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Diálogo mantenido por las autoras en Agosto de 2000 

H.(10) fumando en la calle, cuida autos .Es menudo, delgado, de baja 
estatura , tiene la piel curtida por el frío ,lo acompañan D. (15) y A. (~12),todos 
cuidan autos frente al Mc Donalds. 

H :¿Tenés plata? 
No, no tenemos 
¿Para que necesitas plata H.? 
H: ¿Tenés plata? 
No, tenemos poca plata 
H: ¿Cuanto tenes.? 
Para la tarjeta del colectivo. 
Para que necesitas plata H.? 
(Se tapa los oídos) 
Bueno si no queres, contarme, note preguntamos más. 
(Silencio) 
H: Para alquilarme un hotel. 
¿No, dormís en tu casa? 
H: (Se tapa los oídos,) no me preguntes más. 

Vas a la escuela H.? 
(Se tapa los oídos.) 
Bueno si no queres, no nos respondas. 
H : Si,...no no voy. 
¿ H. hace mucho que fumas? 
H: Desde hace dos años. 
¿Te gusta fumar? 
(Se tapa la cara y juguetea. No responde.) 
¿Yenes frío H.? 
H: Si, me das tu cuello? 

Te lo presto, después, te traigo uno para vos 
H: No me lo llevo, 
Bueno, espera , te traigo otro para vos. 
D: Ya nos tenemos que ir hace frío. 

Me esperan un rato, ya vengo, voy a comprar algo.(me dirijo a ver si consigo cuellitos) 

H: Bueno, esperamos. 

Viene D. con un pedazo de pizza , les dice que se tienen que ir . 

A. dice : , ¡no esperemos,! que fueron a comprar galletitas 

D.: ¡No, vamos.! 

Cuando llegamos se habían ido. 

Los chicos necesitan respuestas ya, no pueden esperar,no tienen futuro ,pero 
tampoco tienen presente ,los menos afortunados duermen en la playa, inhalando poxi ran 



para olvidar su realidad,. los mas afortunados vuelven a su casa con lo que pueden juntar 
para ayudar a su familia , no les espera mejores condiciones ,casas de chapa ,cartón 
,padres sin trabajo, desanimados, sin futuro ,el mismo frío que en la calle ,pero E:n casa. 

Y la gente que sale de los shoppings, mira con despecho a estos "futuros 
delincuentes," los mandan a la casa, ¡ decile a tu papa que trabaje.! 

A aquellos que les causa lastima. ,ayudan con una moneda, quizás esto ayuda a 
sentirse menos culpables. 

Los chicos tienen 8, 10, 12 años, sus cuerpos están gastados ,también sus caras 
y sus almas ,viven como si fueran delincuentes ,escondiéndose de la policía y huyendo 
de " los de minoridad." 

No, tenemos respuestas para darles, no podemos hablarles de los Derechos del 
Niño, porque estos en la realidad no existen. 

Las autoras 
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Introducción 

El tema elegido surge a partir de las prácticas institucionales realizadas por las 
autoras en entidades públicas relacionadas a la niñez. 

Practica que permitió generar preguntas mas que respuestas acerca de que 
hacemos como comunidad con respecto a los chicos que están en situación de calle. 

Empezar a preguntarnos el porque de esta situación, tratando de develar desde 
los sujetos que la viven cotidianamente, aquellas verdades que están ocultas, por estar 
naturalizadas tanto desde los ámbitos profesionales como en la comunidad en general. 

El trabajo que se expone a continuación es la sistematización de un proceso de 
investigación comenzado hace dos años atrás. 

Investigación que permitió por un lado aproximarnos a la realidad que viven hoy 
los chicos en situación de calle en nuestra ciudad, así como también empezar a 
insertarnos y contribuir desde el Trabajo Social al proceso de acción —reflexión que otros 
actores sociales vienen realizando. 

En la primera parte se describe el marco contextual del cual se partió, señalando 
las dimensiones político sociales y económicas de la situación estructural global, en el 
mundo, las relaciones y ubicación de los países Latinoamericanos en esta situación. 

Como afecta este contexto a las condiciones de vida de los hogares y familias en 
Latinoamérica y en la Argentina. 

Posteriormente se trata de analizar la situación de las familias y hogares en la 
ciudad de Mar del Plata, sus comportamientos forzados familiares de sobreviviencia y el 
lugar que ocupan los hijos en toda esta situación. 

En la segunda parte se sistematiza la experiencia de trabajo realizada en campo , 
en relaciónalos chicos en situación de la calle, entre las edades de 6 y 16 años en la 
ciudad de Mar del Plata. 

Se exponen posteriormente las consideraciones finales y se proponen 
alternativas de intervención desde el T. S: 

Queremos destacar que en el proceso, se redifinieron objetivos ,metodología , 
intentando superar nuestras propias contradicciones iniciales ,nuestros prejuicios, 
nuestros marcos teóricos referenciales que fueron ampliándose no solo por el acceso a 
nuevo material bibliográfico sino esencialmente por la inserción en la realidad 
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Fundamentación 

Los procesos de transformación de la estructura productiva y de reforma del 
Estado a partir de la década del 70, fue agravándose en la década de los 80.Las 
políticas neoliberales implementadas para enfrentar las crisis macro económicas, han 
logrado profundizar los niveles de pobreza y acentuar las diferencias sociales de la 
mayoría de la población en América Latina . 

En la Argentina según un informe difundido el 7-6-99 ',un 45 % de los menores 
de 14 años son pobres (4500 000),de estos niños 1 300 000 ven comprometida su 
subsistencia alimentaria porque sus familias no disponen de los ingresos necesarios , 
sus familias se encuentran total o parcialmente fuera del aparato productivo ,sin salarios, 
sin cobertura social ,en condiciones habitacionales no favorables, es decir no logran 
satisfacer sus necesidades de subsistencia . 

En la medida que estos hogares van incrementando sus carencias, implementan 
conductas forzadas de sobrevivencia familiar ,en la cual todos los miembros de la misma 
están frecuentemente obligados a contribuir a los escasos ingresos del hogar . 

A menudo están incluidos los niños que son uno de los grupos más vulnerables y 
explotados en el mundo laboral. 

En la Argentina trabajan mas de 200000 niños menores de 10 a 14 años que 
representan el 6,6 % de la población infantil 2 . 

Hay 6000 niños y 24000 adolescentes en la calle en la Argentina que realizan 
actividades marginales.3

En relaciónala ciudad de Mar del Plata el 10.7 % de la población se encuentra 
bajo la L.I. y el 33.8 %bajo la L.P.4 ,la zona no ha podido aislarse del deterioro 
económico general el país, siendo la desocupación en la zona Mar del Plata- Batan en 
octubre del 2000 del 20,8 %',mayor que la del país que fue de 14,7 % . Sí se agrega la 
gente que esta subocupada el 35 % de la PEA tiene problemas de empleo. 

Con relaciónalos chicos en situación de calle, no se cuenta con estudios que 
muestren en forma cuanti y cualitativa cual es la situación en la ciudad. Pero sabemos, 
desde la observación cotidiana, y desde los referentes institucionales que existen chicos 
desde muy temprana edad que están en la calle realizando actividades marginales para 
contribuir a la subsistencia familiar. 

~ Informe Secretaria de Desarrollo Social de la Presidencia de la Nación en base a relevamiento de INDEC y 

SIEMPRA representativo del 83.4 % de la población total ,publicado en el diario Clarín el 8-6-99 

' En base al Documento "Análisis de la Situación de la Infancia en la Argentina" UNICEF. Año 2001 

(Estimaciones del INDEC/ CELADE ) 

Articulo "Mas de 250000 niños cumplen tareas de virtual exclavitud". La Capita1.28-5-01 
3 Articulo presentado diario Clarin (30-3-97)"Un critico panorama para el futuro de los jóvenes pobres ."por 

Ismael Bermudez .Datos relevados del informe argentino sobre Desarrollo Humano 1996..Comision de 

Ecología y Desarrollo Humano del Senado de la Nación. 

~ Articulo escrito por Mirían Berges .Grupo Economía Agraria.Centro de Investigación de Económicas 

.Facultad de Ciencias Económicas y Sociales .Universidad Nacional de Mar del Plata ,datos sustraídos del 

INDEC a través de la Encuesta de Gastos de los Hogares .1996-97.(La Capital 11-6-99 

5 Articulo "Mar del Plata, Jujuy y Tucumán tienen la mayor desocupación. Diario Clarín 15-12-00 
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Según información suministrada por referentes de la Municipalidad de General 
Pueyrredón se están atendiendo entre 60 y 70 familias con esta problemática 6. 

Existen instituciones publicas y O.S.C. que también suman esfuerzos para asistir 
a los niños y sus familias. Pero el tipo de Políticas Sociales que se implementan y la 
falta de coordinación entre instituciones, hace que las intervenciones sean paliativas, 
pero no solucionan la problemática de base, en donde se combinan principalmente 
variables económicas sociales y consecuentemente familiares . 

Desde el T.S. se puede realizar una inserción a la realidad de los chicos en 
situación de calle, que permita , desde el actor principal que es el niño y su familia 
,orientar alternativas familiares y colectivas de intervención ,que tiendan a promover el 
cumplimiento efectivo de los Derechos del Niño. 

~ Información suministrada por la Lic. Andrea Abraham que integra el Equipo de Atención Ambulatoria del 

Programa Chicos de la Calle de la Secretaria de Calidad de Vida de la Municipalidad de General 

Pueyrredon.(7-99) 
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Justificación 

El contexto macro económico social del país agrava y deteriora la situacion de la 
mayoría de los hogares ,los cuales han debido implementar conductas forzadas de 
sobrevivencia para poder satisfacer sus necesidades de subsistencia. 

Si bien estas conductas alcanzan a cubrir ciertas necesidades materiales, existen 
costos afectivos, psíquicos, físicos y sociales en la implementación de las mismas, para 
los miembros de esos hogares. 

Los niños en situacion de la calle, como miembros de estas familias se 
encuentran involucrados en esta situacion, que les niega sistemáticamente el acceso a 
los derechos esenciales tales como. la salud, la educación y la recreación. 

AI no contar con alternativas válidas de transformación de estas problemáticas, 
sufren con el transcurso del tiempo una cronificación de su situacion que no solo afecta a 
su desarrollo bio psico social, sino que afecta a la esencia misma del hombre que es la 
de tener proyectos individuales y comunitarios que le den sentido a su vida. 

En relación a Mar del Plata ,no se cuenta con estudios cuanti y cualitativos que 
permitan evaluar la situacion . 

En este primer abordaje a la realidad se realizara una investigación a nivel 
exploratorio , de tipo cualitativo ,que permita realizar una aproximación al fenómeno a 
estudiar desde y con los actores sociales que intervienen en este proceso. 

La elaboración de un diagnostico social es necesario para comprender la 
interioridad del fenómeno y sus alcances Para poder conocer las distintas 
problemáticas que afectan a estos actores sociales y elaborar estrategias de cambio 
colectivo que incluyan en todo el proceso a los verdaderos sujetos que sufren esto 
cotidianamente 

Permitirá elaborar alternativas de acción,en base a sus necesidades reales, 
valores, historia y cultura , respetando su individualidad y sus derechos ampliamente 
reconocidos en La Convención de los Derechos del Niño a desarrollarse integralmente 
como personas. 
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Objetivos 
Gral.. 

Conocer la situación familiar y social de los niños en situación de calle , de la ciudad de 
Mar del Plata ,entre las edades de 6 a 16 años , para contribuir desde el T.S. al proceso 
de transformación, de aquellas problemáticas que impidan el desarrollo de sus 
potencialidades como personas . 

Específicos: 

Analizar las instituciones y programas de la ciudad, que se ocupen de la 
problemática de los chicos en situación de calle entre las edades de 6 a 16 años, para 
conocer con los recursos institucionales con los que se cuenta. 

Conocer los comportamientos de sobrevivencia de los chicos en situación de 
calle, entre las edades de 6 a 16 años, para poder realizar una contribución profesional 
desde sus reales necesidades y motivaciones. 

Conocer las redes primarias de los chicos en situación de calle (amigos ,vecinos, 
familiares) entre las edades de 6 a 16 años ,para evaluar la posibilidad de sostén que 
pueden brindarle a los niños y jóvenes 
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CAPITULO 1 
Globalizacion: 

La Globalizacion tomada en forma amplia es un conjunto de procesos, en donde 
los distintos actores, en este caso del sistema mundial, interaccionan, y se relacionan 
generando estructuras de dependencia. 

Consideramos que la Globalizacion económica es un proceso histórico, que surge 
a partir del auge del sistema capitalista internacional de mediados del siglo diecinueve, 
en donde los países de L.A. se incorporan a la economía internacional como 
exportadores de bienes primarios e importadores de manufactura, mientras que los 
países centrales se concentran principalmente en las manufacturas. 

Las sociedades latinoamericanas desarrollaron una política de desarrollo hacia 
fuera con la hegemonía primero del Imperio Británico y posteriormente de los E.EU.U. 

Coincidimos con Osvaldo Sunkel quien dice que a esta situación estructural le 
correspondió una organización especifica del poder político formada por los sectores 
dominantes internos y extranjeros. Conformado por: exportadores, importadores, los 
grandes intereses empresariales y sobre todo los mercados financieros que facilitaban y 
controlaban este estado económico y socio político. El Estado intervenía creando 
instituciones y servicios que requería el modelo de crecimiento hacia fuera para hacer 
cumplir e imponer las reglas de las políticas liberales. 

Posteriormente a la crisis del capitalismo de los años 30, la mayoría de los países 
aislaron sus economías aplicando medidas proteccionistas. 

En América Latina comenzó la etapa del periodo de sustitución de importaciones, 
lo que marco el inicio de la intervención del Estado en el desarrollo de la industria y en la 
creación de políticas publicas que beneficiaron a sectores empresarios, clase media y la 
fuerza de trabajo organizada. 

A partir de la década del 60 comienza la gran expansión de la empresa 
transnacional generando nuevas relaciones entre los estados y el capital nacional e 
internacional. Lo que culmina con la preponderancia del sistema financiero especulativo 
transnacional por sobre la producción. La globalización financiera con repliegue de las 
funciones del Estado, impone sus ajustes a la producción mundial y esta al mercado de 
trabajo. 

La globalización económica se basa en 
diferentes supuestos: 

La desregulación de los mercados, donde el Estado pierde toda inherencia en la 
regulación de la economía, los mercados son los que deciden el camino de la misma. 
Regulando la economía en el ámbito local, regional, nacional e internacional. 

La liberalización: donde las fronteras se abren para dar paso a las inversiones 
transnacionales, abrir los mercados al libre comercio y a los movimientos del capital, 
considerada uno de los mandamientos de esta política 
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La privatización: Fomentar la financiación privada y la inversión privada, 
privatizar para mejorar la competitividad de los participantes. 

Estas ideas consideran las políticas sociales como gastos, el Estado pierde su rol 
de regulador de la economía y de protección para aquellos sectores que no pueden 
incorporarse al sistema global. 

Coincidimos con Ernesto López en que la globalización prevalece dos 
mecanismos: Dinámica perversa e inmensa. 

Ambas se complementan en su actuar, su movimiento en América Latina se 
refleja en un Estado que antes brindaba protección social, y ya no lo hace; por significar 
un problema de costos para las empresas, siendo esto importante para las empresas 
transnacionales a la hora de invertir en los países. 

La perversidad se perfila en que algunos países tienen economías saludables y de 
firme protección social, en cambio los países de América Latina con la apertura exigida 
no han podido mantener un proceso económico estable,ni proporcionar un sistema de 
protección social. 

En la Dinámica Inmensa actúan fuerzas globalizadoras y localizantes, donde la 
globalización influye en la sociedad para que pierda su autonomía y donde las personas 
que forman parte de ellas protejan sus intereses, Uniéndose a aquellos con los que tiene 
y comparten ideas comunes. Convirtiéndose en una dinámica inmensa pero que 
fragmenta a la sociedad. 

La fragmentación también se reflejaría a partir de las transformaciones donde se 
determina el liderazgo de algunos países como E.E.U.U., Europa y Japón como 
multipolaridad económica, quedando otras regiones en situación de dependencia, dado 
que no cuentan con una base económica y estructura socio política firme. 

Otra forma de fragmentación, que parece de unión sería la formación de polos 
regionales, para los cuales debe existir compatibilidad entre los asociados que en menor 
o mayor medida se benefician. Estos polos se forman solo donde están las 
superpotencias, otros que se llegan a formar lo hacen bajo el monitoreo de los 
organismos financieros internacionales, por ejemplo el regionalismo periférico del 
Mercosur, donde sus fronteras deben ser menos significativas, para el libre comercio, 
regla que los primeros no cumplen, siendo, mas proteccionistas con sus mercados. 

