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Desde hace años, los avances científico-tecno

lógicos producen un salto cualitativo en térmi
nos de eficiencia, velocidad, productividad y calidad, 
estableciendo un hito irreversible en los esquemas 
de producción e intercambio de bienes y servicios. 
Además de los grandes cambios en la vida cotidia
na, estos avances imponen al conocimiento como el 
nuevo recurso estratégico que ha de definir, tanto en 
términos económicos como sociales, el papel de los 
distintos países y regiones para los años venideros.

Por esta razón, es necesario incorporar estos ele
mentos a la hora de fortalecer los cimientos de un 
modelo productivo que genera inclusión social y re
distribución de la riqueza. En este sentido, el gobier
no nacional se encuentra a la vanguardia. No sólo por 
la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e In
novación productiva a fines de 2007. Sino también, 
porque se impulsó la investigación y el desarrollo 
tecnológico como desde hace mucho tiempo no se 
hacía, incrementando el presupuesto para el 2010 en 
más del 500%. Desde el 2004 más de 830 científicos 
de primera línea, muchos de ellos jóvenes, retorna
ron al país revirtiendo el proceso de fuga de cerebros 
que primó en los años precedentes. El CONICET, 
principal organismo dedicado a la investigación, en 
éstos ocho años casi duplicó el número de investiga
dores (3804 a 6350) y triplicó la cantidad de becarios 
(2378 a 8122). En este sentido, resulta fundamental el 
aporte de iniciativas como “Tecnópolis”, que visuali
zan y socializan el impacto que poseen como política
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de Estado la ciencia y la tecnología en el 
desarrollo social.

Los avances han sido claros y se sostie
nen en la firme decisión política de fomen
tar el conocimiento como eje fundamental 
del desarrollo de nuestra sociedad. En este 
desafío los jóvenes asumimos un rol prota- 
gónico. Generacionalmente tenemos la res
ponsabilidad de institucionalizar el camino 
recorrido y garantizar la profundización de 
este modelo de país que nos abre la puerta 
a más inclusión y más igualdad de la mano 
del desarrollo productivo y la innovación tec
nológica.

Desde Juventud, seguiremos acompañando y 
potenciando las instancias de organización, for
mación, investigación-participativa, producción 
de conocimiento y el desarrollo de emprendi
mientos productivos, reconociendo la hetero
geneidad territorial y cultural junto con la fuerza 
transformadora y creativa de los jóvenes, en la 
construcción de un proyecto colectivo de país.

Los números muchas veces nos marean, pero al 
mirar los actuales es imposible no recordar aquel 
ministro de Economía que mandó a los científicos 
a lavar los platos. En junio de este año lanzamos 
el satélite SAC-D y es algo de lo que podemos 
sentirnos orgullosos. No sólo por el vuelco tan 
contundente de estos 8 años, sino porque des
pués de mucho tiempo tenemos un proyecto na
cional en donde el conocimiento, la tecnología y 
la felicidad del pueblo, giran en la misma órbita. ►

Lic. Laura Braiza
Directora Nacional de Juventud 
Pta. Consejo Federal de Juventud

http://www.juventud.gov.ar
mailto:cfj@desarrollosocial.gov.ar


FORTALECER Y ■ 
PROFUNDIZARÁ 
EL MODELO ■ 
DE INCLUSIÓN 
SOCIAL^^M
Por Alicia Kirchner

Muchos señalan a la Asig
nación Universal por Hijo 

para la Protección Social, a la 
que se suma ahora para las 
embarazadas, como uno de 
los hitos más importantes de 
los derechos sociales. Sin em
bargo, si sólo nos detuviéramos 
en eso, estaríamos hablando 

constante del salario real de 
los trabajadores, el impulso a 
la prevención y protección de la 
salud, el mayor presupuesto en 
la educación, con la construc
ción de más de 1.500 escuelas, 
el acceso popular a la termina
lidad educativa con programas 
como FINES, casi 1.000.000 

familia, de los derechos socia
les y el rechazo a toda forma 
de clientelismo politiquero. Por 
primera vez después de déca
das, las políticas sociales tienen 
una mirada integral, dejando los 
programas fragmentados y en
latados que caracterizaron a la 
década del ’90.

apenas de una transferencia de de soluciones habitacionales, la
ingresos. La creación de más infraestructura urbana, la jubi- La presidenta Cristina Fernán-

iiialización de estud: 
ícundarios para jóvt 

de cinco millones de puestos 
de trabajo, el mantenimiento de 
las fuentes de trabajo evitando 
los despidos, la recuperación 

lación anticipada para quienes 
habían sido estafados durante 
años, el incremento automáti
co dos veces al año de las ju
bilaciones, son todos avances 
en calidad de vida. Nosotros 
no hacemos anuncios, hemos 
demostrado con hechos que 
un país distinto es posible. Que 
apostamos a la recuperación de 
la dignidad en el trabajo, de la

dez, siempre dice que no po
dremos ser felices mientras 
haya un solo argentino que no 
tenga trabajo. De eso se trata. 
Sin trabajo no hay país susten- 
table para todos. Hemos baja
do los índices de desempleo y 
también los de la pobreza e indi
gencia de manera significativa, 
pero todavía nos falta. Tenemos 
que bajar más aún el trabajo en 
“negro” o no registrado. Esa, de 
alguna manera, es una forma 
de explotación, porque deja al 
trabajador y su familia sin so
porte de obra social y sin futuro 
previsional. Los desafíos siem
pre son muchos, pero estamos 
construyendo ya la Argentina 
del Tercer Centenario apostan
do a la ciencia y a la tecnología, 
como dice la presidenta. Y si
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Para esta generación del Bicentenario, para estos miles de jó
venes que transitan este tiempo histórico y se involucran en la 

vida política, comunitaria y social de sus comunidades y de su país, 
surge el desafío de generar un pensamiento novedoso que permita 
reflexionar sobre los cómo y para qué de la profundización de un 
modelo de país con desarrollo, crecimiento y justicia social.

En este camino, hemos asumido en el N° 1 de Juventudes del Bi
centenario, la necesidad de reconocer, visualizar y reflexionar sobre 
los desafíos de la participación de las juventudes. Esos miles de 
jóvenes que se vuelcan a la participación política, social, sindical y 
cultural y que en sus múltiples variantes expresan la voluntad de ser 
protagonistas de la historia y no sus testigos.

Sin dudas, el proceso político que se inicia en mayo de 2003 en
cabezado por el ex presidente Néstor Kirchner es el gran artífice 
de ello, pues ha devuelto la esperanza, la posibilidad de que los 
cambios son posibles y ha recuperado la política como la mejor he
rramienta para materializarlos.

Pero, al mismo tiempo, ese proyecto, a través de la presidenta Cristina 
Fernández de Kirchner marcó y marca la agenda de la profundiza- 
ción, impulsando nuevas políticas que tiendan a la inclusión social, a 
la recuperación del empleo, el salario y la dignidad de nuestro pueblo.

Por ello, planteábamos en el N° 2 de Juventudes del Bicentenario 
la necesidad de asumir que dicha participación debe vincularse con 
la búsqueda de la igualdad, entendida como la garantía del cumpli
miento efectivo de los derechos que hacen a la condición igualitaria 
de los argentinos en sus posibilidades de desarrollo y promoción. 
No somos libres si no somos iguales en las oportunidades, pero 
sobre todo en las posibilidades reales de acceso a los derechos.

Realizamos este repaso en la convicción de que es preciso ahora 
pensar sobre las condiciones objetivas de dicho desarrollo para la 
igualdad. Es decir, cuáles son los desafíos y los caminos que debe
mos consolidar y profundizar para garantizar la condición igualitaria 
en el desarrollo de nuestros pueblos.

Al respecto, asumimos el camino de nuestra independencia en la ne
cesidad de construir un proyecto que tienda a profundizar el modelo 
de autodeterminación económica. Es imposible garantizar condicio
nes de igualdad real, sin un correlato productivo que tienda al pleno 
empleo y a la configuración de un proyecto productivo inclusivo, que 
tenga como fin el desarrollo económico y social de todo el país.

Ello requiere impulsar alternativas y complementar el clásico modelo 
agro-exportador, y adentrarnos en nuevos horizontes productivos, 

ya sea orientados al mercado interno o externo, pero siempre sobre 
la base del desarrollo de nuevas tecnologías que agreguen valor, 
que sean inclusivas socialmente y tengan perspectiva regional.

iberalización de los mercados vs. 
iberación de los pueblos

Hoy somos testigos de una profunda crisis en los países “centra
les”. La crisis en los EE.UU. y las crisis de España, Italia, Grecia e 
Irlanda aparecen como expresión del colapso del paradigma neoli
beral, y son claras señales de la necesidad de recorrer nuevos hori
zontes en materia de economía política internacional.

