

menores que consiguen fugarse, gene taimente de mi Instituto o de una comí safio. Están Indocumentados, tienen pedidos de captura y se saben "Jugn dos’\ por lo que muchas veces producen las reacciones más VloleñtÁS, tjhe ftüelen terminar en su muerte.Cuando un menor carga lili atiba, es poco probable que lio la Ullllde. Ello  desemboca casi siem pre en muerte: sea la de sti eventual victim a o contrincanie, o también Ib 9uya.Tam bién es una constante en progresión ascendente, la alevosía Dor parte del m enor al com eter Un ho m lcldto.
Héctor Manuel Delílno

_________In form ación  genera l_____________ J..v..na...w.^

“ No se pueden llenar las cárceles de pibes”
Tág. 14/LA NACION
Arslanian:
y
* LA PLATA.-“No se pueden llenar las cárceles de pibes. En vez de bajar el lí- inite de inmutabilidad, se tiene que pensar en cómo cortar el grifo.”
I  De esta manera, el ministro de Ju sticia y Seguridad de la provincia. León Xrslanian, salió al cruce de las declamaciones de las autoridades nacionales que piden más mano dura contra la delincuencia juvenil, í- Arslanian dijo, en declaraciones raciales. que frente a los reclamos de endurecimiento de la legislación penal fcontra los jóvenes que delinquen “hay una sola manera de dar seguridad, y esa inanera es la figura de la Constitución". ► En cuanto a la saturación de presos en cárceles y en comisarias, el funcionario insistió en su iniciativa de alojar reclusos en galpones. La sola idea de jlo ja r presos en galpones provocó reacciones y aclaraciones. El núcleo de la Cuestión es el siguiente: v • Hoy, tanto las cárceles como las co- Jnisarías están totalmente desbordadas en su capacidad.* • Los reclamos por mayor seguridad

harán que el gobierno y la Justicia endurezcan el tratamiento procesal, con lo que habrá menos excarcelaciones.• La inminente puesta en marcha de la nueva legislación penal provincial obliga a la habilitación de alcaidías para contener a los procesados mientras se sustancian sus causas.El resultado de todo esto será un notable aumento de presos. Por ello, los anuncios del gobernador Eduardo Du- halde de construir siete nuevos establecimientos carcelarios en el período no son suficientes, pues la superpoblación carcelaria debe ser resuelta ahora.C á rc e le s  desb ordadasArslanian anunció un plan de emergencia para superar la crisis. Consiste en alquilar instalaciones militares cerradas o fábricas desactivadas. Es decir, galpones en desuso.Admitió que las cárceles están desbordadas: las tres últimas cárceles construidas son las dos de Florencio Varela, para 350 reclusos cada una, y la de

Melchor Romero, para 250. El ex penal militar de Magdalena fue reacondicionado y aloja hoy a 350 presos.La cárcel de Mercedes, cuya habilitación data de 1877, es un ejemplo de la saturación: aloja seis veces más población que la proyectada. La de Olmos y la Unidad 9 llamada en otro tiempo Cárcel Modelo- duplican su capacidad, al igual que las de Sierra Chica y Junin.El mbiistro habló de la necesidad de apelar a soluciones de emergencia hasta que se terminen de construir las proyectadas cárceles de Campana y de Gral. Alvear. La operación se concretará rápidamente, pues preocupa "el aumento de la población penal". Se tardará 6 meses en construir las 18 alcaidías, a un costo de 80 millones de pesos.El anuncio de Arslanian provocó reacciones en la oposición. Desde la UCR, el diputado Miguel Bazze. de la Comisión de Seguridad de la Cámara, advirtió que el proyecto cuestionado "nos traerá una serie de inconvenientes muy serios. El altísimo costo que representa reconvertir galpones en cár

celes hace que la medida sea sumamente ineficiente y desaprobable en cuanto a la Inversión que requiere” .Alejandro Mosquera, titular del bloque del Frepaso, dijo que "suena a ironía pensar que los galpones de fábricas cerradas se convertirán en cárceles cuando es necesario reabrir esas fábricas para generar empleo” .Otro punto que suma y llama hoy la atención de los funcionarios es el crecimiento de la población carcelaria en los últimos cinco meses, pues fue de casi el 10 por ciento de los 12.500 presos alojados en presidios bonaerenses.En las de máxima seguridad potencialmente las más conflictivas- permanecieron internados 10.847 reclusos, contra una capacidad de 9365.La superpoblación orilló el 38 por ciento, sobre la base de los presidiarios recluidos en las cárceles de Olmos. Sierra Chica, Bahía Blanca, Mercedes. Dolores, Los Hornos, La Plata, Junin  y Magdalena.Las unidades N° 5 (Mercedes). 8 (mujeres de Los Hornos) y 1 (Olmos) supe

raron crecimientos poblacionales d e l! 73.65 y 37 por ciento, respectivamente.A esa época. 44 niños se hallaban alojados junto con sus madres en institutos carcelarios como los de Bahía Blanca. Mercedes. Dolores, Azul y Los Hornos. Además de los 484 enfermos de SI DA , 95 de los cuales están en celdas de Olmos y 63 en la Unidad N° 0, de esta capital, que figuran en el universo penitenciario relevado en aquellos tiempos.Fuentes penitenciarias reconocieron que la superpoblación tiene, entre los factores internos, que activan los riesgos de desbordes penitenciarios.Al mismo tiempo, pronosticaron que el número puede crecer vertiginosamente en vista de los miles de presos que permanecen en comisarías, pasibles de sumarse a la población carcelaria actual en calidad de procesados o condenados.
Víctor J. GilCon la colaboración de:

Jorge  O. M anch io la



VIDA COTIDIANA R IO  N E G R O , lunes 21 de setiembre de 1998 RIO N E G R O , lunes 21 de setiembre deDrogadependencia entre los jóvenes, otro mal delfín de milenio
Se presume: en materia de drogas los ad olescentes y los jóvenes son el problema. Por supuesto no es más cpie eso, ya (pie en la Argentina no hay estadísticas sobre el tema. Aun así, las campañas de prevención por lo general están dirigidas a este segmento de edad, bajo la consigna: “ Si no la conocen podrían hacerlo en el futuro cercano". Lo cierto es que los menores de 25 saben de qué se trata. Tal vez más que algunos adultos.En los últimos diez años pasaron por la televisión y las revistas varias campañas que no de jaron huella. Algunas incluso dejaron malos recuerdos. La última que se vio estuvo “ protagonizada" por Alfredo Mi- roli y por dos dibujos animados llamados Fleco y Male. Los datos recogidos a partir de dichos avisos no fueron positivos y desde el gobierno se decidió levantarla.Esta semana salió al aire un nuevo intento por afrontar uno de los problemas más serios de fin de siglo . El Consejo Publicitario Argentino creó una serie de avisos en gráfica y televisión en los que se dirigen a tres segmentos distintos: padres, jóvenes y niños. La iniciativa fue producto de la colaboración de diversos organismos e instituciones y fue hecha sin que ninguno de los intervinientes cobrara un sólo peso. De haberse financiado com o cualquier otra serie de spots, el costo global de ponerla en el aire hubiera llegado a los cuatro millones de pesos. (Ver recuadro)A esta altura del siglo los especialistas todavía discuten si son efectivas o no las campañas de prevención. Algo parecido sucedió con el sida. Sin embargo, en este caso las dudas fueron despejadas con las efectivas campañas realizadas en otros países y que influyeron decisivamente en el descenso de contagios.Algo parecido podría ocurrir con las drogas si el mensaje y las formas fueran los adecuados.Frase prototípica: “un amigo de un amigo”  u otra, “ sí me comentaron, pero yo no” . Para el caso, entre los adolescentes el que consume siempre es el otro, un amigo lejano, el primo de una prima. No ellos. La hipocresía es otro mal de nuestro tiempo, tal vez tan doloroso y cruel como algunas adicciones.“ No es un tema importante, en la escuela nunca hablamos de eso tam poco” , dicen casi a coro dos chicas sentadas afuera de un banco. Una de ellas lleva una carpeta enorme con una fotografía ídem del joven Leonardo Di Caprio. No están interesadas en reflexionar sobre el tema, lo lamentable en todo caso -indican- sería que Di Caprio fuera adicto a la heroína, por ejem plo. “ Sabem os que hace mal y bueno... eso". Punto.Las drogas como tema de los medios y de conversación, sobretodo adulta, se ha vuelto intenso desde hace unos 4 ó 5 años. Hay hechos puntuales: el caso Cóppola y su vertiente el caso Maradona, las frases peligrosas de Charly García (“ Drogas sin sol") y A n drés Calam aro (“ Qué linda noche para fumarse un porrito” ), la muerte de River Phoenix, la polémica de “Trainsppotting”  y finalmente la asociación dramática entre jeringas y sida.Con todo este material multiplicado por un millón