Si bien la globalización comienza como la forma en que las economías nacionales 
deben adaptarse a las nuevas condiciones de la economía mundial, sus consecuencias 
trasvasan lo económico. 

Por esto la globalizacion económica financiera se manifiesta en diversos ámbitos 
tales como él: 

Político 
Científico Tecnológico 
Social 
Cultural. 

POLITICO: El reacondicionamiento de la política comienza con un intento 
de homogeneización propulsado por los países centrales (industrializados) 
procurando la igualdad entre los países y regiones. Sobre la base de un modelo 
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de Democracia Liberal Occidental y Derechos Humanos, funcional a los procesos 
de Globalizacion económica y de paz mundial. Hubo un incremento de Naciones 
Unidas como instrumento de control de conflictos internacionales, destacándose a 
E.EU.U. como la policía del mundo (hegemonía militar). 

CIENTIFICO TECNOLOGICO: A partir de la década del 60 se acentúo la 
influencia del paradigma tecnológico Se lograron cambios a escala mundial, en 
las condiciones de vida. Las distintas regiones del mundo participan de esta 
revolución científico, tecnológica pero en desigualdad de condiciones y en forma 
dependiente. 

La tecnología se incorporo por completo al mundo de la producción, el cual 
afecto al trabajo, a partir de la disminución de mano de obra, por ser de mayor 
utilidad y rendimiento las maquinas(automatización). El trabajo también se 
precarizo, porque las relaciones laborales entre empleados y empleadores están 
en desigualdad. Esta desigualdad se vio favorecida por la sanción de Leyes que 
solo beneficiaría a los empleadores, traducido en medidas tales como: reducción 
de costos por despidos ,períodos de prueba por 3 meses con el derecho a 
despidos sin indemnización ,jornadas laborales excesivas en tiempo .etc.-

CULTURAL: Una de ►as metas de la Globalizacion es la 
desterritorializacion en lo cultural y social, apuntando a las regiones más 
vulnerables, de las que no escapa L.A. El desarraigo económico y cultural se 
produce cuando las personas quedan marginadas del trabajo, y por lo tanto de la 
posibilidad de consumir. La cultura del consumo esta amparado por la 
mundializacion de las marcas (Mc Donald"s, Nike ,Coca Cola.) que hacen al 
consumo simultáneo en distintas regiones del mundo. Esta cultura impuesta a 
través de los medios de comunicación, favorece la difusión y homogeneización de 
las distintas sociedades y culturas, con un discurso favorable al perfil y valores 
sustentados en la ideología económica predominante en este proceso 
globalizador. 

Es decir las distintas culturas se verán condicionados por los mensajes que 
reciben de los distintos medios (T.V., radio, Internet etc.). Estos mensajes de 
elementos y valores de una "cultura mundo" basada fundamentalmente en la 
sociedad de Consumo occidental, suelen ser incompatibles con la realidad 
situacional de algunas sociedades, lo cual favorece el surgimiento de conflictos 
que afecta la identidad cultural. 

La globalizacion intenta uniformar las identidades, la cultura y quien no se 
encuentre dentro de la misma pasa a ser el excluido. 

SOCIAL: La globalizacion económica llevada al campo de lo cultural 
social, impone no solo la competitividad entre los mercados, sino entre las propias 
personas. 

El que no esta capacitado para competir, queda fuera del camino, excluido 
de toda posibilidad. 

Una de las consecuencias sociales más importantes de este proceso fue la 
extensión de la pobreza, las desigualdades se han agudizado, la concentración 

de riquezas se hace cada vez en menos manos. 
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Los sectores afectados por la pobreza, precariedad laboral, que trabajan 
en condiciones infrahumanas, viviendo del asistencialismo, afectados en su 
dignidad de ser hombres, tienden a "sobrevivir ",que no es lo mismo que vivir. 

Para los sectores que cubren sus necesidades materiales, la globalizacion 
también ha traído sus consecuencias. La voracidad de la competitividad, de 
querer cada vez mas, de perder el verdadero sentido de la vida. Lleva a otras 
problemáticas sociales tales como: adicciones, problemas familiares, conductas 
delictivas etc. 

Con relación a nuestro sujeto de investigación, podemos decir que el 
fenómeno de los chicos en y de la calle también se ha extendido en L.A. Los 
chicos que mendigan en las calles, los que trabajan, ya forman parte del mercado 
laboral precario, e informal, siendo lo mas grave, la actitud de aceptación e 
indiferencia que se tiene con respecto a esta problemática por parte de la 
comunidad mundial. 

Si bien La Convención de los Derechos del Niño, proclama y confirma, la 
obligación por parte de los Estados de proteger a los niños y las familias, en la 
realidad esto no se cumple. 

La globalizacion de la pobreza, no solo económica, sino de valores; a 
quien más afecta es a los niños. La pobreza, la falta de acceso a la educación, a 
condiciones habitacionales y ambientales dignas, a la salud, la falta de modelos e 
ideales de solidaridad y cooperación, la corrupción institucionalizada, tiene 
efectos de alto riesgo social para ellos. 

Sufren el abandono, el maltrato, la expulsión, la marginación, la 
explotación de una comunidad que no los puede contener. 

Llegando a una adolescencia y a una juventud donde la desesperanza, y la 
falta de proyectos futuros son preponderantes 

Estado de Bienestar 

Ernesto Isuani define al Estado de Bienestar como un conjunto de instituciones 
públicas destinadas a elevar la calidad de vida de la fuerza de trabajo o de la población 
en su conjunto y a reducir las desigualdades sociales ocasionados por el funcionamiento 
del mercado. 

El surgimiento del Estado de Bienestar se produce entre fines del siglo diecisiete y 
principio del dieciocho, en los países capitalistas centrales. Las causas por las cuales 
surgen son: 

Por un lado el mantenimiento del orden social, ante el surgimiento del obrero 
como fuerza social y política revolucionaria en esta sociedad capitalista. 

Por otro lado surge la necesidad de legitimación por parte de las distintas fuerzas 
del Estado (conservadores, liberales, socialistas) en la consolidación del proceso 
democrático a través del sufragio 

Las medidas implementadas por el Estado de Bienestar se focalizaron en: 
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Distribución secundaria del ingreso a través de prestaciones monetarias 
directas (tales como pensiones, prestaciones por desocupación, salario familiar) y 
prestaciones de servicios (subsidios a la producción, programas alimentarios, 
servicios públicos con relaciónala salud, la educación) 

Con relaciónalos derechos sociales se establecieron Leyes protectoras de 
las condiciones de Trabajo, del Medio Ambiente y de la calidad de los bienes de 
servicios). 

Estas medidas se dirigieron en particular a las clases trabajadora, mas que 
a la indigente, los trabajadores asalariados, contribuían a financiar estos 
derechos, de ahí la legitimidad de reclamar por los mismos. 

A partir de la crisis del capitalismo internacional en la década del 30 se 
implementa un modelo de intervención estatal, denominado Keynesianismo, el 
cual apunta a implementar mecanismos para superar la crisis económica. 

El origen del Keynesianisno es netamente económico, lo que busca es 
mayor producción y rentabilidad económica. 

Las medidas implementadas guardan relación con: 

La estabilidad económica del empleo, crecimiento del salario, que eleven 
la demanda efectiva a partir del proceso de acumulación del capital. 

La estabilídad en el derecho social, la que permitiría un puesto de trabajo 
seguro, remuneración y acceso a los servicios básicos. 

A partir de la crisis de los años 70 en el panorama intemacional, los 
indicadores económicos mostraban un retroceso en la producción, productividad, 
empleo y estabilidad de precios. 

El sector trabajador con la implementación del E.B. Y E.K. habían 
adquirido una fuerza social, un poder, que fue necesario desarraigar para poder 
continuar con el proceso de acumulación,. Es por ese motivo que se instaura una 
estrategia conservadora para superar la nueva crisis del sistema capitalista, a 
partir del ataque directo a los instrumentos del Estado Keynesiano. 

Esta estrategia conservadora lo que busca es agredir al Pleno Empleo 
como institución y con ello disminuir el poder de los trabajadores, en el mercado 
de trabajo. 

Es a partir de esto que se implementan las políticas de ajuste neoliberal, 
en las décadas del 80 y 90. 

Políticas de Ajuste 

Oscar Oslak define a las Políticas Públicas como el conjunto de acciones, y 
omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado con 
relación a una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores de 
la sociedad civil. 
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El desarrollo del modelo económico capitalista produjo desigualdades socio 
económicas e inequidad en la mayoría de la población. 

Las Políticas Sociales implementados por el estado en L.A. se dirigieron a paliar 
esta situación 

Estas políticas evitan la manifestación del descontento social, sin poner en crisis 
la hegemonía del modelo político económico. Actúan sobre las consecuencias del 
sistema y no sobre las causas. 

Las Políticas Sociales prevalecientes en general en L.A. han sido de carácter 
asistencial y economicistas. 

A partir de la década del 70 prevalecen las políticas Neoconservadoras ,donde el 
mercado y la libre empresa se imponen sobre las políticas implementadas por el Estado 
Benefactor, considerando el gasto social como principal responsable del déficit fiscal. 

AI mismo tiempo que el Estado abandona sus funciones solidarias, se produce 
un desplazamiento de grandes masas de capital financiero hacia los grupos económicos 
emergentes La reconversión productiva afecta al mercado de trabajo y como 
consecuencia a los hogares, la desocupación se extiende a diferentes segmentos 
sociales. 

El mercado es concebido como el mecanismo autoregulador que al optimizar los 
intereses de los participantes (vendedores y consumidores) corregirá las desigualdades 
sociales. 

El modelo ideológico subyacente es el hombre económico, el cual al maximizar 
sus beneficios individuales, automáticamente beneficiara a la sociedad. 

Este modelo da por entendido que dentro del mercado competitivo, hay 
perdedores y ganadores, que aquellos más aptos con mayor capacidad e inteligencia 
otorgada por alguna "deidad celestial "serán los beneficiarios de este sistema. 

Los más desaventajados, los pobres, los marginales, los menos aptos serán 
beneficiados por los ganadores (grupos económicos hegemónicos grupos de poder 
político) a través de las políticas de asistencialismo, avalado por el Estado, lo que les 
permitirá seguir subsistiendo. 

Modalidades implementadas en las Políticas de Ajuste 

Focalización A diferencia del Estado Benefactor, las Políticas de Ajuste 
implementadas se basan en un mero asistencialismo, y no en un reconocimiento de 
Derechos Sociales,. La focalization en los mas pobres, requiere mecanismos de 
identificación, donde el "carenciado ",pierde su dignidad de persona o debe acceder al 
clientelismo para poder cubrir sus necesidades básicas . 

Descentralización :EI Estado Nacional, delega en los gobiernos provinciales y 
locales y entidades no gubernamentales la implementation de políticas de protección 
social, en algunos casos sin proveer de los recursos suficientes. 
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Privatizaciones: El Estado privatiza los servicios públicos fundamentado en la 
ineficiencia en la administración de los mismos, favoreciendo de esta forma a los 
capitales hegemónicos privados nacionales y transnacionales. No quedan exentos de 
las privatizaciones las Políticas de Seguridad Social, Educación, Salud, Vivienda. 

Deteriorando los servicios públicos que no solo son utilizados por los pobres 
estructurales, sino por los sectores medios que por efectos de la desocupación , 
subocupacion e ingresos insuficientes, no pueden acceder a los privados. 

Desregulación: Falta de controles estatales, que incrementan las desigualdades 
en la distribución de las riquezas, que se concentran en pocas manos. 

Fenómeno que se manifiesta tanto en la provisión de servicios públicos (luz, agua, 
medios de transporte y comunicación), como en la prestación de servicios sociales 
(educación, salud, previsión social). 

Pobreza 

La Pobreza no es solo la privación de bienes básicos, precariedad del empleo, 
ingresos insuficientes, falta de protección social, sino que es también exclusión y 
discriminación social, se asocia a la desigualdad de las sociedades. 

Las razones estructurales del incremento de la pobreza se encuentran en el 
mercado de trabajo, la caída salarial, la distribución de los ingresos, la precarizacion y el 
desempleo. 

AI no poder incorporarse al sistema productivo se generan problemas de ingreso 
y se aumentan las desigualdades, al no tener oportunidades y capacidades para la 
inserción laboral y educativa se favorece la exclusión. 

La flexibilidad laboral baja los salarios y desarrollo trabajo precario, la pobreza no 
viene solo de una crisis económica, sino que la genera el propio modelo neoliberal 
implementado. 

Heterogeneidad de la pobreza 

Existen variaciones en cuanto a las condiciones de pobreza en que se encuentran 
los distintos sectores sociales, vamos a distinguir en este análisis 3 categorías. 

Hogares en proceso de empobrecimiento: 

Son hogares pertenecientes en general a sectores medios. Han tenido en general 
acceso a una vivienda de material propia o alquilada con infraestructura urbana y social. 

La razón de su movimiento social descendente se origina en la baja de sus 
ingresos, reducción del mercado de trabajo formal, pérdida de beneficios sociales de tipo 
universal, como consecuencia de los planes de ajuste llevados a cabo a partir de la 
década del 70. 

Grupos familiares conformados por miembros jubilados o pensionados, población 
adulta económicamente activa .Existe alta desocupación en el varón y/o jefe de hogar y la 

mujer participa en la economía doméstica. 
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Pudieron acceder a servicios de educación y salud públicos y privados, la perdida 
de empleo en el sector formal los obligo a demandar servicios en el sector publico. 

Han alcanzado niveles educativos medios, estudios primarios completos en jefe 
de hogares. Dentro de esta población podemos encontrar a obreros de la industria 
manufacturera, empleados de comercios, servicios, administrativos yempleados públicos 
de baja jerarquía. 

Los ingresos son bajos e inestables. 

Han modificando sus hábitos de consumo, en la alimentación, vestido, recreación. 
Sufren un proceso de privaciones en aumento, difícil de sobrellevar, que les afecta 

su identidad social y la salud mental del grupo familiar, dada la creciente inestabilidad e 
inseguridad a las cuales no estaban acostumbrados. 

En general, carecen de redes solidarias naturales de contención social. 

Hogares afectados por la pobreza 

Han visto deteriorado sus condiciones materiales de existencia en estos últimos 
20 años. 

Dentro de este grupo, encontramos a migrantes del interior, trabajadores 
golondrinas, que se han ido asentando en núcleos urbanos en la Pcia. De Buenos Aires. 

Conformando por familias nucleares y extensas con gran cantidad de hijos de 
corta edad, con las cuales comparten la vivienda. 

Han logrado construir sus viviendas en terrenos periféricos de bajo costo o en 
espacios fiscales, a los cuales luego accedieron legalmente. 

El nivel educativo alcanzado es inferior al de los sectores medios. En cuanto a la 
actividad laboral, presentan altos índices de subocupacion y trabajo informal, precario. 
Las actividades laborales que realizan se relacionan con servicios personales y obreros 
de baja calificación técnica. Sus ingresos son discontinuos y variables. 

Hogares estructuralmente afectados por la pobreza 

Son aquellos hogares históricamente afectados por la pobreza de generación en 
generación. 

En general el nivel de ingresos que perciben es insuficiente para cubrir 
necesidades como vestido, transporte, salud, educación, y alimentación es decir no 
satisfacen sus necesidades básicas. Son familias numerosas, extensas y/ o ensambladas 
compuestas por familiares y miembros familiarizados (grupos de crianza) 

No pueden acceder a la propiedad de los terrenos que habitan, las áreas donde 
viven son periféricas o asentamientos precarios, ecológicamente degradadas, con 
insuficiente infraestructura yservicios tales como transporte público, asfalto, luz eléctrica, 
gas, cloacas. En el caso de tener la provisión de los mismos, no pueden acceder al pago 
haciendo en algunos casos, uso clandestino de los mismos. 
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El nivel educativo alcanzado es primaria incompleta, no han tenido capacitación 
laboral. Los niños concurren a la escuela motivados por los servicios alimentarios que 
brindan La repitencia y deserción es elevada. 

No poseen cobertura de salud, dependen únicamente de la asistencia pública, por 
lo tanto Es el sector mas débil frente al deterioro de los servicios públicos, no pueden 
solventar el costo del transporte para la búsqueda de trabajo o traslado de los hijos a la 
escuela o centros de salud. 

En cuanto a la actividad laboral su inserción en el mercado laboral ha sido 
siempre de tipo precario e informal, prevaleciendo la subocupacion informal y marginal, 
actividades relacionadas a "changas y trabajos temporarios en la construcción o en la 
pesca. Algunos son beneficiarios de Planes de Emergencia Laboral por los cuales 
perciben de 120 a 160 pesos mensuales . 