América Latina, en cambio, atraviesa un tiempo esperanzador de 
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales. Un 
periodo de reconstrucción sobre las ruinas dejadas por un modelo 
de economía basado en la liberalización de los mercados. Se trata 
de un proyecto superador que plantea la liberación de los pueblos.

El desafío es afianzar un nuevo paradigma de política económica, 
nueva institucionalidad y un proyecto productivo que incorpore el 
potencial de la producción de bienes primarios, pero que avance en 
la incorporación de valor agregado en origen como estrategia para 
el desarrollo local y la generación de empleo, fortaleciendo el mer
cado interno, al mismo tiempo que se produce en mayor cantidad y 
en mejor calidad bienes exportables.

del Consenso de Washington al 
Consenso del SUR

El impulso de un esquema productivo innovador, en conjunción con 
las fuerzas productivas existentes, con inversión tecnológica de los 
polos productivos más dinámicos que está promoviendo el Estado 
nacional, requiere de una nueva configuración entre el sistema edu
cativo universitario y el mundo productivo.

La decisión política de la presidenta de la Nación, Cristina Fernán
dez de Kirchner es clara en este sentido, y requiere mayor creativi
dad y nuevas ideas.

Por ello, la presidenta destaca la necesidad de sistematizar y con- 
ceptualizar el Consenso del Sur, es decir, conceptualizar dinámi
camente (no como modelo ideal, cerrado y rígido) los modelos de 
crecimiento económico con inclusión y justicia social que vienen de
sarrollándose en varios países de Latinoamérica y que en el caso de 
la República Argentina nos ha ubicado en el primer lugar en el nivel
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voces con protagonismo federo.
Desde el Consejo Federal de Juventud trabajamos cotidianamente para instituciona
lizar el diseño de políticas con y desde los jóvenes en el territorio. En este sentido y 
con el objetivo de profundizar los espacios de diálogo, de intercambio de ideas, de 
debate y reflexión, compartimos opiniones de distintos referentes provinciales que 
tienen la responsabilidad de diseñar y construir políticas públicas para los/las jóvenes 
que los/las incluyan, contengan, identifiquen y convoquen a organizarse, a asumir el 
compromiso y la participación para la transformación social.

LOS JÓVENES JUJEÑOS APUESTAN A LA TECNOLOGÍA Y A LA PRODUCCIÓN.

SIN LUGAR A DUDAS, LOS JÓVENES DE HOY MAR
CAMOS UNA CLARA TENDENCIA A TRABAJAR SO
BRE LO TECNOLÓGICO, PERMITIENDO DE ESTA 
MANERA UNA MEJOR PRODUCCIÓN A LA HORA 
DE ENFOCAR UNA MIRADA EDUCATIVA, ECONÓ
MICA Y SOCIAL. JUJUY NO ESTÁ AJENA AL DESA
RROLLO DE UNA POLÍTICA TECNOLÓGICA Y DE 
PRODUCCIÓN QUE PERMITE A MILES DE JÓVENES 
CONTAR CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS 
PARA INSERTARSE EN EL PLANO LABORAL.

El desarrollo tecnológico permitirá, de esta manera, me
jorar la calidad de vida. La producción de los jóvenes 
aporta al progreso social y facilita no solo el desarrollo 
de nuevas capacidades para adaptarse a los cambios.

Siguiendo con la política de inclusión social, que lle
va adelante nuestra presidenta, Cristina Fernández de 
Kirchner, es importante destacar la convergencia entre 
tecnología y producción, factor que hoy se articula cla

ramente en un escenario que supone cuatro perspec
tivas: Educativas, en ella el ciudadano tiene que incor
porar nuevas capacidades; Económicas, entendiendo 
que la expansión del mercado tecnológico desemboca 
en el desarrollo industrial de la zona; Sociales, donde 
las posibilidades de acceso a los productos incremen
tan el bienestar y mejora la calidad de vida de los ciu
dadanos; y por último, Políticas, que generan cambios 
ideológicos a los que el ciudadano debe adaptarse.

El rol protagónico que adoptamos los jóvenes en los 
últimos años nos da la confianza necesaria para afron
tar el desafío en materia tecnológica, que permita for
talecer la producción en nuestra región. Los jóvenes 
apostamos a una provincia en plena etapa de desarro
llo, que acompaña el recorrido de un país por el cami
no del progreso. Por ende, desde el Consejo Provincial 
de la Juventud cimentamos las bases de los proyectos 
que redunden en una mejor calidad de vida de los y las 
jóvenes jujeños/as.

Ariel Gerónimo
Gerente del Consejo Provincial
de Juventud de la provincia de Jujuy

EL ROL PROTAGÓNICO QUE ADOPTAMOS LOSS 
JÓVENES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS NOS DA LAj 
CONFIANZA NECESARIA PARA AFRONTAR EL | 
DESAFÍO EN MATERIA TECNOLÓGICA.



Jorge Eduardo Aramburu
Director de Juventud de la 
provincia de Tierra del Fuego
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UNIVERSIDAD Y TECNOLOGÍA: PILARES DE LA CIUDADANÍA SOBERANA.

EDUCACIÓN, TRABAJO Y PROTAGONISMO SON 
LOS TRES PILARES FUNDAMENTALES PARA LA 
PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS OPORTU
NIDADES DE LOS JÓVENES.

Tierra del Fuego es la más joven de las provincias 
argentinas. El 41por ciento de nuestra población no 
supera los 19 años, y apenas un cinco por ciento se 
ubica por encima de los 65 años. Con una tasa de 
crecimiento anual del 36 por ciento es un territorio re
ceptor de migrantes. Tierra del Fuego es una provincia 
joven que crece rápido.

En este contexto, el fortalecimiento del Polo Tecnológi
co Austral implica la creación de una gran cantidad de 
nuevos puestos de trabajo, que le permiten a una pobla
ción joven insertarse en el mundo laboral. Para que esto 
suceda es fundamental que las políticas sociales estén 
orientadas a la finalización de los estudios secundarios 
y al fortalecimiento de las capacitaciones que permitan 
elevar la cualificación de la mano de obra local.

La promoción del Polo Tecnológico trae aparejado un 
desarrollo científico y tecnológico. La instalación de la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, motori
za y viabiliza la posibilidad de que los jóvenes residen
tes en la isla puedan continuar con sus estudios, tanto 
en carreras de grado como de posgrado.

Desde la Dirección de Juventud acompañamos a 
adolescentes y jóvenes que necesitan salir del aisla
miento de varias décadas de desidia neoliberal. Es un 
momento donde son y deben ser protagonistas de 
los procesos de cambio. Para ellos trabajamos en el 
fortalecimiento de las redes comunitarias; habilitamos 
los canales de comunicación entre las instituciones 
privadas y estatales con los jóvenes; fortalecemos los 
proyectos socio-comunitarios y productivos que están 
en marcha; generamos espacios de encuentro donde 
surgen nuevos proyectos; capacitamos en oficios y en 
arte; y favorecemos la participación en los medios de 
comunicación tanto locales como nacionales.

Continúan por delante cuatro años de gestión donde 
el objetivo es profundizar la equiparación de las po
sibilidades. Estamos convencidos que nuestro mejor 
recurso es una población joven a la que debemos 
acompañar para convertirnos en una sociedad cada 
vez más justa, preparada y plural.

Somos una ciudad que crece rápido y crece joven. Es 
necesario fortalecer los procesos de inserción laboral 
y de profesionalización de la población. El Polo Tecno
lógico Austral y la Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego son dos iniciativas fundamentales para la for
mación de una ciudadanía soberana productora de su 
contexto y de su proyecto de vida.