en pantallas, diarios y revistas tenemos el estado actual de las cosas. El tema es fuerte, superficialmente tratado muchas veces, pero está allí.“ Ahora hay m ucha más droga, es cuestión de todos los días. O  sea los jóvenes hacemos todo más rápido. A los 13 estam os en la d isco, a los 15 tenemos relaciones por primera vez y a los 18 nos encontramos por ahí con la droga, es inevitable” , dice Pedro, un chico alto, morocho, buena pinta y nada inocentón. El sí tiene ganas de hablar.“ No creo que las cam pañas sirvan de m ucho, ayudan un poco pero nada más. Tampoco creo que sirva poner a la gente en cana; porque te metan preso no vas a dejar de consumir. La ayuda para los chicos que consumen pasa por otro lado, pero prohibir el consumo, hacer campañas y reprimir no tiene sentido. Nada cambia y ahora, por ejemplo, veo muchas más drogas que hace cuatro años” , dice Pedro, rápido como a contrarreloj.El otro “caso” polém ico fue el del filósofo A n tonio Escohotado, uno de los hombres que más sabe de drogas en el mundo. Escohotado estuvo en “ M em oria", el programa de “ C h ic h e ”  G e lb lu m , y se mostró partidario de la legalización del consumo. Con  eso bastó para levantar polvareda. Desde entonces el español no visita estas tierras. (Ver recuadro).“ Los chicos que toman droga me parecen tontos pero no puedo jurar que no voy a consumir algún día, uno nunca sabe. N o entiendo muy bien por qué alguien decide consum ir d roga, tal vez tiene problemas en su casa, a mí no se me ocurriría” , dice la chica que está sentada leyendo un libro. Su amiga mueve la cabeza y acompaña las ideas. Después de un rato se atreve: “ La droga es una cu estión  de imagen. Hay chicos que se creen especiales porque consumen drogas, ‘que loco este tipo’ . Ahora cualquiera consume” , dice ella.Son cuatro y están parados viendo pasar chicas. Se visten deportivos, están sanos. “ Vas a la disco y listo. ‘¿Querés un faso', te dicen. Es re-fácil conseguir. Es una moda, el tema está de moda. Me acuerdo que cuando fueron a ofrecernos un viaje a Camboriu a la escuela, uno de los tipos que organizaba nos d e cía : ‘A llá  en B ra sil podés tom ar todo lo que quieras y está todo bien, minas, etc. El día lo usás para dormir y la noche fiesta’ . ¡A sí te vendía el viaje!” , dice uno de ellos y el otro replica: “ Sí. ¿Se acuerdan de los chicos de la otra com isión que fueron? Me contaron que estuvieron dados vuelta todo viaje” .El consumo de drogas es parte de un asunto com plejo. En principio porque el concepto drogas no es exclusivo de las “ malas" de la película, como la marihuana y la cocaína, sino que abarca al cigarrillo y el alcohol. La mayoría de los adolescentes con los que habló “ R ío Negro" no consideran a estos últimos com o drogas ni tampoco com o un problema serio, aunque lo es. De hecho, mucre mucha más gente por causa del alcohol o relacionado con él (m anejar ebrio, por ejemplo) que por otras drogas, Y, bueno, por ahora la cam paña de prevención contra el alcohol aún es una materia pendiente.“ En el futuro estamos pensando en hacer cam “ L a  nueva campaña es un golpe al hígado”

pañas en contra del cigarrillo y el alcohol. Sabemos que hay intereses muy fuertes en contra, pero esa es la ¡dea , dice a “ Rio Negro" Elsa Gervacio, directora de la coimulidnd terapéutica “ El Refugio", q u e  actuó como asesora de la campaña del Consejo Publicitario Argentino.Pero está claro que drogas com o la cocaína y la marihuana gozan de popularidad. Según datos de la Secretaría para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, la cocaína es la prin- cipa! sustancia de inicio a partir de los 20 años.“Creo que es mejor una campaña que ninguna. Es cierto que las últimas no fueron muy buenas, pero ése es otro punto. Las cam pañas tienen su utilidad, la educación sobre el tema es indispensable. En estos años nosotros hemos detectado un aumento del consumo en jóvenes y adolescentes y esto hay que frenarlo’ , explica Lilian Bucanera, miembro de la Red Solidaria de Contención Social “ Juntos por la vida” con base en Viedma.En E E .U U ., un estudio realizado por el Hospital Yalc-Ncw I laven entre diciembre del '9.1 y setiembre del ’94 demostró que un tercio de los niños estadounidenses que ingresaron a la sala de emergencias de un hospital resultaron adictos a la cocaína o al crack En la Argentina, un trabajo desarrollado por la Secretaría de Prevención entre más de 2.000 escolares de Bahía Blanca y Coronel Rosales dejó al descubierto que la oferta de drogas llegó al 6% de los casos y que éstas habían sido probadas por el 0,3%.Claudio  Andrade

Esos raros avisos nuevosA  principios de los '90 un extraño comercial recorrió las pan tallas de la Argentina. El presidente Carlos Menein junto a un grupo de personalidades cantaba, com o podía, el estribillo Vamos a transformar el planeta en sol". Fue la primera iniciativa estatal destinada a prevenir el contagio del sida.Por supuesto las críticas llovieron, pero la tormenta dejó al gunas cosas claras. Una campaña “ por la vida", ya sea contra el sida o la drogadependencia debe tener fundamentos científicos y creatividad asociadasFleco y M ale son dos dibujos animados que intentaron representar a los adolescentes argentinos. No dieron resultado. Estu- dios realizados por la propia Secretaria de Prevención demos traron que la Cam paña no había sido  efectiva . Resultado: Alfredo Miroli salió de los medios.Hasta ahora las campañas estatales contra la droga por lo general apelaron a las sensaciones fuertes, al dolor. El criterio de com unicación evidentemente nunca estuvo definido, en parte por desorganización, pero también porque los jóvenes no son material fácil de entender. Su conducta cambiante ya ha sido revelada por numerosos estudios de marketing realizados por distintas empresas del rubro para captar sus necesidades e intereses.La famosa campaña “ D ecí simplemente n o", por ejem plo, encabezada por Nancy Reagan, tuvo un resultado poco alentador. Los análisis posteriores demostraron que meses después de su emisión había crecido el número de consumidores.El Consejo Publicitario optó por utilizar un mensaje fuerte en sus avisos Drogas en el cine y la literatura“ Es cierto, es un golpe bajo, duro. Un golpe al h ígad o” , exp lica a “ R ío “'legro" Rodolfo Etchegaray, director Jel Consejo Publicitario Argentino.Etchegaray reconoce que la intención es “ abofetear" al espectador. A :>esar de tratarse de un aviso televisivo, la escena está constituida por palabras que duelen.Dice: “ Cuando muere tu esposa... te dicen viudo. Cuando se mueren tus padres... le dicen huérfano. C uan do se nuere tu h ijo ... no tiene nom bre. La boga puede llegar a matar, habla con tu li jo sobre las drogas".“ Nuestro an álisis pasó porque es nuy importante llamar la atención de la lente. No se puede hacer un mensaje superficial y que no llegue; pensamos jue ésta es la forma de golpear y hacer dgo al respecto” , dice Etchegaray.La campaña está dirigida a los pa

dres, jóven es y niños. C a d a una fue hecha por una agencia distinta. En total participaron tres de las más grandes del país: Gowland, Ricardo De Lúea y Verdino.Los fundamentos de esta campaña estuvieron apuntalados por un variado conocimiento técnico. De todo el proceso participaron los integrantes de la comunidad terapéutica “ El Reparo” , entre otras instituciones.“Todavía somos un país sin estadísticas, pero mientras tanto hay que hacer algo. Por otra parte, las campañas del pasado no fueron muy buenas. Fleco y M ale, por ejemplo, no representaban a nadie o a un grupo muy reducido de chicos” , explica Elsa Gervacio, directora de “ El Reparo” .Gervacio asegura que en el futuro se realizarán cam pañas de prevención contra el cigarrillo y las drogas, pero

para eso falta.“ Lo interesante del asunto sería que el cigarro y el alcohol, por ejemplo, no tuvieran publicidad. Tal vez habría que comenzar por allí, como sucedió en Estados Unidos” , explica el psiquiatra Toqúense Luis Di Giacom o, que tiene una particular visión sobre el tema.“ C re o  que los co n su m id o res ya saben de qué se trata y lo que ocasiona la droga. Tal vez habría que encararlo por el otro lado, seducir, agradar y no actuar con negatividad” , dice.Mientras tanto, uno de los spots del Consejo Publicitario dirigido a los jó venes ya causó polém ica. Se trata de uno en el que se asocia el sexo con la marihuana.En el corto plazo sería interesante medir la efectividad de estas campañas. Una materia sobre la que los publicitarios saben. Y  mucho. ( C . A .)