En algunos casos la unidad doméstica realiza actividades de tipo marginal para la 
subsistencia, tales como el cirujeo, la mendicidad, recolección de productos en el predio 
de residuos, actividades ilegales. 

Efectos de la pobreza en los niños 

La pobreza en los niños se manifiesta en distintas ámbitos: 

Con relaciónala situación educativa, los niños de familias pobres estructurales 
ingresan tardíamente ala educación formal. Esto como la deserción se explica por las 
responsabilidades domesticas y laborales que los niños más pobres son forzados a 
asumir como consecuencia de sus condiciones de vida. 

Según Inés Aguerrondo, el abandono y el fracaso escolar estarán expresando 
una actitud expulsora del sistema escolar, para con todos aquellos que se desvían del 
modelo de alumno de sectores medios, para quienes están diseñados los contenidos y 
técnicas pedagógicas. La repitencia, el retraso escolar manifiesta el desajuste entre la 
propuesta del sistema y el rendimiento al que el niño puede llegar. 

Es creciente la cantidad de alumnos que llegan con carencias muy importantes 
del hogar desde su misma gestación. 

Los niños más pobres no logran avanzar en el sistema educativo, repiten 
sistemáticamente hasta que llegan a la adolescencia y desertan por cuestiones laborales 
o porque la familia decide sacarlos con la creencia que no les da la cabeza o que no 
sirven para el estudio. 

Con relación al trabajo infantil 

La ausencia de Políticas Publicas que promuevan las actividades productivas 
hace que estas familias tengan como una única opción, el mercado de trabajo precario 
(incluso desde los planes oficiales) y más aun que se vean obligados a incorporar (ya sea 
a través de la mendicidad, cirujeo, venta ambulante, etc.) a los niños como forma de 
incrementar los ingresos. 
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En las áreas urbanas, la participación de los niños en el trabajo se da 
principalmente en las familias más pobres que deben multiplicar la generación de 
ingresos, siendo a veces los niños el único medio de sustento del núcleo familiar. 

La incorporación del niño a tan temprana edad a asumir responsabilidades para 
su propio sustento o de su familia, le quita la posibilidad de satisfacer necesidades 
propias de su edad (tales como necesidades de protección y de esparcimiento) 

Desocupación 

Los procesos de Globalizacion descriptos precedentemente, con la imposición del 
modelo neoliberal y sus políticas de Desregulación y flexibilización. Han aumentado los 
fenómenos de DESOCUPACION, INFORMALIDAD Y PRECARIEDAD LABORAL 

Entendemos por DESOCUPACION al índice que señala a las personas que 
pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de trabajo. 

No poder trabajar es un problema grave, dado que la mayoría de las personas 
perciben sus ingresos por medio del mismo. Debido a la privación material, se impide a 
las personas satisfacer necesidades humanas básicas generando sentimientos de 
rechazo y fracaso personal que genera está situación prolongada en el tiempo. 

El desempleo puede tener variantes así como: 

Desempleo friccional: cuando los trabajadores que están buscando un empleo no 
lo encuentran de inmediato (por ejemplo cambio de trabajo) 

Desempleo Temporal: se produce cuando las industrias tienen una temporada de 
baja o al finalizar el año escolar. 

Desempleo Estructural: Se debe a un desequilibrio entre el tipo de trabajadores 
que requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo (la 
capacitación, la localización las características personales no son las adecuadas al 
mercado laboral) 

El drama de la desocupación no solo afecta a las personas que han sido 
despedidas y no logran un empleo, los jóvenes no consiguen insertarse en el mercado 
laboral "Dichos jóvenes quedan fuera del mercado laboral porque la búsqueda de los 
empleadores se orienta cada vez mas al sector de servicios con alta calificación' "~ 

Precariedad laboral 

La exclusión de amplios grupos de trabajadores de la esfera formal ha 
aumentado desde los años 80 los fenómenos del cuentapropismo y la precarizacion en 
las condiciones laborales. 

En líneas generales la precariedad e informalidad se caracteriza porque: 

' Silvia Montoya de la Fundación Mediterránea, en articulo "Desempleo y Pobreza atacan a los mas 

jóvenes " publicado en diario La Nación de12-1 1-99 
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El trabajador va rotando de lugar de trabajo y de empleador, no cuenta con 
seguridad social, ni protección laboral. No esta registrado, por lo tanto no realiza aportes 
y esta desprotegido sindicalmente, los salarios son mínimos y las condiciones de 
salubridad y seguridad a veces inexistentes. 

Siguiendo el análisis que realizan Feldman y Galin la precariedad laboral adopta 
diversas formas tales como: 

-El Empleo Clandestino: donde el trabajador no se encuentra registrado, no existe 
vínculo laboral, por lo tanto el empleador puede evadir obligaciones y responsabilidades 
quedando el trabajador totalmente desprotegido. 

-El Empleo a tiempo parcial: También existe desproteccion social, son aquellos 
trabajadores que se encuentran condicionados por un empleo que no es de tiempo 
completo y que es ocasional. 

-El Empleo Temporario o Eventual: Los contratos son por tiempo DETERMINADO 
o CIRCUNSTANCIALES, generalmente remunerados por agencias intermediarias. 

-De Temporada u ocasionales: Ligado con los ciclos productivos en los sectores 
primarios y secundarios y con los servicios vinculados al turismo. 

-Ocasionales :Empleo a destajo , de baja productividad y escasa calificación. 

Conductas forzadas de sobrevivencia 

Cuando hablamos de conductas queremos significar un conjunto de respuestas 
adaptativas a situaciones críticas cotidianas de subsistencia, que implementan las 
unidades domésticas para asegurar la satisfacción de necesidades básicas. 

Son forzadas, dada la situación de precariedad laboral, económica y social en 
que se encuentran estos hogares que se ven compelidos a adaptarlas. 

En estos últimos años abarcan no solo a los pobres estructurales sino también a 
los nuevos pobres que han quedado excluidos del sistema laboral formal. 

Son de sobrevivencia, dado que de no implementarse se pondría en riesgo la 
vida humana 

Estas respuestas implican por un lado la implementacion de actividades 
informales laborales (cirujeo, mendicidad, venta de productos en las calles, servicios 
personales) e incluso marginales (actividades en el predio de residuos, en condiciones de 
insalubridad) por el otro la organización de las distintas relaciones sociales (redes 
informales donde prevalece el intercambio recíproco entre familiares, amigos, compadres 
,organización de comedores barriales, roperos comunitarios, compras colectivas etc.) 

Situación Social y Económica en Latino América 

Las Políticas de Ajuste han profundizado las desigualdades sociales en lo que 
hace a las condiciones de vida de los sectores populares de A.L: , tanto por su 

16 



consecuencia sobre la estructura productiva, como por el retiro del Estado en lo que 
respecta al rol de distribuidor de la riqueza y promotor de equidad social. 

La mayoría de los latinoamericanos viven en medio de privaciones fundamentales 
para tener una vida digna. 

El cuadro social se vio empeorado por los sesgos economistas de las políticas 
implementadas, el ingreso aumento en los estratos que reúnen el 5 % de la población. 

Mas del 50 % de la población se encuentra por debajo de la L.P. Han crecido los 
pobres extremos, familias que no alcanzan a adquirir el mínimo de proteínas y calorías 
que se requieren para sobrevivir. Según un documento de Naciones Unidas mas de 53. 
millones de personas en América Latina pasan hambre, siendo la situación más 
preocupante en Centroamérica y Caribe.$

Pobreza asociada a desnutrición, enfermedades por condiciones habitacionales 
inadecuadas,falta de agua potable. 

A esto se le debe agregar el fenómeno de los "nuevos pobres" constituido por 
aquellos grupos que las crisis y las políticas de ajuste desplazaron de sus posiciones 
económicas y sociales. 

Hacia fines del 99 el desempleo alcanza al 9.5 % de la fuerza laboral en A.L. 

Las mujeres y los jóvenes son los mas afectados por el desempleo. En cuanto a 
los salarios, el poder adquisitivo de los trabajadores tuvo una fuerte caída durante la 
década, perdiendo un 27 %con respecto al salario mínimo en 1980.(XIV Reunión 
Regional de la OIT.) 

Efectos de la pobreza en la niñez en L.A. 

Con relacióna los niños: De los 190 millones de chicos que habitan A.L. 90 
millones viven en condiciones de pobreza y riesgo.9

La desnutrición afecta su crecimiento y calidad de vida, en la etapa escolar 
asisten a colegios públicos cuyas condiciones materiales y de calidad se van 
deteriorando, no asisten o abandonan antes de finalizarlos, no tienen cabida ni en el 
sistema educacional ni en el mercado de trabajo. 

En A.L. la población infantil trabajadora representa un 7 %del total mundial. La 
mano de obra infantil representa entre el 2.5 % y 3 %del P.B. Regional, concreta un 
peso especifico dentro de las economías de A.L.10

s Articulo "Mas de 53 millones de personas en A.L. pasan hambre". Diario Clarín 15-10-99 

9 Situación de la Infancia En la Argentina a inicios de los 90. Pablo. Vinocur. UNICEF .1999 

10 Bernardo Kliksberg "El Drama Cotidiano." CLAD. Programa Naciones Unidas para el Desarrollo. Tesis 

Grupo Editorial Norma. Primera Edición 2-95 
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En un documento de la OIT se señala que el trabajo infantil afecta 
aproximadamente entre el 15 y 19 % de los niños de la región cuya edad se sitúa entre 
10 y 14 años." 

Chicos en y de la calle 

Dado que las familias no pueden garantizar cuidados básicos, los niños mendigan 
y trabajan en las calles de los centros urbanos y zonas agrícolas de L.A., en 
condiciones limites de existencia. 

Ya en 1983 en el IV Simposio de Pediatría Social el Lic. Peter Tacon 
representante de UNICEF denunciaba que había entre 3 y 5 millones de niños 
completamente abandonados en la región y 40 millones de niños de la calle en A.L. y el 
Caribe. 

Según un informe de UNICEF entre un 5 y 20 % de los niños que trabajan en las 
principales ciudades de la región son chicos de la calles sumado a esto se encuentra la 
prostitución de niñas y jóvenes en estas ciudades (México, Lima, Brasilia, Río de Janeiro, 
Bogotá, Managua, Buenos Aires y San José)12

Situación Social y Económica en la Argentina 

La pobreza actual en la Argentina se inscribe en un proceso ascendente y es 
cualitativamente superior, los actuales niveles de pobreza son superiores a los que se 
registraron entre 1980 y 1987.Son mayores el n ° de afectados y es mas profunda la 
brecha de ingresos. La pobreza aumenta con precios estables y con una economía que 
creció. Si bien hubo un crecimiento de los índices macro de la economía, las 
desigualdades se profundizaron, dada la inequitativa distribución de la riqueza. 

En ARGENTINA: casi el 30 % de la fuerza laboral del país sufre las 
consecuencias de la falta de trabajo y la subocupacion (Encuesta INDEC Octubre 2000) 

La desocupación se duplico en 10 años. 
Cerca del 3 % de la fuerza laboral (400 000) personas son desocupadas 

desalentados que abandonaron la búsqueda de trabajo porque ya no tienen expectativas 
de encontrar un empleo.13

"En la Argentina hay 13 millones de pobres,3.5 millones están en la indigencia 
Uno de cada dos chicos come se educa y se cura ma1 14. 
Uno de cada 3 adultos es pobre y uno de cada dos niños es pobre. 

El aumento del desempleo y el deterioro de los ingresos de las franjas de menores 
recursos hace que un 10 % de familias están por cruzarla línea de la pobreza. 

"XIV Reunión Regional de la OIT Realizada en Lima. .Articulo diario La Capital. "La OIT analiza la 

situación Laboral en América Latina . 
iz Preocupa la explotación de niños en Latinoamérica." La Capita1.17-3-2001 

13 Articulo presentado en diario Clarín el 8-10-99 "Empleo: Casi 4 millones de personas con problemas " de 

Ismael Bermúdez. 

14 Articulo publicado en diario Clarín el 13-6-99 "El país de la necesidad ." 

Ismael Bermúdez.Articulo "La estampida e la pobreza "publicado en el diario Clarín el 13-6-99 
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Los datos oficiales señalan que en el Gran Bs. As. El desempleo y subempleo 
afectan al 34.9 % de la PEA. 

De la PEA, el 27 % de los jóvenes entre 15 y 24 años se encuentran 
desocupados, en la zona centro pampeana hay un 40 % de los jóvenes que vive por 
debajo de la LP 15 . 

Las mediciones recientes de INDEC (6-01), señalan que en el país hay 2 200.000 
desocupados y 4.500 000 personas con problemas laborales. 

Las mediciones señalan que el índice de desocupación supera el 16 % Ky del 
14.6 % el de subocupacion.16. 

Hay 3 000.000 de trabajadores en negro con un sueldo promedio de 400 pesos. 

La convertibilidad iniciada en 1991, no solo no revirtió la pobreza y las 
desigualdades que dejo la hiperinflacion, sino que la agudizo en especial en prejuicio del 
30 %del sector de más bajos recursos. 

El titular de la consultora Equis,Artemio Lopez, señalo que se suma a toda esta 
situación ,los niveles de burocracia de los Programas de Políticas Sociales ,de los 
cuales, de 10 pesos 7 se consumen en burocracia y gastos administrativos ysolo 3 llega 
a la población que lo necesita ." 

Situación Social y Económica de la ciudad de Mar del Plata 

Mar del Plata es el núcleo central del partido de General Pueyrredon la superficie 
es de 145.000 Km 2,su ejido urbano es de 79.480 km. 2. 

La población total en Mayo de 1999 fue de 601.600 habitantes, producida por el 
crecimiento vegetativo y la inmigración, que en busca de puestos de trabajo, en la 
temporada estival vinculado a actividades de turismo, siguen buscando en la ciudad una 
posibilidad de trabajo, asentándose posteriormente en la misma. Si bien no consiguen 
trabajo estable, sus expectativas se concentran en los probables servicios que ofrece la 
ciudad. 

Los miles de migrantes que se asientan diariamente, entre 2 y 3 familias del 
interior (según lo manifestado por la Licenciada ,Leticia González, Subsecretaria 
Calidad de Vida) por falta de empleo estable, de ingresos suficientes, se ven obligados a 
asentarse en barrios periféricos, donde carecen de los servicios básicos (agua corriente, 
cloacas, alumbrado publico).La mayoría de la población que se encuentra en los 
asentamientos proviene de interior, muchas veces convocados por los mismos familiares. 

15 Datos del trabajo de la consultora Equis "Jóvenes Argentinos de Fin de Siglo "realizado sobre la base de 
datos del INDEC, de la Sec. de Desarrollo Social y Banco Mundial 

`6 Mar del Plata y Batán con el índice mas alto de demandantes de empleo" .La Capita130-3-01 
~' Datos suministrados por INDEC .Publicados en La Capital e129-6-01. 
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Casi la mitad de la población se halla en condiciones de vulnerabilidad y pobreza, 
El 30 % de la población está bajo la línea de pobreza, el 11 %bajo la Línea de 
Indigencia y el 48 %con problemas de empleo. (Informe Presidencia bloque Frepaso 
Situación de la niñez en el Partido de General Pueyrredón) 

Dentro de las causas de esta situación se encuentran las actuales condiciones de 
la estructura productiva y del empleo. 

La tasa de desocupación en Mayo del 01 en Mar del Plata fue del 19 % (16,4 
en el país) y la de subocupacion del 18,8 % (total del país 14,9 %)'$.Las ramas de 
actividades propias de la zona atraviesan etapas críticas., la construcción, la industria 
textil y la pesquera sumado al ajuste en la mano de obra en servicios personales, de 
reparación y en la industria alimenticia 19. 

En cuanto a las ramas de actividad aumento el área de servicios y disminuyo 
comercio, industria y construcción. Esto puede deberse a la posibilidad que ofrece el 
subempleo, bajo la modalidad de changas y servicios personales. 

Otro dato importante es el aumento de trabajadores sin salario, habitual en el 
comercio y servicios (bajo comisión)y podría justificar el reemplazo que miembros de la 
familia realizan al incorporar a puestos que anteriormente ocupaban empleados 
remunerados.20

El aumento de la desocupación y subocupacion, y precariedad laboral se 
manifiesta en: la forma de trabajo habitual que es la "changa". 

La mayor parte de los puestos de trabajo que se crearon son temporarios 
(contrato por poco tiempo o integrados a los Programas oficiales de Promoción de 
Empleo (planes Trabajar o PEL).La cantidad de beneficiarios de estos planes en Mar del 
Plata es de 2000 jefes de familia. La suma que perciben los hogares oscilan entre los 120 
a 160 pesos mensuales 

La fuerza laboral marplatense se asienta sobre personas con primaria y 
secundaria completa o que han alcanzado un titulo superior. 