EL FORTALECIMIENTO DEL POLO I 
TECNOLÓGICO IMPLICA LA CREACIÓN 
DE UNA GRAN CANTIDAD DE NUEVOS 
PUESTOS DE TRABAJOl
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TESTIMONIO DE CIENTÍFICA REPATRIAD

DRA. SILVANA ACIAR

Perfil \____________________
Se recibió de Licenciada en Sistemas de Información en 2002 
en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la 
Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Realizó su docto
rado en la Universitat de Girona, España, en 2007. En 2009 
continuó sus estudios realizando un postdoctorado en la mis
ma Universidad. Su trabajo gira en torno a la investigación en 
inteligencia artificial, sistemas multi-agentes, sistema reco
mendadores, preservación digital, ontología e integración de 
la información. Regresó al país en marzo de 2010 a través de 
un Proyecto de Investigación y Desarrollo para la Radicación 
de Investigadores (PIDRI) de la Agencia Nacional de Promo
ción Científica y Tecnológica. Actualmente se desempeña en 
la Universidad Nacional de San Juan. _

Testimonio
“Cuando decidí irme del país estaba en el último año de la 
carrera de Licenciatura en Ciencias de la Información y gané 
una beca de Intercampus a la Universitat de Girona, España. 
Antes de marchar presenté la tesis de licenciatura y me fui 
graduada. Fue justo para la crisis del 2002. Fui por dos me
ses y estando allá me ofrecieron trabajar en un proyecto de 
investigación por seis meses y luego una beca doctoral por 
cuatro años.

“En Junio del 2007 obtuve el doctorado en Tecnologías de la 
Información por la Universitat de Girona. Luego trabajé dos 
años más en una Spin-off de la Universitat de Girona. Es
tando allí me contactó el jefe del Instituto de Informática de 
la Universidad Nacional de San Juan porque existía la posi
bilidad de retornar al país con el programa de repatriación 
de científicos. Accedí a presentar la solicitud y en agosto de 
2009 regresé a la Argentina.

“En nuestro país podía seguir con la misma línea de investiga
ción que trabajaba en España. Además, el PRH me facilitó la 
posibilidad de no estar sola investigando en esos temas por
que el programa permite tener becarios predoctorales a los 
cuales formar. Por otra parte, los recursos de infraestructura 
y equipamiento que financia el programa me hicieron decidir 
volver a la Argentina dado que al retornar lo hice casi en las 
mismas condiciones en las que me encontraba en el exte
rior. Más aún: Los resultados de las investigaciones las podía 
aplicar aquí, en donde la brecha tecnológica digital es grande 
comparada con países europeos. El trabajo que llevo a cabo 
en Argentina es el mismo que llevaba en España, solo que en 
mi ciudad, cerca de la familia y de los amigos”.

investigador argentino resida en el país para contribuir al desarrollo 
económico nacional, sino que puede hacerlo también desde el ex
terior. Por eso hemos instaurado el Premio Raíces, para los investi
gadores argentinos que desde distintas instituciones del extranjero 
han colaborado en la formación de recursos humanos, en proyectos 
conjuntos y donación de equipamiento y otras formas efectivas de 
vinculación con la actividad científica. Por lo tanto, creemos que el 
Programa Raíces no se limita a un proceso de repatriación compul
sivo, sino que establece también una red de comunicación efectiva 
con los científicos y técnicos que constituyen el capital intelectual 
invertido en el extranjero.

Los científicos están volviendo al país por esta política activa y tam
bién porque hemos conseguido que en la Argentina se pueda hacer 
investigación al mismo nivel que en otros países. Esto se verifica a 
través del aumento del presupuesto, de los salarios de los investiga
dores y la mejora de la infraestructura (tanto de equipamiento como 
edilicia). Es decir, los investigadores que retornan saben que pueden 
seguir trabajando exitosamente y contribuir con el desarrollo de su 
país, el que les ha financiado los estudios.

En este número de la revista planteamos la 
necesidad de profundizar el proceso productivo y de 
desarrollo tecnológico vinculado a la consolidación 
de las políticas de inclusión social. Al respecto, ¿Es 
posible sostener un modelo productivo en base 
al desarrollo tecnológico? ¿En qué situación se 
encuentra la Argentina hoy y cuáles son los 
desafíos que debemos afrontar para alcanzar 
este objetivo?

_Sin desarrollo tecnológico local no es posible mantener 
el proceso productivo. Éste no se puede basar exclusivamente en 
la tecnología, pero la tecnología hoy es imprescindible para garan
tizar, no sólo la competitividad o la eficiencia de los procesos, sino 
también la sostenibilidad en términos ambientales. Todas las activi
dades intensivas industriales tienen un potencial impacto negativo 
sobre el medio ambiente que requiere de tecnologías para mitigar 
o eliminar consecuencias indeseables. Esto se observa no sólo en 
las industrias tradicionales, como la minería o la agricultura, sino 
también en otras como la electrónica. Por otra parte, la tecnología 
es la que permite generar trabajo de calidad. A lo que apuntamos 
es a desarrollar actividades productivas a través de la tecnología, en 
las que la creatividad individual sea la que determine el valor y no la 
repetición de una mera tarea mecánica que tarde o temprano será 
sustituida por un robot.

En la Argentina se está dando un proceso de diversificación de la 
matriz productiva con creciente incorporación de tecnología. Esto 
lo vemos en la manera en la que las tres tecnologías que están re
volucionando la producción mundial -la biotecnología, la tecnología 
de la información y la comunicación y la nanotecnología- se incor
poran efectivamente en los procesos productivos. Esto va desde la
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“QUE ESTE PROYECTO SE SUSTENTE DEPENDE DE LA CAPACITACIÓN Y 
LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD”^^^^^^^H^^^^^H

Cora Placeo es licenciada en
Energías Renovables de la 

Universidad Nacional de Salta y 
desde que ingresó a la carrera 
como estudiante y luego como 
graduada se vinculó, a través de 
actividades de extensión y vo
luntariado universitario, al tema 
de tecnologías para el uso de la 
energía y su sentido comunita
rio. Luego, llegó la presentación 
al Galardón Latinoamericano 
“Madres y Abuelas de Plaza 
de Mayo”, a la Investigación y 
Acción Participativa, iniciativa 
del Ministerio de Desarrollo So
cial de la Nación y el Programa 
de Gestión de las Transforma-
ciones Sociales (MOST) de la Or
ganización de las Naciones Uni
das para la Educación, la Ciencia 
y Cultura (UNESCO), con algo de 
timidez y pocas expectativas por 
ser un concurso de carácter re
gional. El proyecto finalmente 
fue premiado. Hoy compartimos 
parte de esta rica experiencia 
que se está desarrollando en di
versas localidades de Salta.

EL PROYECTO

Cora explica que contaban con 
la experiencia que habían adqui
rido en el tema de transferencia 
de tecnología, a raíz de la vin
culación entre la Universidad y 
el Instituto de Investigación de 
Energías No Convencionales, 
instituto mixto entre la Universi
dad de Salta y el CONICET con 
una trayectoria de 30 años en 
energías renovables. Además, 
tenían relación con el Instituto de 
Investigación y Desarrollo Tec
nológico para la Pequeña Agri
cultura Familiar, dependiente del 
Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria, con quien se ase
soraban para la presentación del 
proyecto. Pero más allá de esas 
experiencias, lo que tenían en 
claro era que la temática no tenía 

que surgir de ellos, de lo que po
dían ofrecer como investigado
res, sino al contrario, debía surgir 
de la gente y de una necesidad 
sentida de la comunidad. A partir 
de allí, empezaron a trabajar en 
el proyecto de instalación de ca
lefones solares para la obtención 
de agua caliente en la localidad 
de Cabreria, ubicada en el Valle 
de Luracatao, en los Valles Cal- 
chaquíes.

Por otra parte, en San Antonio 
de los Cobres se habían detec
tado altos niveles de arsénico 
en el agua, por eso propusieron 
el desarrollo de los destiladores 
solares.

“Esas dos temáticas conforma
ron la presentación del proyecto 
a través de un grupo interdisci
plinario, conformado por INEN- 
CO, investigadores, técnicos en 
energías renovables, el IPAF y 
las agencias de extensión rural. 
Ellos ya venían trabajando con 
la comunidad, nosotros nos su
mamos y es eso lo que hizo más 
sencillo todo”, cuenta Placco. 
Con ese grupo presentaron el 
proyecto con dos ejes concretos 
de trabajo: calefacción y purifica
ción de agua para consumo.

“Los primeros pasos estuvieron 
relacionados con el acercamien
to a la comunidad, la vincula
ción con las nuevas tecnologías 
y también con la difusión de la 
importancia del desarrollo de las 
mismas, tanto para la utilización 
de la energía como para el cuida
do de la salud, ya que el asunto 
de los niveles de arsénico no era 
asumido por todos como un pro
blema. Actualmente, hay gente 
que no consume otra agua que 
no sea la del destilador, al que 
cuidan muchísimo y, además, 
cuidan y preservan el recurso 
tratando de ahorrar agua. Tam
bién es cierto que hay gente que 
no está tan enganchada y no se 
apropió tanto de la tecnología”.