En los últim os años diversos film es, libros y C D  hicieron alusiones a las drogas. Hoy más que n un ca , el tema form a parte del consumo juvenil.Hace dos años se exhibió en la A rg e n tin a  el p o lé m ic o  film e  “ T ra in sp p o ttin g ” d ir ig id o  por Danny Boyle.A ll í  se retrataba el submundo de los heroinómanos escoceses y sus padecimientos.A  pesar de que la película y el libro perteneciente a li vine Welsh son un claro mensaje en contra del consum o, su proyección en d istintos lugares del mundo estuvo condicionada por ju ic io s  y protestas. Hoy también se consigue en video.El nuevo libro de Welsh, “ E xtasis”  -tan catastrófico y delirante com o el primero- ya es un récord

de ventas y acaba de ser publicado en castellano por la editorial Anagrama. Por supuesto, la película pronto llegará también a estas tierras.Tam bién el fam oso Q u cn tin  Tarantino Je dedicó una escena al consum o de heroína. L o  hizo en “ Tiem pos violentos” . En su segunda película Tarantino mostró con exactitud cóm o se realizaba un inyección de este tipo.Breat Easton Ellis (“ American P h sy co” ), A n tonio  Escohotado (“ Historia general de las drogas” ), Alberto Pouguet (“ M ala onda” ) forman parte de la camada de escritores que hacen referencia a las drogas en sus libros.En tanto que grupos como “ Ba- basónicos" y “  lodos tus muertos" le dedicaron algu n os versos al consumo de marihuana.
El con,sumo de sustancias a través de las edades de la historiaEl concepto de adicción es relativamente nuevo, pero el alcoholismo ya era un problema entre los romanosEl concepto de ‘drogadependencia' es relativamente nuevo. Durante el Imperio Romano era en todo caso bastante común la idea del alcohólico Las diopas comenzaron a ser un problem a glob al en este siglo.Su c o m e rcio  c o n o c ió  nuevos h o rizontes después de que se convirtió en el negocio de la m afia y de algunas otras pocas organizaciones. A lgo parecido ocurrió con el alcohol en la década del .30 du rantc la célebre 'ley seca".Los consumos de sustancias tienen fn- lima relación con el estado general de las cosas en la sociedad. En el siglo X V II , la h iiretiesía repudiaba la co stu m b re de

No es casual que la droga de los 90 sea la cocaína. Otros tiempos, otros requerimientos. La cocaína tiene mucho que ver con el ‘yuppisino’ de los '80. Frenesí y obsesión por el dinero. En los '60 la droga prototípica fue la marihuana, bajo las con signas de “ paz, amor y ... sexo". En los '70 fueron las drogas como L S D  o de alta potencia -psicodélicas- las que se robaron el escenario. ¿Q u é veremos en el próxim o siglo? El éxtasis parece ser una aproximación.En los siglos X V II  y X V II I  c! alcohol era la droga evasora de las clases populares. que encontraban allí el único con suelo después ile ¡ornadas extenuantes de

de recursos- y al chocolate. I’ero también aiúe oirá sustancia que no generaba los problemas que se le adjudicaban al aguardiente: ia morfina. En esos siglos y en los más recalados ámbitos se veía bien tener jeringa propia. Otro lujo.En la década del '60 aún se discutía el uso del opio para algunas enfermedades. El “ Protocolo del O pio de 1963” , trataba de limitar el uso y el comercio del opio a las necesidades médicas y científicas.En 1964 el L S D  25 aún era una sustancia legal y utilizada por estudiantes y psiquiatras para conocer aspectos ocultos de su personalidad.i , l i o , ................... •

el fenómeno existió sus excepciones temporales. “ En Roma el libre uso del vino estaba reservarlo a los varones; en R usia, beber ca fé  fue durante m edio s ig lo  un crimen castigado con mutilación. Fumar tabaco se condenó con excomunión entre católicos", escribió Antonio Escohotado en su libro ‘Aprendiendo de las drogas’ .Paradójicamente, dos de las drogas que más muertes causan por año son perm itidas: es el caso del cigarrillo y el alcohol. En los Estados Unidos varios estados permiten el uso de la marihuana con fines médicos, un hecho inédito para un país conservador.i .  i



O U U I C li M U
Por Pedro L ipcov ich

A  Carla vez. m ás, se nlcohnli- zan los adolescentes. Según las ú ltim as, precarias estadísticas, 44 de cada cien consum e a lcohol. C a d a  vez más tem prano em piezarf: algunos a los 11, a los 10 años. Relien sobre lodo los f ines de sem ana, cuando se reúnen, y “ termináis haciendo cu a lqu iera” , según uno de ellos. C o nocer la historia del alcohol adolescente es en ten der cóm o se quebró una cu ltu ra  trad icion al, la del vino en la mesa fa m iliar , para ser reem plazada por la engañosa cerveza de la publicidad m asiva . Ju n to  a la ruidosa prédica con tra las sustancias p roh ibirlas, la sociedad prom ueve ésta, que está en prim era línea de peligrosidad. Y  escuchar las historias de los chicos con su a lco hol, com o lo hizo P á g i n a / ! 2 n es asom arse al desam paro de una etapa de la vida que algunos, toda \ía, im agin an  com o la m ejor."A ñ o  tras año aumenta el consumo de alcohol cube los adolescentes y ba ja la edad en la que em piezan a tomar: chicos de 11 años, de 10. ya se emborrachan": lo afirma Cam ilo  Vérrimo, director del Programa Control Uso Indebido de Alcohol (C U ID A ) riel M inisterio de Salud y Acción Social.Si bien no hay datos estadísticos nacionales sobre consumo de alcohol en la adolescencia. Pági- na/12 pudo construir, a partir de fuentes diversas, un cuadro de situación. Un equipo interdisciplinario del Hospital Alvnrez elabo-J  o  di d o : “.Si estos en 
una casa lo tiras en tu 
cama y  que duerma, pero 
afuera es más jodido, 
tenes que acompañarlo a 
la casa, cuidarlo si vomita 
en cualquier lado".

I OS Cl ticos I MPII /AN A IOMAR Al COI IOI. LNIRI I O S I )ll 7  Y I OS CATOROI AÑOS

La generación úe la cerveza
Pamela Java

I W m M í k i

Dicen que está prohibido para m enores pero es mentira, te lo venden en cualquier q u io sco ", cuentan los ch ico s.

L o s  e sp e c ia lis ta s  hab lan  de  un co n su m o.
ca d a  ve z  m ás  p re c o z  de  co m a s  a lc o h ó la o s  

en  la  a d o le s ce n c ia , d e  un háb ito  que 

c ru ¿a  todos  lo s  n ive le s  so c ia le s . La  

c e rv e za  t iene  bueha  Im agen y, éri Una 

so c ie d a d  Irrésjpend ien te  de  laS d rogas, 

p o co s  la  ub ican  com o  un probletha.

ra todos los años una encuesta con los alumnos que van a examinarse para el certificado de aptitud tpie requiere la materia Educación Física. En 1997. el 44 por ciento de un total de 378 cncuestados dijo consumir alcohol. contra un 19 por ciento en 1995. "E l consumo ha experimentado un fuerte incremento en estos dos años", y "el consumo de alcohol es la conducta de riesgo más difundida entre los adolescentes", concluye el estudio.Sergio Dalardiui -autor de la investigación “ Los jóvenes y el consumo excesivo de alcohol", para I L A C S Ó -  escribió (pie “ la cerveza es la única bebida con anclaje

firme en cl gusto juvenil; el resto de las bebidas alcohólicas son poco tomadas en cuenta". El consumí' de cerveza “ arranca con un elevado 30 por ciento en el grupo de 14-16 años, llega a su pico en el gi upo de 17-19 años con un 54 por ciento y luego desciende. 43 por cicntoen 20-24 años y 39 poi ciento en 24-29 años".Alejandro Carra -lo xicó lo g o e n  el Hospital Ramos M e jía - cuenta (pie “en la guardia estamos recibiendo muchísimos casos de co mas alcohólicos adolescentes, y también accidentes, hechos de violencia c intentos de suicidio en chicos alcoholizados". Ejem plo de accidente: “ Un chico de IR años

que .ve t o m ó  l o d o  con la novia y después, para sentirse mejor, quiso darse un baño de inmersión y terminó ahogado en la bañera".Ya no se trata de sectores marginales, según la psicóloga Dco- lidia Martínez, asesora de C T E - R A : “ En los chicos -d ic e -h a y  formas nuevas de consumir alcohol: lo hacen desde los 12 a 14 años, en grupo, a menudo m ezclado con pastillas estimulantes, y en todos los sectores sociales; no es ya un tema específico de los marginales".Id coordinador del intergrupo Capital de Alcohólicos A n ón imos. Juan R .. cuenta (pie “ antes, los (pie nos llamaban a dar char