Existe una baja tasa de desocupación en los sectores con un alto nivel de 
educación (Menos del 6 % de la P.E.A. nivel alto es desocupado). 

Lo cual marca las desigualdades existentes entre los distintos sectores de la 
población en Mar del Plata 

18 Artículos "La desocupación en Mar del plata es del 19 %2". "Hay 2 283 OOOdesocupados,16,4 5% de la 
PEA. ." La Capital. 20-7-01 
~~ Grupo de Investigación de estudios de Trabajo ,Economía Pesquera y Análisis Industrial del Centro de 
Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y sociales de Mar del Plata. La Capital 
'`0 "Un análisis sobre el aumento de la desocupación ".La Capital.21-7-99 
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Capitulo 2 

Características de los hogares en situación de pobreza en la Argentina 

En el informe elaborado por SIEMPRO sobre la base de la Encuesta Permanente 
de Hogares difundido en octubre de 2000 se señala que: 

La mayoría de los hogares en la Argentina esta encabezado por varones, la mitad 
trabaja en forma informal y el 60 % no termina el secundario. El 10 % de los jefes de 
hogar esta desocupado y el 11 %esta subocupado. Uno de cada cuatro jefes de hogar 
se encuentra con problemas económicos serios. 

La situación se hace más difícil en los hogares con jefes de bajo nivel educativo, 
especialmente, ente las mujeres. El 11,2 % de las mujeres jefas de hogar están 
desocupadas contra el 8.9 % de los hombres. 

El 79 % de los hogares está encabezado por varones. El promedio de niños en los 
hogares aumenta con el descenso del nivel socio económico el 21 %por mujeres, las 3/4 
partes son hogares nucleares. 

El nivel educativo alcanzado es determinante en la situación laboral: el 18 % de 
los jefes con primaria están desocupados en contraposición al 3.7 % de los que 
alcanzaron estudios terciarios 

Dentro de los principales conglomerados urbanos del país las características 
principales de los hogares se centran en: 

Altos índices de desocupación y subocupacion 

La informalidad en el trabajo alcanza a la mitad de los hogares. 

La falta de cobertura de beneficios laborales afecta a mas de la tercera parte de 
los asalariados .21

Con relaciónalos niños: 

El mayor peso de la pobreza y del deterioro social recae en los niños, casi la 
mitad de los menores de 14 años viven en hogares pobres. 

De los 10 millones de menores de 14 años que viven en la argentina 4.5 millones 
viven en hogares que están debajo de la L.P.(Datos de la encuesta realizada por INDEC 
SIEMPRO). 

Los niños son los mas perjudicados por el crecimiento de la pobreza. Las 
carencias de nutrición, los mayores riesgos ambientales y sanitarios, el menor acceso a 
la educación condicionan el futuro de los niños. De los 4.5 millones de niños pobres 
1.390 000 son indigentes. 

"Los niveles de educación de la madre, la calidad del agua, de la vivienda y la 
cobertura de la salud son determinantes en los índices de supervivencia .22"~ 

'` Articulo diario La Capital" Radiografia de la actividad laboral".14-10-00 
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La mortalidad infantil en hijos de madre con primaria incompleta es 300 veces 
superior a la de los chicos con madres con estudios secundarios y terciarios. La vivienda 
y provisión de agua inadecuadas aumenta un 64 % de las posibilidades de un niño de 
morir ante de los 2 años. 

El nivel educativo de los padres condiciona el de los hijos (Datos INDEC 
SIEMPRO)en los hogares más pobres el 7.9. %ingreso tardíamente en la escuela 
primaria. 

La proporción de niños de 6 a 14 años repitentes es 6 veces superior entre los 
hogares pobres respecto de los más ricos. 

Los jóvenes de los hogares más pobres se vuelcan mas tempranamente al 
mercado laboral, como poseen menos preparación y calificación tienen menos chance de 
conseguir empleo y si lo consiguen son peor remunerados. 

En la Provincia de Buenos Aires el 6.6% de los niños entre 10 y 14 años trabajan 
ya sea fuera del hogar o ayudando a la familia. 

La tasa de desocupación de los jóvenes entre 15 y 19 años que buscan trabajo y 
que provienen de familias pobres se eleva al 40 %, el doble de los jóvenes de hogares 
más ricos. 

Situación de los hogares en situación de pobreza en Mar del Plata. 

Basándose en la información obtenida por la Encuesta Permanente de Hogares 
realizado por INDEC en los años 1996-97 se obtiene que: 

El 10,7 % de la población de Mar del Plata se encuentra en estado de indigencia. 

El 33.8 % de la población esta por debajo de la Línea de Pobreza. 

En cuanto a la distribución del ingreso en forma acumulativa, el 10 %más pobre 
de la población recibe el 2 % de los ingresos, el 50 % de la población un 20 % de los 
ingresos de la ciudad y el 90 %recibe el 68 % el 10 %más rico se queda con un 32 

"El 42,1 % de la población de 6 y más años son migrantes, el 29,2 %provienen 
de la Provincia de Buenos Aires y el resto de otras provincias (12,9 %), el 7,1 %del 
Noroeste y el 6,7 % de la Región Pampeana. 

Estas familias de migrantes se asientan en zonas periféricas (la mayoría en villas 
de emergencia)dada la falta de recursos materiales para habitar otras zonas. La falta de 
servicios esenciales de estas zonas, así como la falta de recursos para hacer frente a los 
que existen es el problema predominante. Tal es la situación de la imposibilidad de pagar 
la tarifa social de la energía eléctrica de $ 20, dado que muchas familias perciben de los 
PEL(Programas de Emergencia Laboral) Y Planes Trabajar $120 —160 por mes. 

"Estudio sobre la situación de la Niñez elaborada por los equipos de Inv. Social coordinado por Artemio 

López, realizado a partir de estadísticas oficiales . 
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Otros servicios ausentes son el agua potable, la iluminación, el transporte publico, 
teléfonos y servicios educativos 

Los terrenos que ocupan estos hogares son fiscales o privados que no les 
pertenecen. Los hogares en situación de pobreza deben diariamente acudir a comedores 
barriales "muchas familias mandan a los chicos a buscar la comida, uno ve la humillación 
en sus caras" 23

Cada barrio de la ciudad de Mar del Plata cuenta con un comedor organizado por 
vecino y familias, feligreses católicos y evangélicos. 

Con relaciónala niñez 

De la población del Partido de General Pueyrredón, según datos del INDEC- EPH, 
la franja etárea de 0 a 14 años es de 143.862 habitantes, es decir un 24.5 % de la 
población (Informe bloque FREPASO, Situación de la niñez en el Partido de General 
Pueyrredón). 

De los hogares que viven bajo la Línea de Pobreza, 97.000 son niños menores de 
14 años (fijado en $ 500 mensuales para 4 personas) 

De las personas que viven bajo la Línea de Indigencia (ingresos menores a $240 
mensuales para 4 personas)25.555 son menores de 14 años. 

Con relaciónala Educación: 

Los índices de deserción escolar del año 1997 en el Nivel de E.G.B. alcanzan el 
4.23 % lo que significa que 3611 niños entre 6 y 14 años quedaron fuera del sistema 
educativo formal. En el año 1998 aumenta este porcentaje en un 0.49 % ,lo que resulta 
1616 chicos mas que el año anterior. (Según datos del CIEM y del Consejo Escolar 
publicados en el informe del FREPASO) 

El abandono de la escolarización se produce por una temprana inserción al 
mercado laboral precario e informal, como parte de las conductas adaptativas de la 
familia para sobrevivir. 

Problemáticas actuales que afrontan las familias en situacíón de pobreza 

Entendemos como familia a la unidad domestica unida por lazos de sangre, 
vínculos jurídicos y/o vínculos afectivos. Tanto a la familia nuclear conformada por 
padres e hijos como a la familia extensa, que incluye a parientes más lejanos (abuelos, 
tíos padrastros, medios hermanos, primos).como a la familia ensamblada (parejas con 
hijos de distintas uniones anteriores) y a los grupos familiares de crianza que pueden 
tener o no vínculos de sangre (nietos a cargo de abuelos, tíos o hermanos familiarizados) 

Las familias afectadas por la pobreza extrema, sufren en mayor grado con el 
transcurso del tiempo deterioros psíquicos, físicos sociales. Es decir su persona total se 
ve afectada, transmitiéndose esta situación de generación en generación. 

''' Articulo Revista Effata "Comedor de Santa rosa de Lima .Febrero del 2000 
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Dentro de las problemáticas que se observan desde lo cotidiano,(consecuencia 
muchas de la situación socio económico)se encuentran 

Separaciones de los miembros del núcleo familiar (por migraciones, abandono del 
hombre ante falta de empleo y de posibilidades de sostener a su familia, madres muy 
jóvenes que deben dejar sus niños al cuidado de otros por cuestiones laborales) 

Problemáticas de salud derivado de: malas condiciones habitacionales y deterioro 
del medio ambiente. ,(Acumulación de basura en el lugar de residencia) falta de servicios 
(agua potable, cloacas). Condiciones de trabajo insalubre (realización de actividades 
residuales como el, cirujeo. Mas de cuatrocientas personas de la ciudad viven en medio 
de la basura, rescatando objetos y alimentos para el uso personal 

Falta de cobertura médica y de atención primaria y preventiva de la salud. tanto en 
el área física como psíquica. Imposibilidad de realizar tratamientos prolongados y de 
compra de medicamentos. 

En el caso de sectores empobrecidos, los sectores tradicionalmente medios 
urbanos, afectados por la consecuencia del modelo económico implementado, comienzan 
a manifestar las mismas problemáticas, deterioro de la salud física y principalmente 
emocional. 

La pérdida de trabajo para estos sectores no es solo privación económica y 
material sino también desconcierto, e inseguridad que va afectando a la autoestima y al 
desarrollo personal. 

Todo esto sumado a los sentimientos de vergüenza que genera tener que 
depender de otros (acción social, beneficencia)para poder sobrevivir. 

La necesidad de la mujer de incorporarse al mercado laboral genera cambio de 
roles en la familia, muchas veces derivado en desprotección de los niños. 

AI perder el varón su rol tradicional de proveedor genera depresiones y estados de 
desconcierto difíciles de superar que pueden llevar a trastornos psíquicos y físicos. 

Muchas situaciones violentas son consecuencia de este estado de impotencia 
ante la realidad. Alcoholismo, adicciones como formas de agresión a otros y 
autoagresión. 

Otra situación que se repite en los sectores medios ante la falta de esperanza y la 
poca posibilidad de concreción de proyectos es la de la migración al exterior, generando 
separaciones familiares y crisis familiares 2s.

Conductas forzadas de sobrevivencia familiares 

En el caso de las personas afectadas por la pobreza estructural la falta de 
estudios y de capacitación laboral los obliga a tener que implementar conductas forzadas 
de sobrevivencia donde todos los miembros de la familia participan, tales como el cirujeo, 
cuidado de autos, mendicidad. 

'' Díario Clarín "Todo lo que una familia pierde con el trabajo ." Irene Meller.Psicologa.l2-12-2000 
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Dada la situación critica que deben afrontar las familias, la falta de acceso al 
trabajo formal, las unidades domesticas se ven obligadas a desplegar conductas de 
vida familiares. 

Es en la familia generalmente donde se organizan deliberadamente o no estos 
comportamientos para enfrentar la situación desesperante de existir o sobrevivir. 

Estas abarcan diferentes alternativas que van desde la mendicidad, el 
cuentapropismo, los microemprendimientos hasta actividades residuales e ilegales como 
actividades de recolección en el predio de residuos. 

Estas actividades se desarrollan en el plano doméstico para satisfacer 
necesidades de subsistencia básicas como "comer " y con vistas a un largo plazo 
necesidades relacionadas a la educación, y la vivienda. 

Estas conductas implican una organización doméstica dentro de los miembros del 
grupo, para asegurarse el mantenimiento diario. Dentro de estas encontramos: 

La incorporación de los niños a la actividad laboral desde tempranas edades. 

Redistribución de tareas entre los miembros de la familia. 

Migraciones continuas (desde el interior hacia el centro del país) 

Arreglos entre dos o más flias. nucleares para la conformación de una unidad 
doméstica 

Dentro de las conductas forzadas familiares se encuentran las que despliegan en 
relación con otros actores sociales de la comunidad para la satisfacción de las 
necesidades básicas. 

Actividades que se organizan entre vecinos (trueque, organización de comedores 
barriales, roperos comunitarios) 

Cuidado de niños entre familiares, compadres, vecinos para realizar actividades 
laborales. 

Demanda a organismos públicos y privados de satisfacción de necesidades 
básicas a través de bienes y servicios. 

Queremos destacar que la proliferación de O.S.C. (asociaciones, comedores 
barriales esta ocupando el espacio dejado de lado por las Políticas Publicas. 

Siendo valorable la labor solidaria que realizan, y que lamentablemente de no 
existir muchos niños no podrían comer. Queremos recalcar que el Estado no puede 
abandonar estas funciones básicas que tienen que ver con el reconocimiento de los 
Derechos Humanos y del valor de la vida humana y la dignidad. 

Causas sociales y familiares por las cuales el niño (lega a la calle 
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Los chicos en situación de calle, pertenecen a familias afectadas por la pobreza 
estructural que se ve agravada de generación en generación por los procesos 
económicos sociales descriptos en los capítulos previos. 

Dentro de las causas sociales, la pobreza es el factor común que afecta a la 
totalidad de las familias que sufren esta problemática 

Son familias agobiadas por la situación precaria y la inestabilidad económico 
social que se encuentran, donde el niño pasa a ocupar un rol activo en la implementation 
de las conductas forzadas de sobrevivencia familiar. 

El tipo de actividades que desarrollan los chicos en zonas urbanas desde muy 
tempranas edades es de tipo marginal. 

Los chicos que realizan actividades en la calle, tienen vínculos con la familia, con 
la cual conviven y en la mayoría de los casos, la actividad es compartida con el núcleo 
familiar. Padres que salen a mendigar cirujear o cuidar autos con sus chicos. En el caso 
de los migrantes del interior existe un factor cultural además del económico, que tiene 
que ver con pautas que se transmiten de generación en generación, tal es el caso de los 
gitanos. 

La escuela es la principal expulsora de aquellos niños que no pueden alcanzar los 
niveles curriculares programados. Los chicos que realizan actividades en la calle pasan 
muchas horas fuera del hogar, factor que incide sobre la posibilidad de dedicar mayores 
horas al estudio. Se comienza a generar un circulo de abandono de la escuela, 
priorizando tanto por el niño como por el grupo familiar la actividad en la calle que se 
convierte en medio de subsistencia para el núcleo familiar. 

Señala la Lic. Ana Rosa Pratesi que :" Los chicos deben estructurar una parte 
importante de su vida alrededor del trabajo a temprana edad. La cantidad de horas que le 
insume estas tareas va en detrimento de las dedicadas a la actividad lúdica y a la escolar. 
La organización de la actividad económica trae contradicciones. Una precoz integración a 
la vida urbana y adquisición de habilidades para asegurar su subsistencia por otra parte 
un deterioro de la calidad de vida y la perdida de posibilidades de integración a nuevos 
ámbitos de relaciones.°,2a 

Dado los cambios operados en el sistema educativo a partir de la Ley De 
Educación Federal, los adolescentes cuya familia se encuentran en situación de pobreza 
no pueden terminar la E.G.B. quedando así incompleta su educación primaria. Llegados a 
la pubertad y adolescencia los chicos no cuentan con estudios ni con capacitación 
laboral es decir con la posibilidad de concretar proyectos personales. 

Floreal Forni destaca que. el sistema escolar esta hecho para los sectores 
medios, de actividades sedentarias ,físicamente pasivas y con un tipo de disciplina que 
el chico de los sectores pobres les resulta difícil tolerar .EI alumno de las sectores 
medios esta presocializado en esa disciplina de pasividad física que lo prepara para ser 
un trabajador del sector terciario, sentado y manejando símbolos 

Los chicos de sectores pobres, no creen que acumular conocimientos les traerá 
ventajas futuras. Piensan que el éxito en la vida llega por otras vías, por la suerte, por 

'`' Trabajo moral y disciplina en l os chicos de la calle. Lic.Ana Rosa Pratesi 
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cruzarse con la oportunidad. El recibir conocimientos abstractos que los chicos no ven 
directamente donde los aplican , también la expectativa de movilidad social que es baja 
,les hace aprovechar menos el sistema escolar, .donde para los chicos como para sus 
familias la educación no hace falta ,sino como otros atributos ,como ser confiable ,ser 
capaz de hacer trabajo duro ,ser obedientes y bajar la cabeza °`25 

En algunos casos cuando a la problemática económica social que lo lleva al niño a 
desarrollar conductas de sobrevivencia en la calle se le suma, la imposibilidad del grupo 
de convivencia y familiar de contener afectivamente al niño o joven llegamos a la 
situación de los denominados chicos de la calle.La vía publica no solo constituye un 
medio de subsistencia material, sino que pasa a convertirse en su lugar cotidiano de 
referencia afectiva 

Los chicos en situación de calle suelen formar parte de familias numerosas, 
familias ensambladas, donde a veces el jefe de familia masculino no es el padre biológico 
de los niños o la figura masculina esta ausente quedando la madre como sostén de 
familia. 