De todos modos, lo más signi
ficativo fueron los talleres que 
realizaron en la comunidad de 
Cabreria con las distintas tec
nologías solares, porque allí 
está en esencia el sentido de 
la investigación - acción par- 
ticipativa: Construir el conoci
miento y ver todo lo que apren
dieron para modificar, incluso, 
sus tecnologías.

Así, sostiene Cora, “terminamos 
llevando tres tipos diferentes
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“HEMOS ALCANZADO EL
PRESUPUESTO EDUCATIVO
MÁS ALTO EN LA HISTORIA 
ARGENTINA”

En el número anterior de la revista planteamos los desafíos de profundizar el sistema democrático a partir de políticas 
que tiendan a profundizar la igualdad de acceso a los derechos. Un desafío complejo, con múltiples facetas, donde 
junto al desarrollo de un modelo productivo inclusivo, políticas sociales integrales, es preciso seguir fortaleciendo el 
sistema educativo en todo su conjunto y en su vinculación con el desarrollo del modelo de país. Sobre estos temas y 
buscando reflexionar sobre lo hecho, sobre el presente y sobre el camino que nos queda por recorrer conversamos 
con el Ministro de Educación de la Nación, Prof. Alberto Sileoni.

Del 2003 a la fecha, con Néstor Kirchner y hoy con 
la conducción de la Presidenta de la Nación, Cristina 
Fernández de Kirchner, el presupuesto en Educación 
creció exponencialmente en todos sus niveles, 
asignándosele más del 6% del PBI. ¿Cuáles son 
los cambios más significativos que supuso esta 
decisión en el sistema educativo?

_La Ley de Financiamiento Educativo, que se sancionó 
en 2005, aseguró un horizonte de recursos para el sector y nos fijó 
como meta para 2010 lograr una inversión en educación equivalente 
al 6 por ciento del Producto Bruto Interno. Al mismo tiempo, este 
instrumento legal garantizó el aporte más allá del período de una 
gestión de gobierno.

Con el esfuerzo del Estado nacional, sumado al de todas las admi
nistraciones provinciales, hemos alcanzado el presupuesto educativo 
más alto en la historia argentina; porque como sociedad hemos logra
do comprender que la inversión en educación debe estar protegida 
del vaivén de las crisis económicas que reiteradamente han afectado 
a nuestro país. Esos recursos se han destinado a mejorar la calidad 
de la educación y las condiciones materiales de las escuelas, repa
rar y construir nuevos edificios, distribuir libros de texto y bibliotecas,

incorporar equipamiento tecno
lógico en las aulas y mejorar el 
salario de los docentes.

En el nivel inicial hemos alcan
zado un 96% de cobertura en la 
sala de 5 años -de cumplimien
to obligatorio desde la sanción 
de la Ley de Educación Nacio
nal-, y estamos trabajando para 
ampliar la oferta de salas de 3 y 
4 años, que actualmente cubre 
un 72% de la matrícula. No es 
necesario explicar la importan
cia decisiva de la escolarización 
temprana, y su incidencia posi
tiva en el resto de la trayectoria 
educativa de los chicos.

En lo que respecta a la primaria, 
hemos destinado más recursos 
a equipamiento, al tiempo que 
financiamos iniciativas pedagó
gicas que buscan dar respuesta 
a la fragmentación social y a la



de afirmar que gran parte de este 
incremento es el resultado de polí
ticas de inclusión que lleva adelante 
el Estado nacional, entre las cuales 
se destaca la AUH.

Por otra parte, al ser esta una medi
da que fundamentalmente colabora 
en forma positiva con la perma
nencia de los chicos en el sistema, 
debido a la mejora en su calidad de 
vida, me parece importante desta
car que la AUH acompaña los cam
bios que empezamos a aplicar des
de el año pasado en la secundaria, 
además -claro- de colaborar con el 
cumplimiento de la Ley de Educa
ción Nacional, que establece la obli
gatoriedad de la enseñanza desde 
la sala de 5 años hasta el último año 
del secundario. Y esto es algo digno
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de destacar porque somos la primera generación de argentinos que asume 
el compromiso de enviar a todos nuestros hijos trece años a la escuela. 
Entonces, en este sentido, la Asignación Universal por Hijo se convierte en 
una herramienta poderosísima para lograr esta meta que nos hemos au- 
toimpuesto como sociedad.

También cabe destacar, por su espíritu extraordinariamente igualador, la 
implementación del Programa Nacional Conectar Igualdad. Llegamos a 
la computadora 1 millón, entre las netbooks ya entregadas en distintas 
escuelas de la Argentina, y hacia fines del año que viene pretendemos 
completar la distribución total de 3 millones de computadoras, siguiendo 
el objetivo que nos encomendó Cristina Kirchner.

Conectar Igualdad es una iniciativa de una gran potencialidad porque al
canza a estudiantes y docentes de escuelas secundarias públicas, pero 
además estamos entregando netbooks en escuelas de educación es
pecial e institutos de formación docente de todo país. Es fundamental el 
carácter igualador que tienen estos equipos, que son los mismos en las 
escuelas de Recoleta y en las del Impenetrable Chaqueño. Hoy nadie pue
de negar que la exclusión digital profundiza la exclusión social, porque se 
ven restringidas las oportunidades. Esta es la situación que pretendemos 
revertir y evitar con la distribución de computadoras a todos los alumnos.

A su vez, hay que tener presente que tanto la Asignación Universal como el 
Plan Conectar Igualdad, tienen que ver sustancialmente con la decisión de 
destinar el 6,40 por ciento del PBI a la educación; medidas que en su con
junto dan cuenta de un mejor sistema educativo.

Por último, me parece que en este escenario también ocupa un lugar cen
tral la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que representa un 
paso decisivo respecto de la democratización del acceso y de la produc
ción de la información; un nuevo marco legal que permitirá que nuevas y 
múltiples voces reflejen y enriquezcan nuestra diversidad cultural, como es 
el caso de las universidades.

¿Cuáles considera son los próximos desafíos que 
debemos afrontar los argentinos, para seguir 
profundizando el modelo de justicia social?

_Sin lugar a dudas, hoy tenemos un sistema educativo mejor que el 
que teníamos hace 8 años. Hemos logrado que la educación deje de ser 
un problema sólo de los educadores, y que pase al centro de la escena 
política y social; hemos consensuado leyes que hoy forman parte del patri
monio de los argentinos; alcanzamos la inversión educativa más alta en la 
historia del país y garantizamos salarios dignos para todos los educadores; 
entre muchos otros logros.

Sin embargo, somos conscientes de la necesidad de seguir trabajando a 
diario para profundizar esas conquistas y, al mismo tiempo, saldar deu
das que aún tenemos pendientes. Este año hemos extendido los Planes 
de Mejora a todas las instituciones públicas de nivel secundario, lo que 
supone una inversión de 450 millones de pesos orientada a incluir a los 
adolescentes que están fuera del sistema educativo, acompañar a quienes 
se encuentran en riesgo de abandono, y ofrecer propuestas de enseñanza 
renovadas para el conjunto de los alumnos del nivel.

Es nuestro deber, además, a 
pañar a las provincias en aq 
aspectos que se les hacen 
difíciles: Muchas jurisdiccione 
dican más del 90 por ciento 
presupuesto en educación al 
de salarios docentes. En ese 
do, el Ministerio dedicará est 
cerca de 800 millones de pe 
la refacción y ampliación de 
blecimientos de todos los n 
de enseñanza.

Es necesario también con 
trabajando para ampliar la e 
rización en la sala de 4, que 
casi un 20 por ciento en los últi 
años; y para sumar más instituc 
a la modalidad de jornada exte 
o completa, en especial en aq 
regiones del país con població 
nerable, como NEA y NOA. D 
este año, 200 escuelas se ha 
mado a las 2.333 que ya fun 
ban con esa modalidad, y prev 
hasta 2015, extender la jorna 
1.500 establecimientos más.