las en los colegios eran profesores de tercero o cuarto año, para complementar el dictado de sus materias; ahora, llegamos por pedido de Ifls autoridades del colegio o de la asistente social del hospital de la zona, a partir de que los chicos aparecen alcoholizados o toman en la calle” .Lo típico es (pie los adolescentes tomen alcohol los fines de semana: “ Es la paula del bebedor e x cesivo sintomático regular” , precisa Verruno. “ Antes hacíamos recitales en la escuela -recuerda Diego llartzstcin, vicedirector de secundaria del C olegio  Mariano A co sta -, pero dejamos de hacerlos porque empezaron a venirse

con el tetrabrik. se pasaban de rosca y ya la situación no se podía manejar.”El vicedirector recuerda algo más: “ Hacíam os reuniones de ca maradería con alumnos y sus padres. con empanadas y vino para los mayores; a los pibes ni se les ocurría tomar vino. Pero después los chicos empezaban aquerer tomar, y a tomar, y se ponían m al... Ahora las reuniones las hacemos con empanadas y cocacola. A l fin y al cabo es coherente: si no be ben los pibes, que tampoco lo hagan los adultos” .
"No lo podemos resolver"“ Desde los años 80. la publicidad de cerveza se dirigió m asivamente a un l a r g c l  juvenil, a una ctilluia de éxtasis de los jóvenes dice el sociólogo B alardini-; hasta entonces, las propagandas de alcohol nada tenían (pie ver con la cultura juv en il.”  Entre 1988 y 1995. cl consum o per cápita de cerveza en la Argentina casi se du plicó: de 16.4 litros anuales a 30,09. El de vino cayó de 55,95 a 38.84 litios. No se trata de un sim ple cam bio de gustos sino de una ruptura cultural. La prevalcncia del vino se ligaba al consumo familiar en lás com idas, que “ es cl consumo mejor integrado", en palabras de Balardini. Lacerveza.cn  cam bio, es la bebida que en la publicidad se bebe con las mejores mujeres en los más brillantes lugares. y en la realidad se toma tirado en la vereda al lado del quiosco. Técnicamente, este quiebre social se dice así: “ Una sociedad (pie construyó su relación con la bebida com o parte de un patrón alimentario y que se reorienta hacia

una ingesta recrcaliva-evasiva d ifícilmente logra los reflejos c u lturales necesarios para advertir las consecuencias de estos cam bios", escribió el doctor Verruno.Adem ás de la cerveza, prevalecen “ las bebidas frutadas, de fan tasía. los vinos de baja graduación, los jugos con alcohol", precisa Verruno. Por lo demás, razona B alardini. “ algunos aducen que estas bebidas disminuyen el consumo de otras con más alcohol, pero no es así: en los adolescentes, el aumento del consumo de cerveza no sustituye otro consumo previo de alcohol sino que amplía el mercado, inicia a las personas más temprano y de manera más agresiva".Y  sucede que “ la sociedad no entiende la gravedad del problema: un estudio en F rancia, el tifio pasado, ubicó al alcohol entre las drogas más peligrosas, junto con la heroína y la cocaína; en segundo lugar están los psicoíármacos y en cl tercer grupo, el de las más livianas, la marihuana -cuenta Verruno-; sin embargo, la m ayoría de la población ubica el aleoP o r P .L .J ,;is chicas empiezan a beber más (arde y dejan antes. De 14 a 16 años, consumen habitualmente cerveza el 45 |x>r ciento de los varones y cl 16 por ciento de las chicas De 17 a 19. el 66 por ciento de los varones y el 47 por ciento de las mujeres, cuyo consumo ha crecido así un 2(X) respecto de la etapa anterior. Enttc los 20 y los 24, cl consumo en mujeres baja al 25 r/r. y el de los varones sigue subiendo hasta el 82 ° k . Es que “ a esa edad, muchas mujeres ya se han hecho cargo de un hogar: salen menos, tienen menos espacio de consumo. Sus estructuras de vida cambian antes que las de los varones, que durante más tiempo siguen saliendo con los amigos ’. explica el sociólogo Sergio Balardini. a cuya investigación corresponden los datos. Después, entre los 25 y los 29 años, el consumo en varones baja al‘42%. “ La uesta se corresponde con los recorridos de vida de la gente.

bol en sexto lugar entre los motivos de preocupación, por detrás de drogas menos peligrosas". Ralat- dini observa que “ antes que prohibir la venta de alcohol a menores, lo cual ciertamente no se cumple, cl Estado debiera hacer una cam paña sci ia para contrarresta» la que ya hay a favor del alcohol".Entretanto Noem f Riadigós, psicóloga del área programática del Hospital Ramos M ejía. cuenta que “ en los talleres que hacemos con grupos de jóvenes del barrio nos piden información sobre distintas drogas pero el alcohol no se les plantea com o curiosidad, ya está instalado en los hogares y ellos preguntan mucho m enos... pero toman cada vez más tempra 
n o ".Sí: “ Dicen que está prohibido para menores pero es mentira, te lo venden en cualquier quiosco", -dice A le jo , de 17 años, estudiante de quinto año en el Mariano Acosta. Virginia S . de tercer año en cl C olegio  Nacional de Buenos Aires, admite que “en las fiestas del colegio hay gente que toma, pero no lotlos: van com o mil per-

Va o  I  i

sonas y , como mucho, cien estarán m al, el resto no: se le hace más fácil la risa pero nada más” . G a briela G . ,  del C olegio  El Taller, testimonia que “ cuando vas a bailar. con la entrada te regalan una consum ición, que es alcohólica: claro, tenés la posibilidad de tomar una gaseosa pero no creo que nadie la tome".“ L o  peor -d ic e  G a b riela- es cuando un chico se pone mal: si estás en una casa lo tiras en tu ca ma y que duerma hasta la mañana pero afuera es más jodido, tenés que acompañar a la persona a la casa, cuidarla si vomita en cualquier lado, cuidarte de la p olicía ..., yo tengo una amiga que se pone mal bastante seguido, ella sabe que los amigos la vamos a cuidar, pero tampoco somos los padres para decirle que no lome, que le hace mal. Y o  no soy quién, y cl día de mañana me puede pasar a m í." “ Q ue tome todos los días, no conozco a ninguno dice Ricardo R .. del Saint Jam es : el fin de semana sí. la mayoría se ponen en pedo. Pero no conozco a nadie que haya tenido un coma alcohólico, una cosa de ésas. A  veces nos ponemos a hablar entre nosotros, nos decimos que para tener un coma alcohólico hay que tomar m uchísim o ..."
Je .’ ci-e. S-¡/bliC»n

L a s  c h ic a s ,  m á s  tarde

-N o  lo ven com o un riesgo in m inente.-E s o , eso.Soledad D . (pie va a teicer año y está en el centro de estudiantes de la escuela Antártida Argentina, opina (pie “ tendría (pie venir a lguien de fuera del colegio para dar una charla: en los cursos se habla del tenia en tercer año pero hay chicos (pie necesitan saber más, desde primer año". Facundo D .. del mismo centro de estudiantes, e x plica (pie “ no lo podemos resolver nosotros mismos: no podés decirle a un pibe (pie con el alcohol le pasa esto y lo otro, si él piensa que el sábado vas a salir con él y te vas a poner en pedo igual (pie él” .

U e  d e  19  ci
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Estudian una legislación que regule la venta de esas sustancias
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Hum or en aerosol
El humor es el romántico triunfo de la creatividad sobre las 

normas. El humor está por lo general del lado de la toleran
cia y en contra de los entusiasmos-excesivos. El blanco del 
humor son con frecuencia las "sanas costumbres".