Todas estas causas sumado a otros factores psico sociales pueden llevar a 
relaciones vinculares problemáticas como son las adicciones, el maltrato verbal y físico. 

AI no poder la red primaria familiar sostener al niño este se refugia y hace de la 
calle su lugar de permanencia, teniendo que hacerse el mismo cargo de su propia 
subsistencia. Los chicos buscan en otros chicos su red de contención social, forman 
ranchadas en el centro de la ciudad o toman casas abandonadas. 

La vida a la intemperie, el frío, el hambre, sumado a causas psíquicas individuales 
hace que la mayoría de las veces el chico o joven tome el camino de las adicciones, 
inhalación de pegamentos, Las drogas van deteriorando su sistema nervioso. De allí al 
delito hay un paso pequeño. 

Las instituciones públicas encargadas de proteger sus derechos, son vividas por 
ellos como represivas y controladoras, es por eso que huyen de las mismas. 

Sin contención familiar, sin contención social los chicos son víctimas de un 
sistema que no los tiene en cuenta y que muchos menos lo contiene. 

Otro factor social, es la naturalización que la comunidad hace de esta situación 
perversa. Personas que dan a los niños el auto para cuidar o lavar, personas que 
insultan a los niños y sus familias responsabilizándolos de esta situación Personas que 
dando una moneda creen cumplir con su responsabilidad ciudadana. 

Adultos, funcionarios públicos que desde el discurso oficial claman por los 
Derechos de los niños y luego avalan Políticas Económicas y Sociales que agudizan las 
situaciones criticas por la que atraviesan las familias. 

En síntesis podemos decir que esta problemática es resultado de diversos 
factores sociales, culturales, económicos y familiares. 

Cada niño y cada familia es un caso particular pero si existe un común 
denominador queremos remarcar que es la pobreza y marginación que sufren estas 
familias. 

'' Universidad Abierta .Guía de problematizacion. ." Los chicos que trabajan " Floreal Forni 
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Capitulo 3 
Redes sociales 

Concepto: 

Consideramos a las redes sociales como "Conjunto de relaciones interpersonales 
por efecto de las cuales los sujetos mantienen la propia identidad social, reciben sostén 
emotivo, ayuda material, servicios e informaciones. Tienen como fin la satisfacción de las 
necesidades afectivas, informativas y materiales de los miembros que la integran y la 
afirmación de la cultura y valores propios. 

Dentro de las redes sociales incluimos a las redes primarias y secundarias así 
como la interrelation entre ambas. 

Redes primarias 

Conjunto de relaciones interpersonales entre personas que se conocen entre sí y están 
unidas por lazos de familia, vecindad, amistad, trabajo y estudio. 

Los vínculos que unen a sus miembros son de naturaleza afectiva (positiva o 
negativa) mas que funcional. Los intercambios se basan en la gratuidad entre sus 
miembros. Cada uno de estos vínculos tiene características propias: 

Los vínculos familiares se caracterizan por ser adscriptivos con inserción jurídica 
y social e independiente de la voluntad y categoría (padres, tíos, abuelos etc.) 

Los vínculos amistosos Basados en afinidades personales se construyen sobre 
la base de la identificación de objetivos y valores. Se estructuran basándose en la libre 
elección. 

Los vínculos vecinales: Condicionados por la proximidad físico territorial. La 
profundización de los vínculos es subjetiva, esto refuerza el sentido de identidad y 
pertenencia social. 

Los vínculos laborales: se establecen por afinidad de oficio o profesión, si bien la 
elección a veces se da por circunstancias externas o forzosas. 

Redes secundarias: 

Relaciones derivadas del trabajo, de la utilización de los servicios primarios y 
secundarios y de otras relaciones sociales sindicales y políticas etc. 

Conjuntos sociales instituidos normativamente, estructurados para desarrollar 
funciones especificas. Sus miembros cumplen roles predeterminados ylas relaciones que 
se establecen en su interior se fundan en el derecho o el dinero. 

Estas relaciones se pueden derivar de la utilización de servicios y de otras 
relaciones sociales sindicales y políticas 
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Algunas de estas relaciones son permanentemente activas, otras se activan ante 
determinadas situaciones y otras cuando son requeridas. No tienen limites y son 
fluctuantes en el tiempo y el espacio. 

Redes secundarias informales o del tercer sector 

Se construyen con un fin para aquellos que necesitan o requieren un servicio, sin 
fines de lucro. Se basan en la solidaridad. La red se manifiesta mediante la 
responsabilidad colectiva.Tal es el caso de las O.S.C.(O N.G.,Asociaciones,Fundaciones) 

En otros casos sus integrantes deciden por una necesidad compartida crear un 
espacio de ayuda o servicio basado en la solidaridad. Aseguran junto a la satisfacción 
material o de servicios, la satisfacción de necesidades psicosociales (seguridad, afecto 
participación, aceptación). Tal es el caso de los comedores barriales, roperos 
comunitarios movimientos vecinales. 

Con la subsidiareidad del rol del Estado, las necesidades se deben satisfacer a 
través de la familia y del mercado. 

Los casos más extremos de pobreza donde la familia no puede acceder a los 
bienes del mercado, encuentran en las O.S.C. a un nuevo actor de beneficencia ,las 
cuales cubren el espacio vacío dejado por el Estado. 

Función de sostén de la red social 

Las redes sociales tienen funciones materiales, informativas y afectivas, 
dependiendo del tipo de necesidad que satisfacen. 

Cuando hablamos de sostén social de la red nos referimos a la capacidad que 
tienen los miembros de la red de sostener, de amortiguar y de transformar situaciones 
problemáticas que afecten el desarrollo de las potencialidades de las personas. 

El sostén social puede ser brindado por las redes primarias, secundarias o ambas 

Las Políticas del Estado de Bienestar brindaban sostén a todos aquellos 
ciudadanos que por alguna razón quedaban excluidos del sistema, de igual manera 
quienes estaban incorporados a la estructura productiva contaban con ciertos beneficios 
que se constituían en una red de contención del hogar. Se concretaban en el 
funcionamiento del sistema Público Educativo, el Sanitario, por los planes de Vivienda 
para trabajadores, etcétera. 

La integración no se reducía a la faz económica, también sé contruian identidades 
colectivas, por ejemplo; lazos de pertenencias barriales. 

La actitud del Estado era activa y funcionaba como propulsor del desarrollo, a 
través de políticas destinadas a construir una sociedad integrada. Esto les permitía a las 
familias concretar proyectos que resultaban de un futuro mas o menos predecible. 

A partir de la década del 70' el Estado retrocede con actitud pasiva dejando la 
regulación de la economía en manos de las leyes del Mercado, constituyéndose en 
ajustes, que solo tienen como consecuencia un Estado desamparador. 
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La inseguridad se generalizo acompañada de la incertidumbre de los sectores 
populares. 

La descomposición social afecto no solo a los más vulnerables, también a los 
otros sectores (clase media). 

El principal debilitamiento se dio en la asistencia de la red de relaciones sociales 
que aportaban contención. La red social quedo desecha y quienes fueron alguna vez 
contenidos por ella quedaron a la deriva. 

Actualmente a la red social que se asiste, es de una contención a medias a través 
de políticas sociales deficientes, ejemplo: Sistemas de Salud con escasos recursos y 
aumento de demandas, o un sistema Educativo cuyos espacios se convirtieron en 
comedores. 

Dicha red social que el Estado propiciaba comenzó a ser sostenida por las 
llamadas O.S.C, (organizaciones de la sociedad civil). 

También continúa esa red social primaria donde se unen vecinos solidarizándose 
para cubrir necesidades inmediatas tales como el cuidado de niños para poder trabajar y 
así llevar el sustento al hogar. O donde son los mismos niños que se cuidan entre sí para 
que el resto de la familia trabaje. 

No se puede dejar de mencionar las redes del tercer sector que están cubriendo 
necesidades básicas de la población que les corresponde por derecho. Situación que no 
es atendida por el Estado. 

El papel de estas redes adquiere cada día mayor relevancia y reconocimiento por 
parte de las personas que recurren a las ellas. 

Redes sociales primarias que trabajan en el sostén del niño en y de la calle. 

Las redes de pertenencia de una familia pueden ser activas, o pueden ser 
activadas o construidas a través de otros actores intervinientes 

"Si bien las familias han sido afectadas por el modelo socio económico vigente 
que ha influido en el aislamiento de los grupos familiares en situaciones de crisis, la 
familia extensa se moviliza buscando los modos de resolver los conflictos y actúa como 
una autentica red familiar `°.zs 

La familia extensa esta siempre presente e incide en la vida y en el destino del 
núcleo familiar, incluso cuando no conviven. Hace años que las familias se ayudan entre 
ellas para criar y sacar adelante a los hijos. Los abuelos, los parientes, los vecinos, los 
hijos mayores y muchos otros participan en la tarea. 

Redes de la calle 

Las redes de la calle se forman a través del trato diario que tiene el niño con 
personas de la zona en que desarrolla sus actividades: comerciantes, taxistas ,vecinos 
que lo conocen ,que le ofrecen el auto para que lo cuide o limpie. 

'~ Menores en Riesgo y Acogimiento Familiar .Matilde Luna.Editorial humanitas.l994 
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El tipo de sostén que reciben es afectivo (a partir del contacto físico, abrazos, 
juegos, ,charlas de tipo informal )material (les regalan alimentos, ropa,)y compensación 
por servicios personales realizados (cuidado del auto, limpieza) a través del dinero . 

Existen acuerdos informales, reglas de convivencia (taxistas, chicos ) para 
desarrollar las actividades en la calle. Lo mismo con los comerciantes.(A. dice: "si sos 
educado y no bardeas a los clientes ,te dejan estar, sino se ponen de acuerdo entre los 
negocios de la cuadra y llaman a la policía". 

Con las autoridades policiales y municipales, existen también acuerdos tácitos, "si 
no molestas, si están los mas chicos con los mas grandes te dejan estar".(A. dice que la 
policía ya los conoce, sabe que son chicos buenos, y no los molestan.) 

Dentro de la red de pares (chicos que realizan actividades en la calle) se juegan 
distintos roles, donde los más grandes (adolescentes) actúan a forma de protección, 
asesorando y brindando consejos acerca de las dificultades y peligros (policía, droga) en 
la calle. 

C. dice "hay dos caminos en la vida, el bien y el mal, si elegís el bien recibís algo 
bueno, si no terminas en la cárcel o muerto en un callejón". 

Con las instituciones escolares, el niño no manifiesta su accionar en la calle 
(saben de la ilegalidad de la situación),lo que implica toda una tarea de ocultamiento del 
mismo ,y la sobrecarga de responsabilidades para el cumplimiento de las exigencias de 
la misma (ya que pasan largas horas en la calle ) 

La escuela no configura parte de su red de referencia ,generalmente esta lejana a 
la zona de permanencia del chico ,ajena a su situación y a sus necesidades. 

Lo mismo ocurre con las instituciones publicas (Juzgados, Defensorias 
municipales) no la visualizan como posible recurso o ayuda, sino como "instituciones de 
las que deben huir ", por ser contrarias a sus intereses (ellos expresan que si se los 
llevan pierden de trabajar ,si los llevan a una institución pierden la libertad y el contacto 
con la familia, aquellos que la tienen y conviven con la misma." 

Ambas instituciones son sentidas por ellas como represivas y controladoras. 

En relaciónalas instituciones del área de la niñez y juventud en la ciudad de Mar 
del Plata en general el sostén que brindan no (lega a aquellos niños que han 
transcurrido gran parte de su vida en la calle ,aquellas que se ven afectados por la 
problemática de las adicciones y conductas delictivas. 

Los denominados niños de la calle Manifiestan recibir sostén por parte de una 
O.N.G., la cual les brinda sostén afectivo (visitas a comisarlas, un espacio de 
permanencia diario, donde pueden expresar sus vivencias cotidianas, realización de 
actividades recreativas, educativas y laborales) y sostén material (alimentos, ropa 
espacio físico, baño camas) 
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Capítulo 4 Trabajo Social y Derechos Humanos 

La Profesión del T.S. ha ido variando de acuerdo a los contextos sociales, 
políticos, económicos y culturales De esta forma las distintas conceptualizaciones del 
mismo, cambiaron de acuerdo a los contextos macro estructurales y a la postura 
ideológica y política de los profesionales. 

Los términos Asistencia, Servicio y Trabajo Social siguen siendo un debate abierto 
al colectivo profesional. 

Respetamos y asumimos que existen diferentes visiones del T.S. en la actualidad, 
hay autores que lo refieren como ciencia, otros como tecnología o practica social entre 
otras. 

Las autoras consideramos al T.S. Latinoamericano como una praxis social de 
base científica, donde el profesional se comunica, relaciona e interactua con otros actores 
sociales con un rol de acompañamiento, facilitador y potencializador de procesos sociales 
que tengan como fin (o eje de intervención) la transformación de aquellas situaciones 
sociales que niegan la posibilidad de las personas a acceder a una vida humana digna. 
Teniendo como fin la Promoción Social de las personas. 

Praxis social ,en el sentido de que la praxis no es solo acción o practica ,sino la 
unidad entre la acción y la reflexión basados en principios éticos y postulados 
ideológicos .La praxis tiene un fin una intencionalidad que orienta un proyecto. 

De base científica ,porque el T.S. se nutre de marcos teóricos de distintas 
disciplinas para el análisis y comprensión de los hechos sociales y para la transformación 
de aquellas situaciones problemáticas que los sujetos demandan en su vida cotidiana . 

El T.S. en su practica cotidiana con los actores sociales involucrados ,sistematiza 
las experiencias aportando nuevos conocimientos ,técnicas y estrategias de intervención. 

Como profesionales comprometidos con la realidad social, el T.S. esta capacitado 
para intervenir desde lo micro social pero con una mirada global ,que posibilite en un 
trabajo con otros actores sociales ,influir en las decisiones y diseño de las Políticas 
Sociales en el plano macrosocial. 

Transfiriendo poder de decisión a aquellos sectores que ven negados sus 
derechos o el acceso a una vida digna y a una mejor calidad de vida. 

Entendiendo a la Promoción Social,como el desarrollo de todas las 
potencialidades humanas posibles desde los ámbitos políticos, económicos ,sociales y 
culturales .Basados en el reconocimiento y el ejercicio de los Derechos Humanos 
favoreciendo el acceso equitativo a todos los miembros de la comunidad a una vida 
humana digna. 

La Promoción Social según el Dr. Alberto Dieguez "apunta a la recreación de la 
vida, a su enriquecimiento,a la generación de nuevos proyectos individuales y 
comunitarios 
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El T.S. debe poner sus saberes al servicio de una mejora de la vida, contribuir a la 
construcción de una sociedad más humana y responsable con respecto a las 
generaciones venideras. "27

T.S. Y Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos son inseparables de la practica del T.S., y son en cierta 
forma su fundamento y sustento .Los Derechos Humanos abarcan todos los ámbitos de 
la vida del hombre (derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales ) 

El Trabajo Social desde su naturaleza, se baso en relaciones interpersonales de 
ayuda y compromiso con aquellos sectores que veían de alguna forma vulnerado sus 
derechos humanos. 

" El trabajo con personas, familias, grupos y comunidades requieren un 
tratamiento compatible con su dignidad fundamental y sus derechos inalienables a cuyo 
servicio debe estar el T.S. "28

El T.S. esta guiada por postulados y presupuestos éticos que son los que 
orientan la intervención del colectivo profesional, estos principios guardan relación directa 
con el ejercicio y goce de los Derechos Humanos. 

Postulados o principios éticos determinados en la reunión del colectivo de T.S. En 
Araxa, Brasil, en 1968. 

♦ Dignidad de la persona humana 
♦ Esencia social de la persona humana (derecho a encontrar en el medio las 

condiciones para su realización personal y comunitaria) 
o Perfectibilidad humana 
♦ Pariicipacion protagonista en todas las decisiones que afectan su vida. 

Principios operacionales 

o Estimulo de la libertad de pensamiento y la responsabilidad en la toma de 
decisiones. 

♦ Respeto por valores, normas, y pautas culturales. 
♦ Motivación para el enriquecimiento ypromoción humana 
♦ Actuación dentro de una perspectiva global de la realidad social. 