Todo esto es posible porqu 
mamos parte de un nuevo E 
que, como dice nuestra señor 
sidenta, no es el Estado que da 
comprometer, no es el Estad 
te da para engancharte en la 
ma elección -eso sería una ca 
da, una falta de ética-, es el E 
que organiza para transforma 
da trabajo, que te da herramie

Y en ese Estado, nos convoca 
desafía el futuro. Nos convo 
construcción de una escuela 
justa, no una educación de exc 
cia, como dicen algunos tom 
prestado el término excelenc 
las leyes del mercado. Quer 
una escuela justa, honesta. Q 
mos la mejor escuela pública 
todos los niños, niñas y jóven 
nuestra patria. En eso venim 
seguimos trabajando, redob 
nuestros esfuerzos, convencid 
que hemos avanzado mucho, 
aún podemos hacer mucho m
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El Programa de Voluntariado Universitario

El Programa de Voluntariado Universitario fue creado en el año 
2006 por el Ministerio de Educación de la Nación, en el ám

bito de la Secretaria de Políticas Universitarias, con el objetivo de 
profundizar la vinculación de las universidades públicas e insti
tutos universitarios nacionales con la comunidad e incentivar el 
compromiso de los estudiantes de nivel superior con el proyecto 
de un país que avanza en la búsqueda del bienestar, la igualdad y 
la inclusión social de todos/as los argentinos/as.

Cada año el Programa convoca a estudiantes y docentes de to
das las universidades públicas del país a presentar proyectos 
que vinculen el saber científico con el saber popular, la teoría y la 
práctica, para que el conocimiento sea una herramienta para la 
transformación social.

Los proyectos que se presentan son diseñados e implementados 
por equipos integrados por estudiantes, docentes e investigado
res de universidades nacionales, provinciales e institutos univer
sitarios nacionales y, en todos los casos, debe participar de los 
mismos una organización social del territorio junto a la cual se va 
a desarrollar la actividad. De este modo, se promueve una mirada 
de la realidad compleja y su abordaje interdisciplinario.

Los proyectos son evaluados por un Consejo Asesor, que está 
integrado por especialistas con antecedentes académicos y pro
fesionales relevantes en el campo de la formulación, ejecución y 
evaluación de proyectos sociales y en las diferentes áreas temá
ticas propuestas.

En este sentido, desde el Programa de Voluntariado Universitario 
creemos que es fundamental que el sistema universitario participe 
activamente en la producción y la redistribución del conocimiento 
científico frente a los desafíos que nuestro país atraviesa en la 
actualidad. La Argentina viene atravesando desde el año 2003 un 
profundo proceso de transformación en el que se está dando una 
fenomenal expansión de derechos hacia el conjunto de la socie-

EL PROGRAMA SE CONVIERTE EN UN ESLABÓN 
MÁS DE UN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 
QUE ENVUELVE A LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
Y LAS INTERPELA RESPECTO DE SU ROL Y FUN
CIÓN DE CARA A UNA SOCIEDAD QUE SE TRANS
FORMA Y PERSIGUE LA CONSOLIDACIÓN Y PRO- 
FUNDIZACIÓN DE UN PROYECTO DE PAÍS JUSTO, 
INCLUSIVO, DEMOCRÁTICO Y SOBERANO  ̂

dad y del que no teníamos registro en los últimos 50 años. El Es
tado, que durante el período neoliberal había sido vaciado de sus 
funciones vinculadas a lo social y se había retirado de la sociedad 
como garante de derechos, en estos últimos ocho años volvió a 
recuperar su rol como herramienta para construir un modelo de 
desarrollo nacional que incluya al conjunto de los argentinos y ar
gentinas, persiguiendo la igualdad y la justicia social.

Durante los años ‘90 se concibió una Universidad que le daba 
la espalda al conjunto de la población y su sentido institucional 
estaba ajeno al fortalecimiento del Estado y la Nación. La Uni
versidad se impregnó de los cánones neoliberales de producción 
de conocimiento y nuestros investigadores se envolvieron en la 
producción de papers y ponencias que poco tenían que ver con 
un proyecto de desarrollo nacional.

Hoy, claramente el contexto es otro. El proceso general de trans
formaciones en el que está inmerso desde hace ocho años nues
tro país alcanzó también en términos materiales y de inversión a 
las universidades públicas. Se han creado nueve universidades 
nacionales nuevas; se incrementó el salario docente en un 560 
por ciento; se generaron nuevas líneas de becas fomentando la 
formación de profesionales ligados al desarrollo industrial y pro
ductivo, al mismo tiempo que se incrementó la cantidad de becas 
en un 1300 por ciento; se han repatriado más de 840 científicos 
que vuelven a tener un lugar preponderante como investigadores 
en este nuevo modelo de país que requiere de la innovación del 
conocimiento para desarrollarse.

En este marco surge y se desarrolla el Programa de Voluntariado 
Universitario, como una política del Estado nacional que fomenta 
la participación político-social de los estudiantes y busca hacer 
un aporte a la formación de cuadros técnicos consustanciados 
con las necesidades de su Pueblo, que se sientan parte de él y 
se involucren en la construcción de un destino común. Así, el Pro
grama se convierte en un eslabón más de un proceso de transfor
mación que envuelve a las universidades públicas y las interpela 
respecto de su rol y función de cara a una sociedad que se trans
forma y persigue la consolidación y profundización de un proyecto 
de país justo, inclusivo, democrático y soberano.

Lic. Laura V. Alonso
Coordinadora del Programa Nacional 
de Voluntariado Universitario



—Al mismo tiempo agregó que “estamos absolutamente conven
cidos, compatriotas, que la ciencia, la tecnología y el conoci
miento son los que van a darnos el valor agregado definitivo 
para seguir dando el salto cuantitativo y cualitativo que esta
mos dando como país”.

AGUA, es el continente representado por un edifi
cio octaedro, conteniendo un témpano que emula 
a los hielos continentales y reproduce las extremas 

temperaturas bajo cero de la Antártida. Aquí, los visitantes pueden 
interiorizarse sobre la historia de la represa “Yaciretá” y, en el espa
cio de Agua y Saneamiento Argentino SA, se puede seguir todo el 
proceso tecnológico que en la actualidad se pone en marcha para 
llevar agua potable a millones de argentinos.

Los grandes atractivos son, por un lado, el stand de recursos hídricos, 
que a la noche se transforma en una gran caja lumínica y, a través dis
positivos didácticos de última generación, se aprenden los beneficios 
de la administración adecuada del agua. Y por el otro, un modelo a 
escala real de la Casa del Agua, tal como actualmente se construye en 
el Impenetrable del monte chaqueño. Además, también está armado 
el Túnel de la Biodiversidad, que pone a prueba todos los sentidos al 
recorrer el extenso territorio argentino, experimentando la aridez del de
sierto, la inmensidad del océano y la exuberancia de bosques y selvas.

TIERR.A

El continente TIERRA, representado por un cubo de 
1.400 metros cuadrados, es el sitio donde plantas 
electro-orgánicas e interactivas conviven con peque

ñas biósferas encerradas en sí mismas, como minúsculos planetas, 
un espacio donde los grafitis no se pintan, sino que crecen sobre las 
paredes. No sólo podemos encontrarnos con la Cápsula “Félix”, con 
la que fueron rescatados los 33 mineros chilenos, sino que además 
podemos apreciar el stand de Vialidad Nacional que, a partir de un 
modelo en 3D, invita a observar la construcción de un camino. Tam
bién pueden apreciarse orquídeas en disntintos estadíos, o pasar por 
debajo de un esqueleto de dinosaurio de 166 millones de años y de 
14 metros de largo.

FUEGO

Este espacio está caracterizado por un domo de ace
ro y cristal, donde un simulador nuclear muestra el 
funcionamiento de una central atómica. En este con-
tinente se pueden conocer: El proyecto desarrollado 

en el Gran Colisionador de Hadrones de la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear; y, a partir de un video 3D y una pan
talla de 180 grados, recorrer el corazón de la energía nuclear en 
un viaje que muestra la exploración y explotación minera del ura-

nio, hasta las aplicaciones de núcleoelectricidad 
y medicina nuclear; y vivenciar los entrenamien
tos de las tropas argentinas con los simulares de 
vuelo Atlas II, el de tanques de Neonahuel y el tiro, 
todos diseñados por el Ministerio de Defensa.



B
'ALENTO, CREATIVIDAD Y^H
CONOCIMIENTO ARGENTINOS

Tecnópolis no es solamente una muestra de tecnología de punta, 
sino un espacio donde confluyen, se aúnan esfuerzos y potencian 
las posibilidades de trabajo del sector público, privado y de la so
ciedad civil, por eso esta megamuestra reunió a disntintos sectores, 
organismos públicos, empresas privadas y contó con la participa
ción internacional.

En este sentido, Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que 

“hemos tomado la decisión de privilegiar el ta
lento, la inteligencia, la educación, la ciencia 
y la tecnología como los verdaderos motores 
que van a permitirnos profundizar este proce
so de transformación y distribución del ingre
so, en un momento histórico a nivel nacional y 
global, cuando se derrumban estrepitosamen
te los paradigmas que durante tanto tiempo 
colonizaron culturalmente a nuestra región en 
general y a nuestro país en particular”.