El humorista joven está orgulloso de su singularidad, de su 
posición critica. Cuando el joven percibe que la sociedad pue
de cambiar, la práctica del humor cambia el signo negativo 
del marginado por el signo positivo e integrado del critico. Pe
ro si no se atisban posibilidades de cambio, el humor se con
vierte en sarcasmo, un humor quietista que se recuesta en 
un colchón de amargura, o se esconde detrás de un muro de 
escepticismo, la doctrina filosófica que afirma que el conoci
miento no puede ser alcanzado: señal de alarma para los es
tudiantes.
M  Si le molesta el m ás allá, póngase m ás acá. (Jerónimo 
Luis de Cabrera)
U  El hombre es como el cigarrillo: primero se  prende, des
pués se  hace humo. (JLC)
M  ¡Cómo me gusta el blanco de esta pared! (Alejandro Carbó)
M  E s mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. (AC)
M  Entre morir de pie o vivir de rodillas, prefiero subsistir sen
tado. (Historia)
*  M ás vale pájaro en mano que padre a los 18. (Psicología) 
M  El color verde es la vida color moco. (JLC)
M  Interrumpí mi educación a  los 6  años para ir a la escuela. (JLC)
■  Cristo vence; pague a término. (JLC)
M  S i todo viene hacia usted, quiere decir que se  encuentra 
en el carril equivocado. (Kinesiología)
■  Dime con quien andas y te diré si te conviene. (Kinesiología)
M  Errar e s humano, pero para enredar las co sa s sólo se  re
quiere una computadora. (Kinesiología)

uando alguien esgrime un aerosol, encendedor, birome o cortaplumas, y empieza a redactar un graffiti no sólo se expresa con gran libertad, lejos de las miradas de profesores y encargados de seguridad, sino que también invita a todos los que pasen por ese lugar a completar su texto o modificarlo: “Los hombres ¿pueden ser fieles?”, pregunta una niña angustiada. “¿Vos crees en los reyes magos?Firmado: Los MagoRriados" (Facultad de Ciencias Económicas).La penumbra en la que se mueven los graffiteros favorece el surgimiento de los temas más negativos: en una recorrida es posible encontrar cruces esvásticas o leyendas racistas. Las paredes reciben también los textos más polémicos, que se ensañan con todas las tendencias políticas: "Pablo, te amo". "IB...a! Si además de feo es de la Franja" (Química). O: "Si Evita viviera tendría una jubilación de privilegio" (Historia).Otra de las características que florece a la sombra de la clandestinidad es el plagio. Algunos son fácilmente detectables. Otros avisan que el texto no es propio: “Quiero volver a volar entre tanta gente de pie. Spinetta” (Psicología).Otro aspecto que llama la atención es la cantidad de graffiti escritos en inglés. Una estudiante, en a|as del amor, se lanzó a redactar por su cuenta: "Jo h n :Vou will be mine. I prom ise then/1 may love yon/ Like nobody did” (Juan: Tú 
serás m ío. Yo prometo entonces/ Yo podría amarte/ Como nadie lo hizo).Más abajo, alguien agregó: "Aprendé a escribir, ¡burra!" (Filosofía). Conflictivos o no. los graffiti de los estudiantes son una radiografía colectiva: sus preocupaciones, sus ilusiones, sus quejas, sus amores, quedan inmortalizados en los muros... hasta la próxima mano de cal.La falta visible de tachaduras permitiría inferir que la tolerancia está en alza entre los jóvenes. Libres, breves y transgresores. los graffiti son el género literario de colegios y universidades de hoy. En las privadas no se consiguen.

AmorEl amor es en los jóvenes el camino de expresión de los sentimientos más sublimes, y por lo tanto, también de las burlas más crueles.La entrega de un ser a otro es más expuesta cuando la declaración se hace en una pared y al alcance de todos. Quizá haya detrás de esa voluntad de exponerse al ridículo, de esos innumerables “Juan ama a María", una seguridad de que el sentimiento puede derrotar a la burla, de que un ser dentro de otro conforman una unidad indestructible para la sociedad. Los jóvenes ponen en este terreno sus sentimientos más espirituales y conservan grandes dosis de romanticismo que no afloran en su vida cotidiana. La reacción no se hace esperar; los antirrománticos tienen dos cuchillos, uno es la grosería, el otro el humor. Por lejos, el más cortante es el segundo:■ Ja v ie r : nadie sabe que te am o; sólo 
mi a lm a y  es m uda. (Jerónimo Luis de Cabrera -JLC-).■ Veo la palabra “am or” desmoronada. (Economía)

M A m o r  es enoja rse sin  d eja r de 
a m arse. (Filosofía.)■ Amor es creer que el otro tiene lo 
que a vos te fa lta . (Filosofía).■ ¡v a n : no tengo planes ni proyectos¡ no tengo esp era n za s ni sueños/ No 
tengo nada desde que no te tengo. (Psicología).■ "My g ir l, my girl/ don't lie  to me./ Tell me where d id  you sleep  lasí n ig h t” . (Mi niña, mi niña, no me mientas. Dime dónde dormiste anoche). (Economía).

■ Q u isiera  d eja r  de re in c id ir  en lo que 
po r  vos sien to , pero no p u ed o olv id a rte . 
A le . (Fonoaudiología).■ “í wil be w a itin g  fo r  y o u ”. (Te esperaré). (Química).■ Si supieras qué triste es besar labios 
que no son los tuyos. (Psicología).■ Rara vez esta vida tiene sentido, 
am or, y  a s í ves que hasta mi sombra  
brilla  en esta ciudad. (JLC).
ReflexionesLa sabiduría -decía Ambrose Bierce- es la ignorancia que distingue al estudioso. Aparecen en estos textos las ilusiones más íntimas, los pensamientos más profundos. A juzgar por lo leído, la filosofía entra más en la vida cotidiana de los jóvenes que en la de los adultos.Los estudiantes prefieren demostrar, más que un saber enciclopédico, una capacidad reflexiva tolerante y serena. Demasiado tolerante, demasiado serena, demasiado sabia... para chicos de la secundaria. ¿La prohibición de copiar no rige en las paredes?■ Sonríe aunque estés triste, porque es 

más triste aquel que no sabe sonreír.(JLC).■ Quiero alas, no raíces. (JLC).■ Moiotov, ¿dónde ju g a rá n  los niños? (JLC).■ La m uerte está tan segura de vencer, 
que nos da toda una vida de ventaja.(JLC).■ Le prohibieron la manzana/ sólo 
entonces la mordió:/ la m anzana no 
im portaba, nada más la prohibición.(JLC).■ Lo único p a ra  siem pre es lo que 
nunca fu e . (Econom ía!.■ La critica es la propaganda gratis 
que le hacen los in ú tiles a los capaces. (Filosofía).9  Conozco  .7lu cha s ca usas p o r ¡as 
cuales m orir pero n inguna por la que 
valga la pena m atar. (Historia).■ A veces, cu ando todo está perdido, 
p ien so que todo no es lo que perdí. (Psicología).■ O ccid en ta l es aquel que muere ju n to  
a la hierba que lo puede curar. Proverbio 
ch in o . (Kinesiología).■ No tengo todo lo que quiero, pero 
quiero  todo lo que tengo.(Fonoaudiologia).

AbsurdoEl absurdo es un pesimismo que se ignora. Se recurre al absurdo cuando todo ha perdido su sentido: la historia y la vida personal. Entonces todo es fatalismo e indiferencia: el absurdo es una forma de no estar. Un sinsentido en el que las palabras no logran vincularse entre sí. Una propuesta indescifrable que hace imposible el diálogo y la comunicación. Es dinamita para los que tienen la vida por delante.■ Quizó tu vuelo se caiga en el próximo meridiano. (JLC).■ El sexo débil ni tan débil. El sexo fuerte ni tan sexo. (Historia).■ ¿Qué opinan sobre deambular en otros mundos en búsqueda del mundo que te pertenece? (Psicología).■ A lfa  y  Omega/ principio y/in/ primero y último. (Artes Aplicadas).■ La morbosidad es evidente cu a n d o  alguien evita  ser lla m a d o . (Artes Aplicadas).
Protesta1 La protesta es todo lo opuesto al absurdo. Colocada en la historia, cree en el cambio, en la participación. Lo malo no es la protesta; lo malo es no escucharla, hasta el punto que el que protesta crea que sólo le queda la violencia o... el absurdo. Pero algunas protestas ya suponen, cuando nacen, que no van a ser escuchadas, no buscan al otro para construir juntos; se dirigen a él para fulminarlo sin preguntar

antes. Es verdad que así suenan mejor...■ S i la vida que vivim os no es d ign a, 
la d ig n id a d  está en pelea r para  
ca m bia rla . Luche y  se van. (Filosofía).■ El m ito se hace a m ano y  sin 
p e rm iso . (Arquitectura).■ Nosotros existimos y  no som os  i so cied a d . (Arquitectura).■ C u a n d o  los p u eb lo s sean libres, la i p o lítica  será un m al recuerdo. (ArtesAplicadas).■ Un buen ciu d a d a n o  debe esta r  
preparado pa ra defender a su p a ís de su 
prop io  g ob iern o. (Historia).

¡Vamos Córdoba todavía!La provincia de nuestros tiempos responde exactamente a la definición de p o lis  griega: una sociedad pequeña, bastante autónoma en lo cultural, centrada sobre una ciudad, aunque incluye también las zonas rurales cercanas. Pero más aún que el aspecto geográfico, cuentan en la p o lis  y la provincia el aspecto humano y emocional: pertenecer a la polis- provincia era (o es) la base del sentimiento de identidad, hasta el punto que algunos ciudadanos preferían la muerte al destierro o la emigración.La idea fundamental de la p o lis  era la participación, y lo sigue siendo en la provincia. Los mismos eruditos actuales que elogian la costumbre griega de reunirse en el ágora (la plaza) a charlar, reprueban con desprecio a los cordobeses que se reúnen en un bar para resolver los problemas del mundo. Atacado por la metrópolis, por la globalización. por los eruditos, el amor al pago recibe hoy palos de todas partes:■ El cu a rteto  es un sen tim ien to  y  es 
f ie b r e . (JLC).■ Mi re lig ió n  el cuarteto/ Mi tem plo 
el baile/ Mi D ios la M ona. (JLC).■ En el cielo los ángeles adoran a un 
Dios d iv in o ,/ en m i tercero adoram os a 
la M ona y  al vino. (Alberdi).■ Si no existiera  la G lo ria , habría que 
in ven ta rla . (Arquitectura).
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J d r  Juventud (OI|), pi estalla el 

Informe: lid ucn dó n  y Juventud  

cl;ilior:ulo por (¡crinan \V. Huma. 