Carlos Eroles destaca los siguientes principios: 

♦ Dignidad Humana, libertad, autodeterminación yautogestión. Asentándose allí la base 
de los Derechos Humanos y la construcción de una democracia pluralista y 
participativa. 

♦ Dialogo como base de la relación de ayuda. 
♦ Participación protagónica del sujeto pueblo. 

'' La Intervención Comunitaria Alberto J. Dieguez.Crdinador. Editorial Espacio. Bs. As. 

'̀8 Eroles, Carlos.Trabajo Social y Familia .Editorial Espacio.1998 
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♦ Basarse en las necesidades del sujeto, evitar la manipulación. 
♦ Personalización, individualización. Todo hombre debe ser protagonista de su destino 

personal y comunitario. 
♦ Promoción y afirmación de los D. H. con involucración personal. 
♦ Valoración de la cultura popular. 
♦ Responsabilidad compartida: interacción T.S.- sujeto para producir la transformación 

de las situaciones. 

Consideramos con relación al área de trabajo elegida que un primer paso para 
hacer valer los Derechos de los sujetos con los que trabajamos es el conocimiento de los 
instrumentos legales que se encargan de la niñez y su grupo familiar. 

Los mismos se encuadran dentro de los Marcos Generales de las siguientes 
declaraciones: 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. 

Aprobado en 1948 en la IX Conferencia Internacional americana (OEA)en Bogotá 
Colombia. Incorporada al texto de la C.N. por la Reforma de 1994.(Art. 75 inc. 22). 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 
1948.Ratificada por el Congreso de la Nación e incorporada a la C.N. por la Reforma de 
1994(Art. 75 inc. 22) 

Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. 

Sancionado en 1966 por la Asamblea General de las N.U. Ratificada por el 
congreso de la Nación e incorporada en el texto de la C.N. por la Reforma de 1994(Art. 
75 inc.22) 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Sancionado en 1966 por la Asamblea de Naciones Unidas.Ratificada por el 
Congreso Nacional e incorporada a la C.N. por la Reforma de 1994(Art 75 inc.22) 

Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos 

Aprobado por los países de la OEA el 22 de noviembre de 1969. Ratificada por el 
Congreso Nacional e incorporada a la C.N. por la Reforma de 1994(art. 75 inc.22) 

Instrumentos legales que se encargan de la niñez y su grupo familiar. 

♦ Convención de los Derechos del Niño 
♦ Declaración de Caucus sobre los Derechos de la Infancia del año 2000. 
♦ Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. 
♦ Ley Provincial 12607,de Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven. 

Convención de los Derechos del Niño 
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La Convención es un tratado adoptado por las N.U. en 1989,sobre los Derechos 
Humanos fundamentales de todos los niños y jóvenes menores de 18 años .Dentro de 
estos derechos se encuentran: 

El derecho a la supervivencia 
AI desarrollo de sus aptitudes físicas y mentales 
Derecho a la Protección contra todo lo que vaya en detrimento de su desarrollo. 
Derecho a participar en la vida familiar social y cultural. 

La Convención establece las normas mínimas que los Estados Partes deben 
aplicar para garantizar el acceso a la Salud, a la Educación, y la protección Jurídica y 
social de la Infancia en cada país adherente. 

Ha sido ratificada por 175 países, reconociendo la necesidad de garantizar 
la protección y desarrollo de "todos "los niños del mundo. 

Los países deberán revisar su legislación y adoptar las medidas que 
garanticen la vigencia de los Derechos enumerados en la Convención. 

Existe un Comité de los Derechos del Niño designado por las Naciones partes 
que controla la aplicación de las disposiciones por parte de los gobiernos. 

Artículos que consideramos importantes para abordar la problemática de los 
chicos en situación de calle. 

La Convención reconoce el papel primordial de los padres en la dirección, 
orientación y crianza del niño, pero a la vez establece que los Estados partes "prestaran 
la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño 
de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velaran por la creación de 
instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños " (Articulo 18-2) 

Se reconoce el derecho del niño a estar protegido contra la explotación económica 
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su 
educación o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual o 
social. 

El trabajo de un niño no debe contravenir ninguno de los otros derechos 
contemplados en la Convención (Derecho a la Educación, al descanso, al esparcimiento, 
al juego, a las actividades recreativas, y a participar en la vida cultural y en las artes. 
(Artículos 31-1 y Art. 32) 

En el caso de los niños en situación de calle estos Derechos son violados 
sistemáticamente, dado que la situación de Pobreza Estructural en la que se encuentran 
su grupo de convivencia les niega el acceso a la Salud, la Educación, la recreación y a la 
Participación en la vida social y cultural. 

Los chicos que trabajan en la calle, son en su mayoría el único sustento de su 
grupo familiar, si el Estado sanciona a la familia ante esta situación sin brindar 
alternativas que permitan superarla, estamos ante violación de Derechos Humanos. 

♦ Declaración de Caucus sobre los Derechos de la Infancia del año 2000 
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Es un documento que refleja los debates realizados por O.N.G nacionales e 
internacionales de todo el mundo comprometidas en la protección y promoción de los 
Derechos Humanos de la niñez con relación al cumplimiento de los Derechos 
enunciados en la Convención de los Derechos del Niño. 

Declara que los gobiernos son responsables de poner en vigor proteger y 
promover los derechos reconocidos en la C.D.N. 

Algunas recomendaciones (que consideramos importante destacar) del 
Caucus a los países (sus gobiernos en coparticipación con las O.N.G. y otros actores 
y O.S.C.). 

Conducir un cambio económico de forma que permita a los padres y otros 
responsables, reconciliar su trabajo con las responsabilidades de crianza de los niños. 

Crear oportunidades de generación de ingresos para las familias 

Asegurar que las familias reciban la asistencia necesaria para ofrecer un 
ambiente seguro ,estable y edificante a sus hijos. 

Brindar recursos para cumplir con el derecho ala vivienda de los niños/as 
de la calle. 

Combatir los aspectos estructurales que crean y forman parte de la 
pobreza, incluyendo las diferencias de genero, la distribución injusta del ingreso y la 
distribución desigual de la tierra. 

Asegurar que los niños tengan pleno acceso a la educación y a enfrentar los 
factores que son la causa del abandono escolar, incluyendo el Trabajo Infantil, la 
maternidad, la falta de recursos, la poca estima personal y las pobres perspectivas de 
empleo. 

Asegurar la educación de la niñez que no se ha beneficiado 
adecuadamente con el sistema educativo como los niños de la calle, niños que 
trabajan, que mantienen sus hogares. 

Ocuparse de las causas originarias de la explotación del Trabajo Infantil que 
incluyen la pobreza, la desigualdad de genero, la falta de educación accesible y de 
calidad. 

Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil 

Es una comisión creada por Decreto 719 del 25 de Agosto de 2000 en el ámbito 
del Ministerio de Trabajo y Empleo y Formación de Recursos Humanos .Aplicando el 
Convenio N °138 de la OIT ratificado por Ley Nacional N ° 24650 que establece que: " 
todo miembro por el cual este en vigor este Convenio se compromete a seguir una 
Política Nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo Infantil. 

Cuando se refieren al T.I. hacen referencia al realizado por chicos menores de 14 
años ,edad mínima requerida por la Legislación vigente en la Argentina. 
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Ley 12607. De Protección Integral de los Derechos del Niño y el Joven 
sancionada por el Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 
el 26-de enero de 2001-

Queremos destacar que las leyes que se siguen aplicando actualmente son a 
nivel Nacional la Ley 10.903 del Patronato del Estado y la Ley Provincial 10067 en la 
Provincia de Buenos Aires, donde el paradigma predominante descansa en la doctrina 
de la situación irregular ,donde el Estado ejerce una función de Patronato sobre los 
Menores ,cuando se considera que estan en situación de riesgo moral o material , 

Dando lugar a situaciones de judicionalizacion e institucionalización al menor, 
aun cuando el problema familiar sea de base socio económico. 

Estas leyes han sido superadas por la ley 23 849 sancionada en 1990 que ratifica 
la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley 12607 (Provincial) la cual proponen 
una perspectiva integral de la protección de la infancia. 

Conceptos que consideramos relevantes en la Ley 12607 en relación a la 
problemática de los chicos en situación de calle 

Reconoce a los niños y jóvenes (Menores de 18 años)como sujetos de Derecho . 

Reconoce a la familia y a la comunidad como núcleo primordial en la defensa, 
promoción y protección de sus derechos. 

Señala que el Estado debe proporcionar la protección y asistencia necesaria a la 
familia, la comunidad y la sociedad para que puedan asumir sus responsabilidades en el 
goce efectivo de los Derechos del niño y el Joven. 

Prevée una concertación articulada de acciones de la Provincia, los municipios y 
las O.S.C. y las de atención especifica de la Infancia y la juventud. 

Preveé la participación y opinión de los involucrados en las estrategias de 
abordaje que presenten los organismos competentes 
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Metodología de Intervención del T.S. 

La metodología implica un proceso de aproximaciones sucesivas a la realidad a 
partir de un método de análisis acción reflexión de los actores sociales que participan y 
sé interrelacionan en dicho proceso. 

Esta metodología tiene un enfoque dialéctico donde Teoría y Practica Acción y 
Reflexión se van relacionando y superando en el quehacer cotidiano. 

La metodología de intervención del T.S esta en función de los procesos sociales 
de la realidad ,que se manifiestan a través de los comportamientos que realizan los 
distintos sectores sociales en su vida cotidiana para satisfacer necesidades humanas 
esenciales. 

Señala Margarita Pagazas que el deterioro de las condiciones de vida ha 
convertido la vida cotidiana en lucha por sobrevivir ,comprometidas allí todas sus 
energías y tiempo., esta vivencia prolongada de exclusión va debilitando la identidad y 
autoestima personal y colectiva ,dificultando procesos de organización y reivindicación. 

Este es un aspecto central del T.S. para estructurar el campo problemático 
de intervención, aportando a la reconstrucción de los actores sociales con identidad 
capaces de revalorizar sus prácticas colectivas 

Señala Carlos Eroles que " El T.S. en sus intervenciones apunta a tres direcciones 

♦ Enfrentamiento de demandas, necesidades, y problemas sociales 

♦ Organización popular (gestión de las organizaciones populares para aumentar su 
capacidad de autogestión, contención y elaboración de propuestas y estrategias 
solidarias ) 

♦ Educación social. Pedagogía de la acción social 

♦ Organización Socio Comunitaria." 29

Margarita Rozas Pagazas para facilitar la comprensión del proceso metodológico 
de intervención habla de 3 momentos presentes, que se van sucediendo en forma 
espiralada constituyendo una unidad. 

Estos momentos se dan en los diferentes niveles de intervención: individual, 
familiar, grupa) y comunitario. 

Momentos en el proceso metodológico de intervención 

Inserción 

En la realidad social, en el contexto en que se desarrolla la vida cotidiana de los 
sujetos con los cuales se trabaja. 

'~ T.S. y Familias.Carlos Eroles 
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Estas aproximaciones sucesivas a la realidad se realizan a partir de la 
comunicación, el intercambio de ideas, acciones sentimientos y pensamientos, donde se 
van interrelacionando conocimientos científicos, con conocimiento popular. Privilegiando 
la participación de los actores y el análisis critico de la realidad, guiados por una postura 
ético, ideológica, teórica y una capacidad metodológica instrumental. 

"La inserción es un primer acercamiento a la trama social que los sujetos 
establecen en su vida cotidiana con relaciónala satisfacción de necesidades. Analizando 
la relación sujeto necesidad como expresión de lo social " 

La inserción permite determinar aspectos de lo microsocial, a partir de 
conocer como piensan, como sienten y como expresan sus necesidades los distintos 
actores sociales. 

El T.S. se relaciona e interacciona con estos distintos actores, donde se 
incluyen instituciones públicas y O.S.C. ,profesionales de otras disciplinas y miembros de 
la comunidad. 

En esta inserción se trata de obtener datos sobre las diversas dimensiones que 
hacen a la vida cotidiana para comprender aspectos sociales, económicos y culturales. 

Diagnóstico 

Es un momento de síntesis de un proceso de conocimiento que se fue generando 
desde la inserción. Es una instancia en la que se hacen explícitos los nexos de lo social, 
relacionado a la satisfacción de las necesidades de los sujetos involucrados, permite 
obtener explicaciones sobre una realidad particular. 

Proceso de develamiento, en donde se analiza desde una perspectiva teórica la 
conexión entre distintos procesos sociales de la vida cotidiana de los actores sociales. 

Los diferentes actores van aportando elementos y van reconstruyendo la realidad, 
descubriendo, comprendiendo y explicando las situaciones problemáticas que los 
afectan, sus posibles causas y conexiones con la estructura macro,su desarrollo histórico 
y actual ,sus consecuencias y las posibilidades de transformación de estas situaciones. 

El diagnóstico permite 

Definir el Sobre Qué, Para qué y con Quienes se debe desarrollar procesos de 
intervención a la realidad. 

Cual es la problemática central con relaciónala satisfacción de necesidades. 

Aspectos generales y particulares de las carencias y demandas, como expresión 
de otras necesidades (indicadores sobre el campo problemático de la intervención) 

Aspectos económicos, políticos, sociales y culturales relacionados con las 
problemáticas a tratar. 

Planificación 
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Esta orientado a generar un proceso de elaboración y toma de decisiones a partir 
de la interacción entre los distintos actores sociales (O.S.C. organizaciones populares de 
base, instituciones publicas etc.) y el conocimiento de la realidad. 

Es un instrumento que permite generar procesos de transformación de aquellas 
situaciones problemáticas que afectan a los sujetos. 

La participación de distintos actores sociales permite ordenar y orientar las 
acciones en función de los objetivos. 

La orientación de estas acciones se redefinen costantemente porque es producto 
de la interacción y de los cambios en la realidad que es dinámica y compleja. 

La planificación debe buscar alternativas que fortalezcan la autogestión de los 
actores, la toma de decisiones y la capacidad de manejar los recursos de la comunidad 
posibilitando el cambio de las situaciones que atenten contra la calidad de vida y la falta 
de acceso a una vida digna. 

Acciones que se pueden concretar en la realización de proyectos sociales 
comunitarios a partir de la organización socio comunitaria. 

Juan B. Barreix señala que el Progama Anticipado surge a partir de la 
comprensión de la realidad, de la determinación de necesidades y de surgimiento de 
motivos para la acción, lo que llevaría a la organización de un conjunto poblacional . 

"Este surgimiento de motivos responde a un proceso psico social resultado de 
necesidades determinadas desde la superposición de necesidades objetivas y subjetivas 
de los actores sociales. Tomando en cuenta el verdadero interés, que se encuentren 
valores que reflejen las necesidades individuales, grupales y comunitarias como un todo. 

Esta visión anticipada del sentido de lo que en adelante se puede hacer y el 
comienzo del análisis de la relación medios- fines, comprendiendo que son posibles 
acciones mancomunadas para resolver necesidades comunes. Este programa debe 
surgir a partir de la idea de lo que se quiere hacer y como lograrlo, asumido por el 

conjunto social. r33o 

La investigación y la evaluación: 

Investigación 

La metodología debe incorporar una forma de conocimiento para darle significado 
al proceso de intervención. La cual este presente durante todo el proceso. 

La investigación debe buscar respuestas a determinadas preguntas, develar 

aquellos aspectos de la realidad que han sido naturalizados. 

'0 Juan B. Barreix, El Trabajo Social. Epistemología, Teoría, Metodología, Método. Del libro Promoción 

Social Comunitaria.. Coordinador. Alberto Dieguez. Humanitas 1998. 
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Profundizando los campos problemáticos en sus distintas dimensiones, con 
relación a distintos aspectos de la vida cotidiana de los sujetos en la lucha por la 
satisfacción de sus necesidades, que a la vez pueden aportar a los estudios macro 
sociales 

Se parte de un marco de referencia que se va transformando, complejizando en el 
proceso social, vivenciado en la interrelación e interacción con los actores en la realidad. 

Aporta al conocimiento de la particularidad del campo problemático. 

Los actores involucrados se cuestionan acerca de las problemáticas que los 
afectan, las interrelaciones con lo estructural, las condiciones en que se encuentran, 
como intervenir para transformar esas situaciones y para que intervenir, que se quiere 
lograr. 

Evaluación 

La evaluación atraviesa el proceso de intervención con la finalidad de reorientar la 
misma. 

Los procesos de evaluación consisten en la valoración de la información, y el 
sentido de las acciones para transformar las situaciones detectadas como problemáticas. 

Se deben replantear las estrategias, pensar en que medida estas acciones, que 
realizan los distintos actores sociales han contribuido al mejoramiento de algunos 
aspectos que tienen que ver con las condiciones de vida de los sectores sociales con los 
que se trabaja. 