Por eso, Tecnópolis “es una invitación al futuro, a pen
sar el país de una manera diferente, a sentirlo 
de una manera más profunda, a saber que la 
gestión, el compromiso con el pueblo, con la 
historia y con los intereses de la Nación, son 
los únicos que nos permitirán avanzar en la 
construcción de ese futuro”. o

JÓVENES PROTAGONISTAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL

PROYECTO DE VIDA
PROYECTO DE PAÍS
En el marco de la integralidad 

de las Políticas Sociales 
que se desarrollan en nuestro 
país, la Dirección Nacional de 
Ejecución de Proyectos So
ciales, Integrales y Coope
rativos y el Consejo Federal 
de Juventud presentaron una 
estrategia de trabajo conjunto, 
destinada a jóvenes protagonis
tas de la Economía Social. 

de país, al tiempo que propicia 
vínculos de solidaridad entre los 
y las jóvenes emprendedores/as 
e impulsa la organización territo
rial mediante diversas instancias 
asociativas.

Los primeros talleres se lleva
ron adelante en las ciudades de 
Junín y Olavarría, en la Provin
cia de Buenos Aires, junto a los 

justo; 3- Política, transfor
mación y participación g 
para la construcción del V 
país que queremos.

Víctor Romero, que hace 
trabajos con Durlock y 
fue uno de los jóvenes 
protagonistas del taller que se 
llevó a cabo en Junín el pasado 
14 de Septiembre, nos dijo que

el tiempo, todo 
lo contrario.”

Los talleres denominados “Jó
venes Protagonistas de la 
Economía Social. Proyecto de 
Vida / Proyecto de País”, plan
tean la generación de núcleos de 
participación, que contribuyan al 
reconocimiento del rol del em
prendedor de la Economía Social 
en la construcción del proyecto 

Centros de Referencia del Minis
terio de Desarrollo Social de la 
Nación. Los ejes de trabajo son: 
1- Economía Social e Historia; 
2- Ciudadanía, Derechos y Au
togestión, Derechos adquiridos, 
Organización, Potencialidades 
y obstáculos de las actividades 
económicas autogestivas, Ven
tajas de asociarse, Comercio 

“estos encuentros son muy inte
resantes, muy productivos, por
que te encontrás con gente que 
está en la misma que vos y no 
te sentís solo, te sentás a charlar 
y a compartir experiencias con 
personas que realmente quieren 
hacer algo, y sentarse a compar
tir ideas, sentimientos y propues
tas hacia adelante. No es perder

Los talleres, que están a cargo de 
los equipos del Consejo Federal 
de Juventud y la Coordinación de 
Talleres Familiares del Ministerio 
de Desarrollo Social, se desa
rrollan mediante la modalidad de 
Educación Popular asumiendo 
que el conocimiento no se trans
mite sino que se construye colec
tiva e intersubjetivamente.



JÓVENES INVESTIGADORES DE ■ 
DIVERSOS PAÍSES PARTICIPARON!
DE LA IV ESCUELA REGIONAL
MOST-UNESO El encuentro tuvo como objetivo intercambiar 

experiencias académicas y de gestión, en un
trabajo conjunto sin precedentes que apuesta 
a la construcción colectiva de un conocimien-

En Buenos Aires se realizó la
IV Escuela Regional MOST- 

UNESCO, de la cual participa
ron 70 jóvenes investigadores 
y responsables de políticas pú
blicas de 14 países de América 
latina y el Caribe para reflexionar 
sobre la inclusión social y el pro
tagonismo de los jóvenes.

El encuentro se realizó en el 
Centro Cultural Haroldo Conti y 
en el Espacio Cultural Nuestros 
Hijos, ambos ubicados en el 
Espacio para la Memoria y para 
la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos (ex ESMA).

El resultado del intercambio entre

to aplicado al desarrollo.

la academia y la gestión produc
to de esta Escuela, permitió un 
trabajo conjunto sin precedentes 
en la apuesta por la construc
ción colectiva de un conocimien
to aplicado al desarrollo.

DIÁLOGO
transformador!
En la inauguración, la ministra de 
Desarrollo Social de la Argentina 
y actual presidenta del Programa 
Gestión de las Transformaciones 
Sociales (MOST) de la UNESCO, 
Alicia Kirchner, sostuvo que “El 
diálogo entre la investigación 
y las políticas públicas debe 
ser transformador. Hay que 
animarse a trabajar sobre la in
vestigación - acción, la investiga
ción en tiempo real.”

Asimismo, señaló que “necesi
tamos personas e institucio
nes profundamente involu
cradas con la transformación 
social. Es imprescindible que 
cada uno de los países ten
ga un Estado presente y activo 
y que en la universidad, la 
investigación vaya en la mis
ma dirección, interpelando 
permanentemente al conoci
miento para que la transfor
mación social se profundice”.

Cabe señalar que, en el marco 
del programa MOST, durante 
la presidencia del Foro de Mi
nistros de Desarrollo Social de 
América Latina, por iniciativa de 
Alicia Kirchner se implementó el 
Galardón "Madres y Abuelas 
de Plaza de Mayo", mediante 

el cual se premiaron proyectos 
de investigación-acción en dife
rentes países de la región.

La IV Escuela Regional incluyó 
diferentes paneles con desta
cados expositores de la región. 
A su vez, se realizaron talle
res y seminarios coordinados 
por docentes del Ministerio de 
Desarrollo Social, el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO), y el Centro 
Latinoamericano de Economía 
Humana (CLAEH).

Estas instancias permitieron el 
diálogo e intercambio entre jóve
nes protagonistas de la acade
mia y la gestión pública. Además 
participaron importantes dirigen
tes de las juventudes políticas 

de la Argentina, Paraguay y Uru
guay, quienes disertaron sobre la 
militancia y la profundización de 
la democracia en la región.

PARTICIPAR Y SER 
PROTAGONISTAS!

En la jornada inaugural también 
estuvo presente el secretario de 
Comunicación Pública de la Ar
gentina, Juan Manuel Abal Me
dina, quien señaló que "durante 
200 años la juventud ha sido 
un objeto de estudio, la meta 
y la importancia que le impri
me ahora el Gobierno nacio
nal es que participen y sean 
protagonistas. Y un desafío 
importante es hacerlo a nivel



16 de Septiembre, Día Nacional de la Juventud

SIGUEN ESCRIBIENDO
(ÿavdiA- tertel FRANCISCO bVm, Clona. CLAubio pO^âCi'e'

El 16 de septiembre, estu
diantes de todo el país re

cordaron la lucha de un grupo 
de jóvenes de La Plata, militan
tes de la Unión de Estudiantes 
Secundarios, que pelearon por 
el derecho a la educación. Ese 
día, pero de 1976, diez estu
diantes secundarios fueron se
cuestrados tras participar en una 
campaña que reclamaba el bole
to estudiantil secundario. Tenían 
entre 14 y 17 años. El operativo 
fue realizado por el Batallón 601 
del Servicio de Inteligencia del 
Ejército y la Policía de la provincia 
de Buenos Aires, dirigida en ese 
entonces por el general Ramón 
Camps, que calificó al suceso 
como lucha contra "el accionar 
subversivo en las escuelas".

Esa jornada negra es recordada 
como "La noche de los lápi
ces" y por ese motivo, se insti
tuyó el 16 de septiembre como 
el Día Nacional de la Juventud, 
a partir de un proyecto de Ley 
presentado por el entonces pre
sidente, Néstor Kirchner, en el 
año 2006, que buscaba “reivin
dicar la militancia y el com
promiso de aquellos jóvenes 
que fueron desaparecidos en 
la última dictadura cívico mi
litar argentina”.

Hoy, bajo la consigna “los lá
pices siguen escribiendo”, 
los jóvenes vuelven a ser pro
tagonistas de su tiempo, abren 
el camino a la participación, al 
compromiso y a la organización 

para cambiar realidades injustas. 
Sin lugar a dudas, resignifican la 
lucha para profundizar la justicia 
y la inclusión social.