1:1 autor uruguaio es expillo  en 

educación y jmenlnil y Int sillo 

(Innsulloi de la 0  1 | para la prepa

ración ile este iloemnenlo.

Un esle inloi me, el autor eslnilla las 

transformaciones eduealivas y ctillu 

rales de Añilaba l.allna en la segitn- 

da inllail del siglo XX Analiza el ai i e- 

so i|iie la jinenlnil laünuamci liana 

llene a la educación poniendo de 

manifiesto las grandes disparidades 

cnanlilaliias y cualilnlivas exislenles 

en función de la peilenent ia social, 

geográfica, cínica y de sexo, además 

del grado de desai lidio social de ca

lla país. Si bien es clerlo tpie en las 

nllinias decadas los libeles de educa

ción lian ainnenlado cnnsldeialile- 

inenle, no es menos cieilo que nn 

gian inimeio de |t'nenes no llene ac

ceso a una educación suflcienlcnten- 

le prolongada o de calidad adecuada 

pala i|ne se puedan incoi pinar al 

mercado lahoial fin mal. con lo m al 

son víctimas de una exclusión social 

(llffcllmenle i cuasi ble. lie ald ijne el 

aulor planlee la necesidad ingenie 

de una polílica lalinoamericana de 

capaclla iión  y relnserclón de los 

|óiene,s i|ne les peinóla eomeilirse 

en verdaderos aclmes sociales y en 

bombres ciialificados y i (impelidlos 

Inciiiporándose al proceso de ilesa 

11 olio de su país a la ve* que alean 

rail un nivel de vida digno

lilVIlNilll) KHKAI,
Modcivithirly Democracia 

en América hitinri

I a obra se compone de dos paites.

Jl.a piimera de ellas, Ululada "l a 

|noliliniállea de la |mcnltid imal", 

reúne cinco estudios de caráclei con 

ceplnal soliie la silnadiin de la juven- 

tiul im al en el conlexlo regional l.a 

segunda, lilnlada "Análisis de casos 

nacionales", Incluye siete eslndios 

nacionales coriespomlleiiles a (osla 

Idea, Cuba, Chile, Cualemala y Peni".

lisie nuevo libio de la Comisión 

económica para Amélica Calina y el 

Caiibe (CC.I’AC) condene una selec

ción de eslndios sobic juvcnliul rural 

elaborados como conlribiidón a los 

debales del Seminal io de lixperlns 

sobre Juventud Mural, Modernidad y 

Democracia en América Calina en 

l'W.I Su publicación es el lesullado 

de una aclividad con|iinlacon el I on- 

do de las Naciones Unidas pata la ln 

(anda (UNICIif) y la Oiganlzarlóu 

Ibeioamei liana de la Juventud (01.1).
Ill Seminarlo pcrmilló inleicambiar 

expía leudas sohic la slluadón de la 

juveulud imal en diíerenles conlexlos 

deudo de la reglón. También se teco 

gicinn allí ctHerios para la elabora

ción de estrategias, políticas y progra

mas destinados a integrar encaríñenle 

a las nuevas gema adunes de jóvenes 

a la vida adulta, y el modo de Impul

sar el desarrollo  rural con equi

dad

VtXJiS, VIDAS Y VISIONES
Jóvenes, cambio social y  acción 

coIccIí m  c ii la Hicamyna <te los 90

I a naueiilemenle escullíamos que 

"la jm elidid de boy no es como 

la de anles", y en efecto no lo es. ¿ 

Son jóvenes realmente e individua

listas, como se califica?. O más bien 

Irndrfamos que picguularnos: 

¿Creen en la posibilidad de Iransfor- 

mar la sociedad?. ¿Confían en la ac

ción colectiva como Impulsora de los 

cambios?.

lisias y olías preguntas se complejl- 

zan y van encontrando respuestas en 

las reflexiones de más de cien jóvenes 

que cnmpnitlcrno sus inleipielaciones 

sobre los cambios sociales y culturales; 

su visión pai Ocular sobre el papel de la 

juventud y de las organizaciones juve

niles eil estos cambios; nlrnctlvns 

que encuendan y enzaines de su  

resistencia a involucrarse eu ellas.

lisia publicación lia sido llevada a 

cabo |mr ‘Tullios de Miicucnlro", Ins- 

llluclón que llene como misión apor

tar a la construcción de relaciones 

equitativas entre mujeres y bombres, 

ende y |óvcnes, y a la erradicación 

de cualquier forma de discriminación 

entre las personas o gi tipos sociales, 

lisio Implica cambio social, y para lo

grarlo, "Punios de lincuenlro" consi

dera que la acción colectiva es In 

dispensable.

Voces, Vidas y Visiones es una pu

blicación escrita para entender los 

elementos relevantes de la colima 

juvenil, a través del conoc im ien 

to de las In te rioridades de jó

venes, los detalles de la relación 

entre sus vivencias y concepciones, 

y los cambios en los disliulos espa

cios de la vida social. Indaga cómo 

jóvenes actuales visualizan la parti

cipación de la juveulud en los cam

bios sociales.

I’AHA l,A VIDADesde su publicación hace mas 

de cuatro años, “Para 1.a Vida" 

lia encontrado amplia acogida en lo

do el mundo. Más de un centenar de 

países lian pi educido traducciones y 

adaptaciones en más de 170 lenguas, 

con un total de odio  millones de 

ejemplares editados.

Ill Interés "Pata la  Vida" obedece a 

una sencilla razón: actualmente exis

te un amplio consenso entre los ex

píalos en medicina sobre la informa

ción esencial en materia de salud In

fantil que ludas las familias llenen 

derecho a conocer. Para la  Vida reú

ne i sla Iníiu niai lón y presenta, en un 

lenguaje común, la expresión más 

auto tizada del actual consenso cien

tífico sobre una serle de medidas 

practicas, de bajo costo y de aplica

ción familiar, para la prolección de 

la vida y la salud Infantiles.

lis ia  lu fo tm nclún  puede ayu

dar a sa lvar la  vida de m uchos  

m illo ne s de n iñ o s  y n iñas en el 

mundo en desarrollo; puede redu

cir dráslicamenle la dcsuulrición y 

contribuir a proteger el desarrollo 

saludable de la próxima genera

ción. Puede ser puesta en práctica 

por casi lodos los progenitores con 

un costo muy bajo.

Para la Vida eslá editada conjunta 

mente por la tJNItiliF, la OMS, la 

(INllStiO y el INIIAP, con la colabora

ción de 100 destacadas organizacio

nes dedicadas a la infancia en lodo el 

mundo.
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En la Universidad, las becas no se destinan solamente a viajar al exterior La mayo ria de las instituciones de educación superior tiene programas de becas internas, destinadas a ayudar a sus alumnos con dificultades económicas, a premiar a los mejores promedios, o a retribuir a quienes hacen que sus hermanos cursen carreras en la misma casa de estudios.En general, los beneficios consisten en reducciones de un porcentaje de la cuota mensual y suelen ser re novables, año por año.En el caso de las becas de ayuda económica, específicamente, la bondad de la reducción varía según las instituciones, pero los requisitos suelen ser similares: demostrar fehacientemente la dificultad y mantener un buen desempeño académico. La ayuda no es totalmente gra tuita, sino que se concibe como un préstamo, que los estudiantes deben devolver pagando un monto mensual luego de graduados o con trabajo en la institución mientras estudian.
La Nación consultó a varias universidades sobre sus programas de becas internas. La mayoría afirmó haber obtenido beneficios extras: los alumnos se involucran más con la institución y están más motivados. Entre los mejores promedios, cuentan, suelen encontrarse muchos alumnos becados.