La evaluación va mas allá de los objetivos que se proponen en los distintos 
proyectos que se generaron en el proceso de intervención 

La evaluación considera distintos indicadores, que apuntan a conocer 

♦ Si los procesos de investigación, acción permitieron determinar los problemas 
objetos de intervención. 

♦ Si los contextos institucionales garantizan los procesos sociales iniciados. 

♦ Si la forma en que se implementa la metodología . responde a las reales 
necesidades de las personas. 

♦ Si las alternativas seleccionadas, permiten la participación real de los actores. 

♦ Si los objetivos, las técnicas son adecuados para resolver las situaciones 
problemáticas 

♦ Si se realizaron procesos de aprendizaje que afirme a los actores como 
sujetos protagonistas en la construcción de su realidad social. 
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Y demás consideraciones que surjan en el proceso de acción reflexión de los 
distintos actores que participan. 

Metodología de intervención con chicos en situación de calle 

Prevalecen a líneas generales en la intervención con chicos en situación de calle 
dos modelos, que son implementados con diferentes variantes en las distintas 
instituciones. 

Un modelo relacionado con la intervención del Estado, para la protección de los 
chicos en situación de riesgo, regulado por el marco jurídico de la Ley 10903 (nacional) y 
la Ley 10067(Provincial) donde se judicionaliza e institucionaliza a los chicos en situación 
de calle .(Doctrina de la situacion irregular) 

El rol del T. S. que prevalece es el de asistencia, control y asesoramiento acerca 
de los comportamientos que "debe tener el niño y su grupo familiar "para evitar males 
mayores que pongan en peligro su vida o la de terceros. 

Este sistema propicia un diagnóstico por parte de los profesionales, quienes 
determinan si existe situación de riesgo, implementado luego estrategias de prevención a 
partir de la internación o de tratamientos psicosociales individuales. 

El otro modelo prevaleciente en los últimos años, se va afirmando a partir de la 
sanción en Naciones Unidas en 1989 de la Convención Internacional de los Derechos del 
Niño. 

Van surgiendo así nuevas metodología de intervención, con una nueva 
concepción: "el chico como Sujeto de Derecho ". 

Una experiencia realizada por el padre Nicolo, Salesiano Colombiano, incorpora 
modelos alternativos que apuntan al desarrollo integral de los niños y adolescentes, 
propiciando la desinstitucionalizacion del chico en situación de calle a través de 
Programas de Promoción Humana. 

En este caso los programas trabajan en la aceptación de la existencia del chico 
en la calle, trabajando sobre el vínculo, la confianza, la comunicación, hasta llegar a la 
decisión del chico de comenzar a salir de la calle. 

Desde lo profesional se trata de revincular al niño con sus redes familiares y 
comunitarias o incorporarlo a otras instancias que varían de: 

Centros de Atención Diurna 

Es un espacio de contención para el niño durante el día, recibe asistencia integral 
y desarrollan actividades y talleres recreativos, de reflexión, de capacitación laboral en 
algunos casos. 

Albergues nocturnos: 

Les brindan asistencia durante la noche, pudiendo volver a la calle durante el día 
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Hogares alternativos de puertas abiertas- Pequeños Hogares 

En cada hogar conviven no más de 20 chicos. Llevan una vida familiar Son 
hogares abiertos a la comunidad. ,el chico decide por si mismo salir de la calle y convivir 
en estos hogares 

El T.S. trabaja en forma interdisciplinaria yexiste una mayor participación por 
parte de las O.S.C. en las estrategias a implementar. 

El rol del T.S. sé amplio del de asistencia y control, incorporando roles de tipo 
educativos, de asesoramiento, reflexión, de potencializador de recursos y de promoción 
social. 

La intervención también sé amplia desde lo individual a lo grupa) y comunitario. 

Análisis de Programas y Proyectos con relación al chico en situación de 
calle en el ámbito local. 

Consejo Provincial del Menor 

Dependencia: Pública- Provincial 
Dirección: borrego 1352 
Población a la que se dirige: niños y adolescentes de 0 a 21 años de ambos sexos. 
Modalidad de Intervención: Individual 

Familiar 
Grupa) 

Programas o proyectos en funcionamiento: 

1)Programa Libertad Asistida 
2)Pequeños Hogares 
3)Hogares Convivenciales 
4)Maternos infantiles 
5)Programas de Atención Integral a niños y Adolescentes en situación de Calle 

Objetivos grates 

2)Proporcionar un sistema alternativo cuya estructura es similar a la del grupo 
familiar, en el marco de la convivencia estable, ofrezca oportunidad al niño, y al 
adolescente en situación de riesgo o abandono a realizar su desarrollo personal. 

Prevenir el ingreso de niños a macro instituciones y colaborar con la 
desinstitucionalizacion de niños ya internados en ellas. 

3)Brindar atención integral, satisfaciendo necesidades básicas en el proceso de 
crianza o permanencia en el hogar convivencia). 

Promocionar una respuesta institucional alternativa a las instituciones 
tradicionales,cuya estructura sea un pequeño grupo de convivencia estable que posibilite 
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definir adecuadamente el egreso hacia otras alternativas o en los casos de pronósticos 
de larga duración ,la oportunidad de la crianza en un hogar y el acompañamiento en la 
elaboración de un proyecto personal de vida hasta su egreso en forma independiente . 

4)Trabajar interdisciplinariamente afin de establecer si el adolescente esta en 
condiciones de desarrollar el rol materno y lograr que este niño sea aceptado como hijo. 

Apoyar al adolescente, de existir posibilidades de vinculo con su hijo,a fin de que 
pueda continuar con las actividades personales como así también con el aprendizaje del 
nuevo rol . 

Poner especial énfasis en aquellas actividades que le permitan el logro de su 
independencia y la contención de sus hijos. 

Mantener permanente coordinación con aquellas áreas que desarrollan programas 
alternativos {jardines maternales, casas del niño, casas de día)que colaboren con la 
mama en la atención de los niños a tal fin de que esta pueda insertarse en el mercado 
laboral. 

En Mar del Plata el Consejo del Menor otorga becas económicas al Programa 
Callejeadas y Programa La Casita 

Programa La Casita- Callejeadas 

Dependencia: O.S.C. (CEAS) 
Dirección: La Casita. :Felix U. Carnet 2497 

Callejeadas: Salta 1332 

Población a la que esta dirigida: Niños y adolescentes de 10 a 21 años de ambos sexos. 

Cantidad diaria que asisten : La Casita 30 a 40 chicos 
Callejeadas :varían entre 10 a 30 chicos en verano 

Modalidad de Intervención: Individual 
Familiar 
Grupal 
Comunitaria 

Objetivos generales y específicos 

OBJETIVOS GRACES del CEAS 

a) Orientar fondos estatales y privados para el desarrollo de programas y proyectos 
sociales. 

b)Desarrollar diagnósticos del desarrollo humano en los sectores marginados. 

c)Ejecutar programas de acciones directas que beneficien preferentemente aniños, 
adolescentes y jóvenes de los sectores mas pobres de nuestra sociedad. 

d)Promover la participación directa de las poblaciones y sujetos marginalizados 
incentivando la reinvidicación y ejercicio de sus derechos. 
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e)Promover el acceso a las poblaciones y sujetos a los servicios de atención y programas 
de desarrollo. 

f}Promover la formación de equipos intra e interinstitucionales para compartir 
experiencias y prácticas que potencien su desarrollo humano y cualifiquen su trabajo. 

g)Promover la formación integral de los equipos que trabajan en relación directa con las 
poblaciones marginalizadas. 

h)Desarrollar un ambiente de cordialidad y solidaridad entre sus asociados y propender 
al mejoramiento intelectual y cultural de los mismos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
PROGRAMA CALLEJEARAS-LA CASITA 

Dar un cambio a las respuestas alternativas del chico de la calle ,revalorizando a 
la flia. como medio natural de contención y crecimiento, a través de la convocatoria de 
operadores que puedan realizar una intervención tendientes a fortalecer las funciones 
familiares y la contención comunitaria 

CALLEJEARA 

Primer nivel del Programa , se toma contacto con los chicos que viven en la calle, 
es un hogar de día ,se hace una pre evaluación (15 días } ,se tiene en cuenta si 
consume ,frecuencia del consumo, de donde proviene , si es de M.DP ,(generalmente los 
que pasan al programa son de la ciudad, si puede adaptarse dentro de la institución . 

Objetivos grates: atención diaria y asistencia de la problemática del chico/a de la calle. 
su fin es ofrecer durante el día un espacio para la convivencia y el desarrollo de 
actividades de contención, recreativas, formativas ,de revinculacion con la escuela y la 
flia. 

Casita 3 : .Los chicos se integran a un espacio de convivencia y contención. ,desde los 
12 años aproximadamente. Hasta que quiera o pueda egresar ,puede ser 21 0 25 años, 
los hermanos los tratan de ubicar juntos para brindarles una comunidad familiar. 
Proyectos de Capacitación Laboral a través de 

Microemprendimientos Productivos 
Talleres de elaboración de pizzas 
Carpintería 
Taller de actividades circenses 

Casita 1 : pre- egreso .25 de Mayo 10428 . Destinado a jóvenes próximos al egreso de 
18 años o mas 

APAND : Asociacion Pro Ayuda a la Niñez Desamparada 

Dependencia: O.S.C. -
Direccion :Ruta 2 y Beruti 

Programas Proyectos en funcionamiento 
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Hogar modelo para Niños Francisco Scarpatti 
Hogares Juveniles 
Escuela de Líderes 
Escuela de Formación Profesional 
Colonia de Vacaciones 
Escuela de Deportes 

Hogar Francisco Scarpatti 

Dirección: 
Ruta 2 y Beruti 
Dependencia :Publica Municipal 
Población a la que se dirige: niños de ambos sexos entre 4 y 13 años 
Cantidad:50 
Modalidad de la intervención: individual 
Objetivos 
Destinado a albergar a aquellos niños abandonados o a quienes su permanencia en el 
hogar natural resultara inconveniente o perjudicial para su salud moral y/o física 

Hogares juveniles 

Dependencia: APAND 
Población a la que esta dirigida: Adolescentes de 13 a 18 años de ambos sexos 
Cantidad diaria: 20 

Objetivos: Promover y ejercitar la ayuda solidaria al necesitado, fundamentalmente a la 
niñez desamparada. 

Modalidad de Intervención: Individual 
Familiar 
Grupa) 
Comunitaria 

Instituciones Municipales 
Organigrama: 

SECRETARIA DE CALIDAD DE VIDA 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO 

DIRECCION NIÑEZ Y JUVENTUD 

DTO.DEF MPAL.DERECHOS NIÑO Y ADOLESC. DTO.PROY. INSTITUCIOPNAL 

DIV. CASAS DEL NIÑO Y CENTROS 
RECREATIVOS 

T 

DIV. INSTITUTO SCARPATTI 
DIV.ARENAZA 
DIV. GAYONE 
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Casa de Admisión y Evaluación Dr. Carlos Arenaza 

Dirección :Patagones 761 
TE:4 710878 
Objetivos generales: Alojamiento y evaluación de los menores derivados de tribunales, 
tutelar temporalmente chicos de 4 a 18 años. 
Población a la que se dirigen niños de 4 a 18 años, sexo masculino. 
Cantidad: 15 a 30 en verano. 

Modalidad de la Intervención: Individual 
Familiar 
Grupal 

Programas, Proyectos en funcionamiento: 
Programa de prevención en SIDA. Brindado por la Fundación Un Lugar. 

Casa de Admisión y Evaluación Dr. Gayone. 

Dirección.: Padre Dutto 547 
Población a la que se dirige: menores de ambos sexos de 0 a 5 años niñas de 0 a 21 
años 

Objetivos grates: Albergar a menores que se hallen en situación de riesgo . 
derivados por los Juzgados de Menores. 

Cantidad diaria:28 a 30 
Programas- Proyectos en funcionamiento: Grupo Terapéutico semana 

Grupo convivencia) semanal 
Grupo de egresadas 

Modalidad de la intervención :Individual 
Familia 

Programa Chicos en la Calle 

Dirección: Funcionaba en Luro y Funes 
Población a la que se dirigía: Niños de 6 a 13 años 
Cantidad.ó0, 70 familias en el mes 

Objetivos :Reconstruir el entramado y poder plantear una red de sostén 
y de contención para el niño y la familia. 

Compartir un espacio de escucha para el chico en su realidad cotidiana El objetivo 
era no sacar a los chicos de la calle. Lo importante era conectarse con ellos desde un 
espacio diferente al de una entrevista formal. 

Programas- Proyectos. 
Modalidad de la intervención: Individual 

Familiar 
Grupal 

Observaciones :Este programa se extendió por el plaza de un año (Julio de 1999 a julio 
de 2000). 
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Posteriormente a esto se crearon las Defensorias de los Derechos del Niño y del 
Adolescente, donde la problemática del chico en situación de calle se trabaja desde los 
distintos Municentros. 

Defensoria Central 

Guardia Central Dirección: Rawson 2739 
Tel.4 996619/6621 
102 y 0800-6666-700 

Defensorias: Central, Centenario, Oeste, Sudoeste, Sur, Norte, Batán, Unzue. 
Población a la que se dirige :niños de 0 a 18 años 
Objetivos generales: Instalar, promover y arbitrar medios y canales para que la 
comunidad del partido de General Pueyrredon asuma la responsabilidad colectiva en la 
defensa de los derechos del niño. 

Programas- Proyectos en funcionamiento: "La noche no es para los chicos". Torneos de 
HIP HOP que incluyen a chicos y jóvenes de 4 a 20 años 
Modalidad de la intervención: Individual 

Familiar 
Grupa) 
Comunitaria 

Defensoria Centenario 
Domicilio: San Lorenzo y Tierra del Fuego 
Te1.475-8696 
Población a la que se dirige: niños de 0 a 21 años 
Cantidad: aproximadamente 50 familias mensuales entre Defensoria y Casa del Niño. 
Programas —Proyectos 
Objetivos Generales: Intervenir en aquellas situaciones donde se vulneren los derechos 
del niño 

Modalidad de la intervención: Individual 
Familiar 

Programa Casa de los Amigos- Volver a Empezar 

Domicilio: Avellaneda 2920.Brown 5100 
Población a la que se dirige: Niños de 12 a 18 años 
Cantidad diaria. Casa de los Amigos:12 

Volver a empezar:11 
Programas -Proyectos: 

Objetivos :.Reinserción social con posibilidad de inserción laboral .(Casa de los Amigos) 
Reinserción social (Volver a empezar) 
Modalidad de Intervención: Individual 

Familiar 
Grupa) 
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SEGUNDA PARTE TRABAJO DE CAMPO 

Metodología, Métodos y Técnicas utilizadas en el Trabajo de Campo: 

La Metodología utilizada en el trabajo de campo, tuvo un enfoque de tipo dialéctico. 

Dado que desde los primeros momentos de inserción en la realidad social de los chicos en 

situación de calle, si bien se partió de un esquema conceptual, este se fue modificando y 

complejizando. A partir de la acción y reflexión que se dio con los distintos actores sociales 

durante todo el proceso. 

Este proceso permitió redireccionar objetivos y técnicas que fueron mas viables para 

empezar a captar la complejidad de lo social en la vida cotidiana de los actores sociales 

(chicos y sus redes sociales). 

Partimos del diseño de una investigación en área especifica que posteriormente se 

transformo en un proceso de investigación -acción con distintos actores sociales, lo que 

permitió nuevos develanúentos de la realidad. 

Investigación de tipo descriptiva, que intenta empezar a encontrar desde los sujetos 

sociales con los que se trabajo explicaciones a la realidad que viven cotidianamente. 

El método que prevaleció fue cualitativo, dado que el interés se centro en develar 

comportamientos de sobrevivencia, valores pensamientos y sentimientos de los chicos y sus 

redes primarias. 

Las conceptualizaciones alas que llegamos se centraron en los métodos de análisis e 

interpretación de las historias particulares de cada uno de los chicos y adolescentes con los 

que se tomo contacto, así también como con sus redes sociales (Familiares, Amigos, Vecinos, 

Comerciantes y Referentes Institucionales que se seleccionan con ellos). 

Los métodos utilizados se basaron en procesos de comunicación psico -social verbal, 

gestual y visual. Esta ultima mediante la utilización de técnicas de dibujo y de escritura que se 

realizaran en talleres de reflexión grupal (Ver Propuesta). Donde prevalecieron vínculos de 

confianza, de respeto mutuo, de compromiso con aquellos actores que tuvieron que compartir 

sus experiencias de vida, develando pensamientos, sentimientos y acciones de su vida 

personal afectiva e intima. 