Millones de jóvenes son partíci
pes de cambios sociales, políti
cos y culturales profundos, apor
tan sus ideas, convicciones, sus 
maneras y formas de intervenir, 
revirtiendo el “no te metás” y la 
política como sinónimo de mala 
palabra. Asumen a la política 
como una verdadera herramien
ta para transformar la realidad y 
centran sus acciones cotidianas 
en la verdad, la justicia, la solida-
ridad y el compromiso. »

CLAUDIA FALCONE, 
PABLO DÍAZ, MARÍA 
CLARA COICCHINI, 
CLAUDIO DE ACHA, 
GUSTAVO CALOTTI, 
DANIEL RACEDO, 
EMILCE MOLER, 
PATRICIA MIRANDA, 
HORACIO UNGARO, 
y FRANCISCO LÓPEZ 
MUNTANER, estudiantes 
secundarios de La Plata 
y militantes de la Unión de 
Estudiantes Secundarios, 
fueron secuestrados 
y 6 de ellos continúan 
desaparecidos.

SE PRESENTÓ EL DOCUMENTAL “GENERACIÓN DEL 
BICENTENARIO” ACERCA DE LAS JORNADAS NACIONA

LES NÉSTOR! KIRCHNER, “FLORECEN 1000 FLORES, 
PINTAMOS 1000 ESCUELAS”

Se presentó en el Espacio Incaa- 
KM0, del Cine Gaumont, el Corto 
fc» “Generación del Bicentenario”, 

* de Emilio Cartoy Díaz y Cristian Jure, 
¡e, que reflejó las Jornadas Nacionales 

K/ Néstor Kirchner, “Florecen 1000 flores,

Pintamos 1000 escuelas”. El documental 
relata las experiencias de distintos jóvenes y adul-

tos que participaron de las pintadas de escuelas sumándose como 
protagonistas del proyecto de país que comenzó a gestarse a partir del 
2003. El encuentro es un homenaje militante al hombre que tomó a la 
educación como bandera, como símbolo y como una efectiva herra
mienta para la real igualdad de oportunidades.
Este compromiso del ex presidente Néstor Kirchner y de la actual 
presidenta Cristina Fernández, se ve reflejado en las miles de escue
las construidas y en el aumento histórico del presupuesto educativo. 
Las Jornadas fueron organizadas por los Ministerios de Educación, 
Desarrollo Social y Trabajo de la Nación, junto a organizaciones so
ciales, políticas y estudiantiles.

De la experiencia, que se dividió en dos etapas, febrero y julio de 
este año, participaron miles de jóvenes de todo el país.
Las jornadas fueron presentadas por la ministra de Desarrollo Social 
de la Nación, Alicia Kirchner y los titulares de las carteras de Educa
ción, Alberto Sileoni, y de Trabajo, Carlos Tomada.
El documental incluye testimonios de jóvenes protagonistas de las jor
nadas en Santa Cruz, San Juan, Misiones, Buenos Aires y escenas del 
masivo acto de la militancia en Huracán, así como el acto homenaje a 
los desaparecidos en mayo de 2005, donde el ex presidente Néstor 
Kirchner lee el poema de Joaquín Areta, “militante desaparecido”. 
La obra de Cartoy Díaz también recupera uno de los últimos discur
sos del ex presidente Néstor Kirchner, sosteniendo que “cuando la 
juventud se pone en marcha, el cambio es inevitable”.
Durante la actividad miles de jóvenes pintaron más de mil escuelas ubi
cadas en las provincias de Buenos Aires, Chaco, Tucumán, Entre Ríos, 
Córdoba, Salta, Santa Cruz, Santa Fe, San Juan, Santiago del Estero, 
Misiones, Formosa, Jujuy y Mendoza, La Pampa, La Rioja y CABA.



distintas políticas públicas dan cuenta de esta experiencia.

Un Estado presente, activo y transformador es una de las ca
racterísticas del proyecto político iniciado en mayo de 2003. 

Desde el Estado se impulsan distintas políticas que promueven 
la participación, la inclusión y el desarrollo de los y las jóvenes. 

Aquí podrás conocer algunos testimonios de jóvenes que desde

“MI SUEÑO ES PODER VER CRECER A MI I 
HIJO FELIZ, EN UN PAÍS LIBRE Y LLENO DE 
OPORTUNIDADES”^^^^^^^H

Mi nombre es Cintia Elizabe
th Puyol, soy de Florencio 

Varela, tengo 32 años y soy licen
ciada en Comunicación Social y 
Periodismo, egresada de la Uni
versidad Nacional de La Plata.

Toda mi vida trabajé en relación 
de dependencia, ejerciendo mi 
profesión, hasta el momento 
que recibí la noticia más hermo
sa y esperada de toda mi vida: 
Iba a ser mamá. En ese mo
mento, la productora en la cual 
trabajaba decidió no renovarme 
el contrato, y me quedé sin tra
bajo. Mi marido era empleado 
de comercio, trabajaba en una 
cadena de librerías y juntos de
cidimos iniciar una nueva expe
riencia: Ser emprendedores.

Así, empezamos a planear nues
tro proyecto: Un pizza party a la 
parrilla. Yo empecé un estudio de 
mercado para poder conocer el 

nuevo mundo en el que íbamos 
a sumergirnos, y él comenzó a 
fabricar nuestra principal herra
mienta de trabajo: La parrilla.

Luego compramos un horno, una 
amasadora, fabricamos las me
sas de trabajo, armamos nuestro 
equipo de cocina, una página 
web, folletería, y le dimos un nom
bre a nuestro futuro: “IL PICCO
LO” pizza party a la parrilla.

Ahí nos dimos cuenta de lo que 
era más importante para noso
tros: Nuestro bebé y poder verlo 
crecer juntos. Decidimos dar un 
paso más, poder vivir de nuestro 
emprendimiento, trabajando jun
tos y en familia. Y surgió la idea 
de poner un local, pero sabíamos 
que nos faltaban herramientas 
para poder concretar esa idea.

Era difícil, porque si bien está
bamos con las fiestas de pizza

party, mi marido trabajaba en 
la librería y yo ¡¡¡esperando un 
bebé!!! Nos pedían el servicio 
para muchas fiestas, pero no 
las podíamos tomar porque eran 
muchas personas. Por ejemplo, 
a una fiesta de 60 invitados, te
níamos que rechazarla porque 
nuestras maquinarias no nos 
respondían. Teníamos un horno 
y sólo podíamos hacer fiestas 
chiquitas, para pocas personas. 
Sin embargo, lo que a nosotros 
más nos servía eran las fiestas 
grandes, porque mi marido tenía 
un sueldo de empleado de co

mercio, yo estaba desempleada, 
y con un bebé en camino.

Nos contrataban para fiestas los 
fines de semana y trabajábamos 
en familia: Él cocinaba, yo era 
camarera y así seguimos hasta 
que nació Rafael. Allí decidimos 
anotarnos en el curso de Jóve
nes Emprendedores que brin
daba el Instituto de Desarrollo 
Económico Local (IDEL), en Flo
rencio Varela. Además, nos pu
simos en contacto representan
tes del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación, quienes nos 
visitaron y conocieron nuestra si
tuación. De esa manera, presen
tamos una solicitud para obtener 
las maquinarias que necesitába
mos, ¡¡y al mes nos las entrega
ron en mi casa!!: Recibimos una 
amasadora de 50 kg., y un horno 
pizzero-rotisero-pastelero de 18 
moldes. A partir de allí mi mari
do dejó su trabajo y apostamos 
todo a nuestro proyecto, a gene
rar y construir nuestro propio fu
turo. ¡Y fue la mejor decisión que 
hemos tomado!

Hoy estamos en vísperas de abrir 
nuestro local: Almacén de pizzas 
y empanadas, con organización 
y realización de eventos. Mi sue
ño es poder ver crecer a mi hijo 
feliz, en un país libre y lleno de 
oportunidades. El mismo país 
que elegimos para formar una 
familia, que nos dio la posibilidad 
de generar un emprendimien
to, ponerlo en marcha, trabajar 
en familia y disfrutando del cre
cimiento de nuestro bebé día a 
día. Ese es mi país.

•Q
Cintia Elizabeth Puyol 
Florencio Varela, 
BUENOS AIRES 
Emprendedora de la 
Economía Social
Taller Familiar
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al principio, fue la de “ningún 
pibe nace chorro”.

poco de la rutina, tenemos todo 
el día el taller para nosotros y 
además nos divertimos. Al prin
cipio era aprender una vocación 
y después se ensambló como 
una amistad, se armó un fuerte 
vínculo entre todos.

Muchos chicos vienen por di
ferentes motivos. Yo quiero es
tudiar Diseño de Indumentaria. 
Nos gustaría más adelante poder 
tener un taller de costura, las má
quinas de bordar, ir progresando 
con más trabajo, un lugar más 
grande, que vengan chicos que 
les interese y que cuiden el taller 
como lo cuidamos nosotros.