UBAAunque no es arancelada, la UBA ofrece becas de ayuda económica para alumnos de carreras y del CBC. Consisten en 117,28 pesos por mes o becas dobles de 156,38 pesos mensuales.Para otorgarlas, se evalúa la dificultad económica con recibos de sueldo y visitas de una asistente social. Para renovarlas, se pide cada año un informe de desempeño académico y la presentación de un plan anual de estudios.Es una ayuda pensada para los gastos en viáticos; por eso, a los alumnos becados se les brindan apuntes, expedición de diploma y servicio de salud en forma gratuita.
UCALa Universidad Católica Argentina ofrece Préstamos de honor, renovables cada año, que según la dificultad económica comprobada ofrecen reducciones del 85, 70,50 o 25% en el monto de las cuotas. Para renovarlos, se pide aprobar como m ínimo la mitad más uno de las materias del año anterior, con un promedio no inferior a 5.El préstamo debe devolverse mediante pagos mensuales dentro de los cinco años posteriores a la graduación.La UCA prevé también becas a los mejores promedios: desde 2" año, al más alto promedio anual se lo exime de las 11 cuotas del año próximo. El que sigue, queda exento del 50 por ciento.También hay reducciones similares por hermanos que cursan carreras simultáneamente, graduados que siguen posgrados y para aquellos alumnos que cursan dos carreras en la Universidad al mismo tiempo

Universidad AustralSi se demuestra la dificultad eco nómica en forma fehaciente, la Universidad Austral reduce el 50% de la cuota, desde primer año. Se piden requisitos de promedio para renovar la ayuda.En algunas facultades el préstamo debe devolverse, como por ejemplo en Medicina. Actualmente, el 28% alumnos de la Universidad es-

Programas de becas internas
La mayoría de las instituciones de educación superior tiene subsidios para ayudar a los alumno 

con dificultades económicas n n a r a  nremiar los mejores desempeños académicos

Además de ayuda económica, la UB brinda becas completas a alumnos que trabajan en la Universidad
(Ricardo Prtstupiuk)

C

La U CA ofrece préstamos y premia a los mejores promedios (Ana Sánchez zinny)

Universidad del SalvadorSegún cuenta Lidia Rodríguez, secretaria de Asuntos Estudiantiles, la Universidad del Salvador ofrece préstamos universitarios que consisten en descuentos del 25,50 o 75% de los montos de las cuotas.“Se dan desde 2o año, con renovación anual, porque el porcentaje de abandono en primer año es alto", dice Rodríguez. Los préstamos deben comenzar a devolverse entre los 6 meses y los dos años posteriores a la graduación.
San Andrés"La gente que nosotros buscamos no se identifica con un sector social o de ingresos económicos -expresa Fernando EchagUe, director de Reía ciones Institucionales de la Universidad de San Andrés-. La idea es que si un alumno quiere ingresar en la Universidad, es responsabilidad de ella lograr que lo haga y no de él poder pagarlo."Con esa filosofía, San Andrés tiene dos tipos de concursos para becas.

En el concurso abierto se evalúa la situación económica de cada postulante, tras lo cual se le asigna un porcentaje de beca (hasta el 75% de la cuota), que puede completarse con horas de trabajo en la Universidad.Luego del examen de Ingreso se hace un ranking y sobre él se cubren las becas según el fondo creado para tal destino, que varía cada año y está compuesto de donaciones de empresas y fundaciones.Las becas de ayuda económica se renuevan anualmente hasta tercer año, según méritos académicos. En tercero y cuarto, los becarios pasan al sistema de crédito educativo, que consiste en adoptar el compromiso de pagar lo recibido una vez graduado, cuando ya esté trabajando.En el concurso cerrado de becas participan candidatos con alguna característica especial: ex alumnos del Nacional de Buenos Aires o del Carlos Pellegrini, ganadores de la Olimpiada Matemática, participantes del programa Júnior Achieve- ment."Son chicos con una motivación

particular, que durante el secundario realizaron un esfuerzo voluntario por sí m)smos, tienen intereses y manejan sús tiempos de modo más independiente -dice Echagüe-, Entran en el sistema con otra perspectiva.”
UCESEl Comité de Becas de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales se encarga de evaluar los pedidos de becas de ayuda económica: considera el comportamiento, ausentismo, responsabilidad, dificultades económicas, y exige un promedio mínimo de 7 puntos.Hay además un régimen de becas de promoción de nuevas carreras y otras que surgen por convenios con empresas o instituciones, como las de investigación aplicada a la problemática ambiental urbana, en convenio con la Fundación Mapfre.
UBPara alumnos con dificultades económicas, la Universidad de Bel- grano ofrece una eximición total o parcial del arancel mensual, para lo que debe demostrarse la necesidad, mantener un promedio académico de 7 puntos en los finales y adeudar no más de dos asignaturas del año anterior. Se ofrece desde primer año.“ En el último año de la carrera, se pasa al sistema de préstamo universitario, en el que, con los mismos requisitos y un garante, se pide resti tuir el dinero luego de egresar", dice Ana Maria Ivani, coordinadora del área.La UB ofrece también becas anuales para los mejores promedios, por facultad beca completa al mejor promedio y del 50% al que sigue- y media beca para quienes ingresan en primer año con promedios sobresalientes en el secundario.“Tenemos además un programa de becas por colaboración, en el que

se exime de arancel durante un año a alumnos que trabajan en servicios de la Universidad, como en las áreas de cultura o relaciones institucionales, durante cinco horas diarias", agrega Ivani. Se pide promedio ge neral de 6 puntos y se puede deber sólo un final.
Universidad del GEMATiene un fondo de becas de 133.000 dólares, que se distribuye anual mente entre los postulantes que obtengan las mejores 14 calificaciones en el examen de ingreso de diciembre.Se dividen en 8 becas estímulo, que consisten en media beca de la matricula durante los cuatro años de estudio, y 6 becas de iniciación, que consisten en media beca de la m atrícula del primer año. La renovación anual de la beca requiere que el alumno se desempeñe con dedicación exclusiva y que haya obtenido un promedio mínimo de 7,5.
IAEEl Instituto de Altos Estudios ofrece ayuda económica sólo para los alumnos de su MBA full time. "Unimos a los alumnos con dificultades con empresas que se comprometen a ayudarlos", dice Inés Alva- rez Arancedo, directora de Admisiones del MBA.La ayuda consiste en dinero para manutención, porque el máster implica dejar de trabajar durante 18 meses, y porque el IAE ya prevé un plan de financiación para pagarlo una vez finalizado."Es particularmente útil para los alumnos del interior, que deben instalarse aquí durante un año y medio", agrega. Y aclara que la ayuda que brindan las empresas es un apoyo institucional, que no compromete a quien lo recibe más que a un buen desempeño académico.Raquel San Martín

Buenos Aires, lunes 21 de septiembre de 1998
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E N  P E R S O N A

El ¡(resistible encanto de 
presentarse a un concurso

JORGE CARNEVALE
Escritor. Su  última 
novela es “Puesta en 
limpio" (Ediciones 
de la Ruma).

E scribir es toda una tarea. Escribir novelas hoy en día se acerca a la temeridad. Ni hablemos de concursar. Uno se dice que no vale la pena, que no cree en los concursos, pero ahí están las bases y el tiempo límite. A escribir, entonces, o a peinar lo escrito.A partir de ese momento, uno ya es otro, la adrenalina va y viene, se desborda. Si ya tiene la novela escrita, el tormento se multiplica. Habrá que revisarla y las relecturas, ya se sabe, nos enfrentan al espejo más feo: el de la inquietud. ¿Habrá envejecido el texto? ¿Por qué será que no nos gusta nada lo que estamos leyendo? Entonces, rapidi- to a corregir. A cortar y enmendar (el torrente sanguíneo galopa que ni te cuento).Si no hay nada escrito, habrá que enfrentar, en cambio, el drama de la página en blanco. ¿Qué escribir? ¿Lo que se nos ocurra o lo que pide el mercado? ¿Y qué pide el mercado? Vamos a ver. Desterrar los arrebatos psicologistas. Y tener en cuenta que las vanguardias y los textos experimentales murieron con las utopías y el pensamiento crítico. Entonces. un texto sencillo, lineal, con esa elaborada sencillez de Tabucchi o Paul Auster Pero, claro escribir fácil, es

la novela histórica, ya nos arrebataron todos los proceres. ¿Quién queda libre de la Primera Junta? Moreno y Castelli, muy transitados. ¿ Pasaban cosas raras en la Jabonería de Vieytes? Habría que investigar y el tiempo apremia.Mejor, un asesino serial o un amor desesperado y desesperante. El tema del doble, nunca falla. El drama de la hoja en blanco no estalla nunca en el comienzo sino a la altura de la página 34. Ahí ya usted no sabe para dónde agarrar. Se le acabaron la historia y los personajes. No desespere que operamos contra reloj. Elija la infalible salida del culebrón: incorpore personajes a la trama. No importa que tengan poco y nada que ver con el núcleo central de la intriga. Déjelos ingresar alegremente con sus conflictos y sus taras, ellos se encargarán de ir engordando el texto hasta arribar a las anheladas 200 páginas.,Lo último: el seudónimo, caramba. ¿A- mante fervoroso o Duro de Corazón? ¿Bebé Rocamadour o Silvio Astier? ¿Hacha Brava o Gregorio Samsa? ¿Isidoro Cañones o Patoruzú? Todo para acabar optando por Coito Maltés, el colmo de la originalidad.Después, corregir, pasar en limpio, copiar, encuadernar, anillar y llegar el último día, media hora antes del cierre con los dos o tres ejemplares requeridos. Allí (¡horror!) se topará con una cola de 30 personas que están en la misma. Son sus oponentes. Usted baja la vista, los ignora, se siente absurdamente humillado. Entrega lo suyo como quien arroja una botella al



Premios y Concursos
Tercer concurso literario "Mariano Moreno"
Literatura_________________________

Características Cuentos muy cortos hasta 1 pp. y cuentos y relatos(hecho real, sucedido e lnédito)de 2 a 6
pp. H. 2 obras sobres separados, Tema Libre.

Requisitos No requiere. Los trabajos recibidos quedarán como material de la Biblioteca.

Premio
Inscripción
Información

No especificado en las bases 
Hasta el 31 de octubre de 1998 
Biblioteca Mariano Moreno
España 752, 9020-Sarmiento, Chubut (Argentina), Tel: 893586

Características

Requisitos

Premio
Inscripción
Información

Concurso Fotográfico Buenos Aires Saliendo del Subte,_____________Fotografía
Imágenes de la ciudad próximas a las bocas de subte. B/N o color 28x35 o 30x40. 
passepartout 50x60.Toma directa s/retoques
Fres, en sobre cerrado 3  fotos diferentes. Sobre aparte datos personales y técnicos. Todo 
c/seudónimo.
10 5000 2° y 3” cámaras fotográficas 
hasta el 30 de octubre de 1998 
Convoca Metrovias
Casa de la Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Av. de Mayo 575 3o piso, Buenos Aires (Argentina)

Características

Requisitos

Premio
Inscripción
Información

Concursos para la publicación de monografías -1 9 9 8 ______________ Derecho_______
Inédita, individual que no sea tesis de doctorado. Tema "Protección de los derechos 
humanos en el orden interno e internacional
Abogados argentinos men. de 35 años no premiados antes por la Academia.3 ejempl. 
mecanog. doble esp. min 40 pp max 100. DNI.
Publicación y entrega al autor de la mitad de la edición.
Hasta el 15 de noviembre de 1998
Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba
Artigas 74, 5000-Córdoba (Argentina) Tel: 051-214929,
Email: acader@interactive.com.ar

Características

Requisitos

Premio
Inscripción
Información

Premio Internacional de Ensayo Jovellanos_________________________________ Literatura
Tema libre, se priorizará a cuestiones relativas a problemática social actual. Se pueden 
firmar con seudónimo o no.
Extensión hasta 300fs, doble espacio una cara, mecanog. o diskette. Todos los orig. deben 
ir acompañados de un extracto hasta 2 fs.
Diploma y 3.000.000 de pesetas y publicación 
hasta el 14 de noviembre de 1998 
Ediciones Nobel
CA/entura Rodríguez 4 , 1o piso, 33004-Oviedo (España)

Características

Requisitos

Premio
Inscripción
Información

Concurso de video "Borges y Buenos Aires"________________________________ Video
Video sobre Borges y Buenos Aires, con o sin voz en off. Hasta 10 min. Cass. y video 
c/tltulo y seudónimo. 2 copias VHS
Un trabajo por participante. La Fundación está autorizada a exhibir por 2 años el video sin 
cargo.
1o 4000, 2o 2000 y menciones de honor, 
hasta el 26 de febrero de 1996 
Fundación El Libro
Hipólito Yrigoyen 1628, 5° piso, 1344-Buenos Aires(Argentina), Tel: 374-3288 fax 375-0268 
Email fund@libro.satlink.net Web Site: wvw.el-libro.com.ar

Características

Requisitos

Premio
Inscripción
Información

Robert Stevenson de Musicología e Invest en Música Latinoamericana________ Música
Destinado a libros publicados entre 1996 y 1997 sobre musicología y música 
latinoamericana.

Haber escrito un libro publicado entre 1996 y 1997

Diploma de honor y u$s 7000 
hasta el 31 de octubre de 1998
The Catholic University of America, Ce.La.de Altos Estudios Musicales
The Benjamín T. Rome School of Music, 20064-Washington DC (USA) Tel: 202-319-6280

Características

Requisitos

Premio
Inscripción
Información

Premio Tenerife al fomento y a la investigación de la artesanía________________Artesanía
Trabajo sobre las artesanías y las artes populares de España e Iberoamérica en cualquiera 
de su s múltiples vertientes.
Iberoamericanos. Puede tener formato de tesis, inédito y en castellano. Puede ir 
acompañado por fotos, sonido, etc. Ext. Mín 100pp 
Hasta un millón de pesetas, impuestos incluidos, 
hasta el 7 de diciembre de 1998
Centro de Doc.e Investigación de la Artesanía de España y América
c/San Francisco, N°5, 38300-La Orotava, Tenerife, Islas Canarias (España), Tel. 922-33- 
5811

LO S CO NCURSO S DE IM ÁGENES JUVENILES Y DE JÓVENES AUTORES SE  
PRORROGARON HASTA EL 31 DE OCTUBRE

Subsecretaría de la Juventud - Programa Nacional de Información y Documentación
25 de Mayo 145, PB, Tel: 343-0880, int. 1269, Fax: 334-7187

mailto:acader@interactive.com.ar
mailto:fund@libro.satlink.net


Características

Requisitos

Idioma
Asignación
Inscripción
Información

Becas y Ayudas
Servicio Alemán de Intercambio Académico__________________________________________
Becas de Investigación de Corta Duración, para Científicos Jóvenes Posgrado 
Todas las Areas
Para desarrollar un proyecto de investigación por tiempo limitado o, por ejemplo, reunirse 
con material para una disertación,.
Graduados y científicos con muy buenas calificaciones. Poseer aceptación a un instituto 
científico alemán. Edad max 36/38 
Alemán País: Alemania
DM 1600 por mes, pasaje aéreo, seguro médico
Todo el año. Las solicitudes deben entregarse 4 y 6 meses antes. Duración: de 2 a 6 
meses
Embajada de Alemania
Villanueva 1055, 1426-Buenos Aires (Argentina), Tel: 778-2500/2525/2550/09/10

Características

Requisitos

Asignación
Inscripción
Información

National Geographic Society____________________________________________________
Subsidios de Investigación de la National Geographic Society Posdoctorado
Geografía_____________________________________________________________________
Se aceptarán proyectos en geografía en sentido amplio. Se dará énfasis a trabajos 
multidisciplinarios.
Investigadores de cualquier nacionalidad, doctorados que trabajen en instituciones de
investigación científica o educacionales s/fines lucro
Entre 15.000 y 20.000 u$s por año sólo para costos directos
Todo el año Inscr. 8 meses antes de comenzar la investigación
National Geographic Society
Committee for Research and Exploration
1147 17th St., 20036-4688-Washington (USA)

New Zealand Vice-Chansellors Committee, Wellington 
Beca de posgrado
Todas las Areas___________________________________

Características Becas de posgrado

Requisitos
Idioma
Premio
Inscripción
Información

Graduados pref. doctorados, y la admisión en una Universidad en Nueva Zelandia 
Inglés País: New Zealand
Monto a confirmar y gastos de estudios, no cubre viaje
Durante todo el año Duración: 1 año
New Zealand Vice-Chansellors Committee, Wellington
The Scholarships Officer
P.O.Box 11-915, Manners Street, Wellington (New Zealand)
64-4-801 -5089

__________________________ Varios__________________________
IIa Feria Nacional el Internacinal del Libro de Autor Novel____________________________________________________
Caracterisltcas: Congrega a autores que hayan editado sus libros en forma independiente y no han logrado incorporarse al 
circuito comercial o alcanzar notoriedad a través de su obra.
Se  realizará en el Museo Mitre, San Martin 336, Buenos Aires el 27 y el 28 de noviembre 
Requisitos: Presentar 2 ejemplares del libro antes del 23/10/98 
CADDAN, Centro Argentino para el Desarrollo de Escritores Noveles
Libertad 945° I (1012) Buenos Aires, Tel 383-2576, de 12 a 19

Espacio Reservado para ONGs de Juventud

C o n v o c a m o s  a  que  lo s  O rg a n ism o s  N o  G u b e rn a m e n ta le s  d e  Ju ve n tu d  n o s  e n v íe n  

in fo rm ac ión  s o b re  a c t iv id a d e s  y  c o n vo ca to r ia s  q u e  d e se e n  d ifundir. E s te  P ro g ra m a  lle g a  a 

m á s  de  5 0 0  m u n ic ip io s  y  p ró x im a m e n te  in teg ra rá  la  p á g in a  en  Internet de  la 

S u b s e c re ta r ía  d e  la Ju ve n tu d

Subsecretaría de la Juventud - Programa Nacional de Información y Documentación
25 de Mayo 145, PB, Tel: 343-0880, int. 1269, Fax: 334-7187