El proyecto nos ayudó a cam
biar la realidad, mejoró un mon
tón. Cuando a veces no hay 
nada de trabajo igual venimos y 
estamos acá, hablamos y toma
mos mate. Nos separamos un

A otros chicos les diríamos que 
se animen y que hagan este 
trabajo porque es un oficio muy 
bueno.

HHíj*-"” Melixa - Jimena Brian - Gustavo
González Catán, BUENOS AIRES / Proyecto Productivo 
“Fina Estampa”, Dirección Nacional de Juventud.
Estampado de remeras en la Escuela Lasalle.

“El proyecto aporta dos cosas: Una, la visibilidad de lo que 
queremos decir, porque no es sólo estampar remeras, 
sino que hay un mensaje, una intención. La escuela toma 
posición y lo que estamos diciendo los jóvenes de acá 
queremos transmitirlo y que se contagie a través de las 
remeras. Y así con otros mensajes, con otros dibujos que 
van surgiendo y que son parte de la creatividad de los 
chicos. Entonces, tiene que ver con la visibilidad, con una 
forma de decir las cosas.

La ayuda que nos dio Dirección Nacional de Juventud 
fue la de facilitarnos la interacción entre la escuela, el 
Estado y el barrio y decir: “Algo es posible”. Acá hay un 
clima favorable a los jóvenes y nosotros, como escuela, 
nos posicionamos desde eso. El Estado está dando 
oportunidades de participación bien claras, y bueno, hay 
que salir a pedirlas, a disputarlas, a decir ‘acá hay jóvenes 
que quieren hacer esto’. Y esto de la entrevista está bueno, 
que el Estado después nos de una mano para difundirlas.

Los jóvenes se organizan solos, y asumen un lugar de 
responsabilidad y de sujetos activos. Nadie les dice lo que 
tienen que hacer. Ellos son los gestores de lo que armaron.

Javier Perini
Vice director de la Escuela Lasalle

Si



la, como lo es llevar adelante un taller www.facebook.
I ■ ■

SIÓN
Mendoza
Experiencia radial, 
experiencia de vida

• ) Hacía mucho tiempo que

en la Escuela Helen Keller, a la cual 
asisten niños y adolescentes cie
gos y disminuidos visuales, soña
ban con la posibilidad de hacer ra
dio. Por eso encararon un proyecto 
llamado “Pequeños locutores” y 
pusieron manos a la obra, aunque 
no tardó en aparecer el primer inte
rrogante: ¿Por dónde empezamos? 
Y fue allí donde descubrieron que 

extracurricular y, por primera vez, uno 
vinculado a la comunicación.

Los primeros encuentros sirvieron 
para conocer generalidades de un 
medio tan particular como es la ra
dio, para ordenar contenidos y adap
tar los mismos a un lenguaje agrada
ble al oído, no sólo de quienes viven 
en un mundo mayoritariamente so
noro, sino para cualquiera que elija 
la radio como medio de compañía. 
Actualmente, se pueden disfrutar los 
primeros programas radiales en un 
perfil de la red social facebook:

Teniendo en cuenta que este cami
no recién comienza, y los pequeños 
locutores están dando sus primeros 
pasos, desde la Dirección de Ju
ventud de Mendoza nos sentimos 
orgullosos de sumar nuestro granito 
de arena a una causa que busca que 
un medio tradicional como la radio, se 
transforme en una herramienta edu
cativa que permita integrar conteni
dos, comunicar ideas e incluir a todos 
y todas abriendo un nuevo mundo de 
sonidos, historias y, sobre todas las 
cosas, de multiplicidad de voces.*

tenían mucho para decir, pero no 
sabían cómo hacerlo.

Luego de ver un aviso institucio
nal de la Dirección de Juventud de 
Mendoza, a cargo de Yamila Ce
rezo, una de las docentes a cargo 
del proyecto decidió comunicarse y 
empezó a construirse de esa mane
ra el vínculo.

La experiencia requirió la adaptación 
de la metodología de trabajo de dicha 
Dirección, y por otra parte, significó 
un desafío importante para la escue-

http://www.facebook
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AQUELLA NOCHE, LA NOCHE 
CUANDO MI VIDA DE SIEM
PRE QUEDÓ HECHA TRIZAS, 
FUE UNA NOCHE DE INVIEP-

Tan fría que 
LA CASA TOCA ES
TABA HERMÉTICA
MENTE CERRADA. 
TEN PRESENTE 
ESTE DETALLE 
PORQUE DE ÉL, 
DE QUE LA CA
SA ESTUVIERA 
COMPLETAMENTE 
CERRADA, DEPEN
DIÓ TODO. TRES 
DE MIS VECINOS

... BUHABAMOS AL TRUCO. 
RECUERDO COMO SI FUERA 
AHORA MISMO LA ESPLÉN
DIDA MANO QUE ME TOCÓ

EN SUEPTE...

TENGO TREINTA Y TRES 
PARA EL ENVIDO, Y SOY 
MANO-NO PUEDO PERDER- 
PEPO DGdAPÉ QUE EN'

Tiré UN INOFENSIVO CUATRO. FUE EL 
TURNO DE FAVALLI...

FAVALLl, PROFESOR DE 
FÍSICA,REPARTÍA SUS 
ENTUSIASMOS ENTRE 
UN VELERITO QUE TENÍA 
EN OLIVOS V LA ELEC
TRÓNICA, QUÉ PRACTICA
BA EN EL ESPACIO QUE 
TO LE HABIA CEDIDO 

EN AQUELLA...

Respiré aliviado:ahora podría hacer 
VALER Mis CARTAS. ME HICE EL TONTO.

¡REAL 
ENVIDO i

ClARO,CON TREIN
TA Y TRES DE MA 
NO LO DEJÉ A- 
plastado.todavía 
RECUERDO EL ALA
RIDO TRIUNFAL DE 
LUCAS, MI COMPA
ÑERO DE JUEGO: 
AQUEL ‘FALTA 
ENVIDO’ NOS SIG
NIFICABA EL ‘CHI-

franai f U AlfBOJf
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MIRA»PORLA bíiVrArVA PJAXAL+O
WM mmbra fienai, aten «Vi» « 
M HUI* MORTAL. P4ÍW«TWL LS MÍTÍ 
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LOS ÚNICOS SO8¡?EVMÉ:WES.
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El héroe colectivo
es un Programa de la Dirección de 

Fortalecimiento de la Democracia de
pendiente de la Subsecretaría para la Re
forma Institucional y Fortalecimiento de la 
Democracia de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros destinado a jóvenes de todo 
el país, que busca mediante talleres 
participativos propiciar la reflexión y 
discusión sobre temas relevantes para el 
fortalecimiento de la democracia, tales 
como la conciencia histórica, la so-

Recuerdo tam
bién QUE FAVALLI, 

PARA DISIMULAR 
SU DESPECHO'LE- 
VANTÓ EL VOLU
MEN DE LA PE
QUEÑA RADIO EN 
LA QUE, HASTA 

AQUEL MOMENTO, 
HABÍA MURMURA
DO MUY BAJO LA 
VOZ DESPEINADA 
DE LOUIS ARMf-

lidaridad, el compromiso social y los 
derechos humanos.

El taller trabaja en torno de La historieta 
“El Eternauta”, una obra clásica de la 
literatura nacional, escrita por H.G. Oes
terheld, con dibujos de F. Solano Ló
pez, de donde surge El Héroe colectivo. 
La historia habilita especialmente el deba
te en torno a cuestiones que son centrales 
frente al desafío actual de la construcción 
de una ciudadanía plena: cómo nos or
ganizamos, qué decisiones tomamos, 
qué fines perseguimos cuando debe
mos decidir entre el beneficio indivi
dual o el bien común. Cómo actuamos, 
en definitiva, en una sociedad compleja y 
ante amenazas o factores que no siem
pre están bajo nuestro control.

SI QUERÉS QUE EL HÉROE COLECTIVO VAYA A TU LOCALIDAD O ESCUELA, CONTACTATE CON:

Dirección de Fortalecimiento de la Democracia - Subsecretaría para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la Democracia - Jefatura de 
Gabinete de Ministros - Julio A. Roca 782 - 10° piso - Teléfono: 4343 4244 / E-mail: fortalecimientodelademocracia@jgm.gov.ar

mailto:fortalecimientodelademocracia@jgm.gov.ar