Distintos momentos se fueron sucediendo, que permitieron llegar a síntesis 

conceptuales y referenciales con los actores sociales, lo que permitió esbozar una propuesta 

de intervención desde el Trabajo Social que se sumo a la acción que venían desarrollando 

otros actores sociales desde una O.S.C. con esta institución se tomo contacto a partir de la 

demanda de un grupo de chicos en situación de calle. 
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Momento de inserción: 

Se partió de los siguientes objetivos: 

Objetivo General: 

Conocer la situación familiar y social de los chicos en situación de calle, de la ciudad 

de Mar del Plata, entre las edades de 6 a 16 años, para contribuir desde el T.S. al proceso de 
transformación, de aquellas problemáticas que impidan el desarrollo de sus potencialidades 
como personas. 

Particulares: 

Analizar las instituciones y programas de la ciudad, que se ocupen de la problemática 
de los chicos en situación de calle entre las edades de 6 a 16 años, para conocer con los 
recursos institucionales con los que se cuenta. 

Conocer los comportamientos de sobrevivencia de los niños en y de la calle, entre las 
edades de 6 a 16 años, para poder realizar una contribución profesional desde sus reales 
necesidades y motivaciones. 

Conocer las redes primarias de los niños en situación de calle (amigos, vecinos, 
familiares) entre las edades de 6 a 16 años, para evaluar la posibilidad de sostén que pueden 
brindarle a los niños y jóvenes. 

En un primer momento de inserción se emplearon técnicas de observación y análisis 
documental de fuentes secundarias: documentos académicos, municipales, archivos, informes 

de organismos oficiales (UNICEF - INDEC - SIEMPRO) artículos de diarios, revistas, 
programas de T. V, internet y asistencia a charlas y jornadas. 

Esto permitió llegar a un primer Esquema Conceptual desde lo Macro Social de las 

problemáticas que sufren los distintos sectores sociales en su vida cotidiana. 

En un segundo momento de la inserción se recurrió a fuentes primarias a través de las 

técnicas de observación y entrevista. 

a) 

Con relaciónalas instituciones: 

Se Procedió a tomar contacto con responsables y miembros de instituciones del Area 

de la Niñez y Adolescencia en la ciudad de Mar del Plata.. En primer lugar se realizaron 

entrevistas pilotos, de tipo abiertas, lo que permitió luego la selección de las variables a 

investigar y la elección de las instituciones. 

Para lo cual se realizo un Muestreo razonado e intencionado, lo que exigió tener un 

conocimiento previo del universo a estudiar, la elección se realizo teniendo en cuenta dos 
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parámetros: que pertenecieran al ámbito Publico y a O.S.C. y que trabajaran con la franja 
etarea de 6 a 16 años . 

En un segundo momento la técnica utilizada para tomar contacto con los referentes 
institucionales fue la entrevista, a través del diseño de encuestas confeccionadas a partir de 

variables e indicadores que pretendían dar respuestas a los objetivos planteados. El tipo de 
entrevistas fue estructurado, dirigido, controlado por las variables del cuestionario. (Ver 

Anexo) 

b) Con relaciónalos chicos en situación de calle y sus redes primarias (vecinos -

comerciantes -amigos -familiares). 

Las técnicas utilizadas fueron: 

Con relaciónalos chicos: 

La Observación no participante 

La Observación No Participante significo la inserción en la realidad cotidiana de los 
chicos desde la observación, permitió presenciar el actuar del niño y/o adolescentes en el 

contexto cuando realizaba su actividad, la gente con la que se relacionaba sus contactos, es 
decir sus redes de relación. El tiempo de permanencia de los chicos cuando realizaban su 
actividad, su forma de moverse, sus hábitos, su forma de vestir, su forma de hablar, el trato 
de la gente hacia ellos. 

La Observación Participante corno técnica se utilizo, a partir de compartir con los 
chicos sus actividades, compartiendo diferentes momentos del día a partir de charlas 
informales referidas a temas puntuales o sobre los que acontecía en ese estar en la calle, 
también compartiendo comidas, compras en un supermercado, juegos tales como partidos de 
fútbol, el recorrido por las calles, cuando ya se retiraban. 

Entrevista abierta: 

Para llevar a cabo las entrevistas se considero el Muestreo no aleatorio que no tiene 

base estadístico. Por lo cual el Muestreo fue Errático, circunstancial o sin norma. es a partir 

de tomar casos que se tienen a mano o que se seleccionan arbitrariamente. (se obtienen datos 

de las personas a mano sin plan alguno). 

Se realizaron 32 entrevistas a chicos en situación de calle. Los chicos se seleccionaron 

dado que se había observado y tenido como parámetros a aquellos que realizaban actividades 

en la calle tales como, limpieza y cuidado de coches, mendicidad, venta de objetos, en zonas 

urbanas. 

Cuando se inicio el trabajo en terreno se construyo un cuestionario guía para focalizar 

y dirigir la entrevista. 
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La realidad de los chicos nos exigió cambiar la estrategia en la entrevista dado que no 
se podía controlar el tiempo para realizar la entrevista, dado que en algunos casos la 
continuidad de la misma se veía obstaculizada cuando los chicos atendían sus actividades y en 
otros la situación no era la pertinente para realizar las preguntas previstas, esto requería que 
volviéramos otro día para terminarla. 

Por lo tanto se estableció un vinculo con el chico donde la comunicación se centraba 
en temas que surgían en el momento y posteriormente cuando existió mayor confianza y 
necesidad de ellos de expresar temas personales, se les preguntaba temas relacionados con 
nuestros ejes de investigación. 

Esto permitió en algunos casos, obtener testimonios de historias de vida de los 
adolescentes en situación de calle. 

Por lo tanto las entrevistas fueron abiertas; es decir no estructurada, no controlada, 
pero si guiadas, ya que existía una intención nuestra de conocer determinados ejes. (Ver 

Anexo). 

La entrevista en la calle 

La entrevista en la calle fue con la intencionalidad de conocer y comprender la 

realidad de los chicos en situación de calle en su vida cotidiana. 

Para llevar a cabo las entrevistas y observaciones realizadas en la calle se consideraron 

los datos de referencias otorgados por referentes claves de las instituciones, sobre los sitios 

mas concurridos por los chicos y por nuestro recorrido previo por los diferentes barrios de la 

ciudad de Mar del Plata. 

Sabido esto, comenzamos a concurrir a los lugares para tener nuestros primeros 

contactos. Cuando nos acercábamos a los chicos, previa presentación, dejábamos claro la 

investigación que se estaba realizando y que no era obligación hablar con nosotras, si ellos así 

lo decidían. 

La entrevista en la calle significo tener que hablar con los chicos situados en su 

contexto cotidiano como lugar de referencia, donde ellos pasan la mayor parte de su tiempo. 

La comunicación fue de tipo verbal, aveces cuando los chicos tenían animo de hablar, cuando 

se daba la situación, dado que muchas veces los chicos ante la presencia de policías, 

inspectores, desaparecían, en otros momentos no deseaban hablar de cuestiones personales 

como por ejemplo: de la familia, escuela, etc. 

La comunicación también fue de tipo gestual, donde miradas, gestos, risas, abrazos;

enojos, permitían conocer parte de su mundo. 
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La entrevista en la calle como técnica no fue fácil de aplicar por el grado de 
subjetividad que la envolvió, en este caso con los chicos, implico tener que relacionarnos no 
solo con lo que nos contaban sobre sus actividades, familia, etc. también con los sentimientos 
que en ello se reflejaba. De esta manera pudimos establecer un vinculo basado en la confianza 
que mutuamente se daba en la relación. En nuestro caso la confianza la fuimos ganando por el 
respeto que desde un principio se le tuvo al niño y/o adolescente en situación de calle, 
recibiendo de parte de ellos lo mismo que les fue transmitido. 

La entrevista en la calle, que se estableció con cada chico fue única y difererne, dado 
que cada chico es único y diferente. 

En algunos casos la entrevista y el acercamiento fue luego de asistir al lugar de 2 a 3 

días consecutivos, mientras que con otros chicos el vinculo se continuo. Fue a partir de allí 
que surge por parte de los chicos la invitación a participar de actividades que realizaban en 
una institución 

a la que concurrían, lo que permitió insertarnos en su realidad desde la calle y 
desde un contexto institucional. 

Con relaciónalas 12edes Primarias: 

Se realizaron entrevistas en la vía publica con las redes primarias del niño y 
adolescente. 

Fueron entrevistas de tipo abiertas, intentando obtener por parte de ellos su visión, 
acerca de las realidad de los chicos. 

Se establecieron contacto con: 

■ Familiares (padres -hermanos) 

■ Vecinos de la zona donde permanecía el niño 

■ Amigos 

■ Taxistas 

■ Comerciantes de la zona de permanencia de los chicos. 

Esto nos permitió conocer desde diferentes actores sociales, la imagen que se tiene del 

niño en la calle. imagen que es subjetiva y particular de cada una de las personas, así como 

también la forma en que comprenden la situación y las posibles alternativas al cambio de la 

misma. 

La interpretación que se hizo de los datos partió de empezar a relacionar, confrontar, 

y llegar a síntesis que superen la contradicciones que se generan en las distintas visiones, 

percepciones, ideas, sentimientos de los distintos actores con los que se trabajo. 

Con esta síntesis se trato de llegar a un diagnostico social, a partir de la interacción e 

interrelacion de los distintos actores sociales que representan diferentes intereses e ideologías. 

Aportando desde el Trabajo Social conocimientos metodologicos y conceptuales que revelen 
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aspectos que en la vida cotidiana están naturalizados y aceptados como verdades imposibles 
de modificar. 

La propuesta de intervención debe partir de las necesidades y motivaciones de los 
actores sociales y de los sujetos que sufren cotidianamente las distintas problemáticas en los 
ámbitos sociales, económicos, políticos y culturales. 

Dado que la demanda surgió de un grupo de chicos con los que se estableció 

contacto, la propuesta se armo teniendo en cuenta esto y los recursos institucionales con los 
que se contó que en este caso fue un Programa. de Chicos en la Calle dependiente de una 

O.S.C. 
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DEFININICION CONCEPTUAL DE VARIABLES E INDICADORES UTILIZADOS 

EN EL TRABAJO DE CAMPO. 

(Variables e indicadores pertenecientes al cuestionario utilizado para realizar las entrevistas a 

las instituciones) 

Dependencia: 

Organización, estructura o institución superior a la cual esta subordinada, tanto en lo 

económico como en lo normativo. 

Organizaciones de la sociedad civil (O.S.C.): 

Toda aquella organización de personas que persiga un fin de beneficio publico (social, 

político, cultural no partidario), que no tiene como fin el lucro, y que no tenga o pertenezca a 

la estructura del estado. dentro de las O.S.C., encontramos instituciones vinculadas a las 

estructuras religiosas, a instituciones de carácter asistencial, a instituciones de asesorías o 

promoción (O.N.G., instituciones de investigación y de estudios), a instituciones defensoras 

de derechos de grupos particulares (asociaciones, agrupaciones y hogares). 

Objetivo: 

Enunciación o propósito que fundamentan y dan dirección a las acciones de la institución para 

alcanzar algo. 

Servicios: 

Ofrecimiento y ayuda que la institución brinda a los destinatarios de la misma. 

Servicios Educativos: 

Son los servicios relacionados con los procesos de enseñanza -aprendizaje. 

Servicios Asistenciales: 

Son los servicios destinados a cubrir la satisfacción de las N.B.I. (necesidades básicas 

insatisfechas), tales como la alimentación, abrigo, salud fisica, etc. 

Servicios Recreativos: 

Son los servicios que apuntan al desarrollo de actividades relacionadas con el juego y 

el esparcimiento. 

Servicios de Orientación: 

Son la ayuda prestada mediante consejos y practicas profesionales para que la persona 

pueda elegir o recurrir a otros servicios para resolver su problemática. 

Tratamiento Psicológico: 

consiste en brindar asistencia, ayuda u orientación en problemáticas de índole psico social. 
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Capacitación Laboral: 

Es el servicio brindado por la institución tendiente al desarrollo de aptitudes y habilidades que 

permitan el acceso al ámbito del trabajo. 

Subsidio Económico: 

Es la ayuda material a través del dinero o bonos que una persona recibe de la institución por 

encontrarse en una situación de necesidad extrema. 

Programa: 

"Conjunto de proyectos que responden a objetivos y tareas de trabajo articulados para su 

viabilidad, recursos y una concepción teórica sobre las temáticas o problemáticas que se 

pueden abordar". (Pagazas). 

Proyecto: 

Es una unidad de planificación que le da direccionalidad alas acciones, lo que posibilita que 

distintos actores puedan resolver las problemáticas que los afecta directa o indirectamente. 

Actividades: 

Es el hacer algo a través de la acción corno medio para lograr un objetivo. 

Actividad Educativa: 

El fin de esta actividad tiene corno objetivo el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Actividad Recreativa: 

El objetivo es generar espacios de esparcimiento y juego. 

Actividad Terapéutica: 

Tienen como objetivo el tratamiento, prevención y promoción de la salud. 

Actividad Laboral: 

Actividad que tiene como fin el aprendizaje de aptitudes y habilidades para el 

desempeño laboral o la obtención de ingresos. 

Recursos con los que cuentan las Instituciones 

Recursos: 

Medios que se dota la institución para responder a las demandas de la población con el fin de 

cumplimentar los objetivos de la misma. 

Personal: 

Son las personas que integran la institución cumpliendo distintas funciones. 

Personal Técnico: 

Es la persona capacitada para realizar una acción o tarea de tipo operativo. 
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Personal Profesional: 

Son aquellas personas que están habilitadas legalmente y científicamente para 

desarrollar su tarea en la institución. 

Personal Auxiliar: 

Son aquellas personas que realizan tareas especificas en la institución, que posibilitan 

el funcionamiento de la misma. 

Personal Voluntario: 

Son aquellas personas que ofrecen su tiempo, conocimiento y habilidades en forma 

gratuita para colaborar con el logro de los objetivos de la institución. 

Trabajo en Red: 

Se trata de articular y coordinar recursos en función de la demanda o de una problemática. 
también se reúnen en forma disciplinaria o interdisciplinaria para analizar alternativas de 
intervención, e intercambiar percepciones de un problema. 

Interacción Institucional 

Instituciones Publicas: 

Es la institución que depende normativamente y económicamente del estado nacional, 

provincial o municipal. 

Población a la que Presta Servicio: 

Son los beneficiarios o destinatarios que reciben determinados servicio de la institución. 

Nimios; 

Se considera a las personas que se encuentran en la franja etarea de 0 a 18 años 

Grupo Familiar: 

Es el constituido por personas unidas por lazos de sangre, vínculos jurídicos o 

vínculos de crianza. 

Comunidad: 

Aquí la prestación del servicio esta dirigido a unidades sociales de carácter colectivo. 

Tipo de Demanda: 

Es el pedido que realiza el o los actores sociales a la institución. 

Voluntaria: 

Es cuando la persona concurre en forma autónoma por propia motivación a la 

institución. 

Por Denuncia: 

co 



Es cuando una persona realiza un pedido o manifiesta la existencia una situación de 
riesgo de un tercero. 

Por Derivación: 

Es cuando la institución recibe un pedido de intervención por parte de otra institución. 

lnstituciones que Derivan 

Educativas: 

Son las instituciones relacionadas con la educación formal y no formal. 

Policiales: 

Son aquellas instituciones que ejercen control para la prevención y control de 
actividades ilegales. 

Judiciales: 

Tienen como objetivo la protección de las personas a partir de la administración de 
justicia. 

Hospitales y Salas: 

Instituciones cuyos fines son la atención de alta complejidad, la atención primaria y la 
prevención y promoción de la salud. 

Defensorias Municipales: 

Son instituciones de carácter local encargada del cumplimiento de las leyes que 
protegen los derechos del niño y/o joven. 

Requisitos de Ingresos: 

Es la naturaleza de la problemática por la cual la persona ingresa a la institución para acceder 

a sus servicios. 

Causas de Ingresos: 

Es la naturaleza. de la problemática inicial por la cual la persona ingresa a la institución. 

Las causas pueden ser: 

Económicas: 

Es la falta de recursos materiales para satisfacer las N.B.I. 

Penales: 

Es cuando la persona entra por ser víctima o autor de un hecho delictivo o ilegal. 

Sociales: 

Causas que se originan en las relaciones primarias y secundarias de las personas tanto 

en el espacio publico, así como en el ámbito privado de los sujetos. 
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Evaluación: 

Consiste en valorar la información, el sentido, el como de las acciones realizadas, 
reorientando permanentemente el proceso de intervención en función de la resolución de las 

distintas problemáticas. 

Datos Estadísticos: 

Es un dato que tiene un valor cuantitativo realizado mediante técnicas de razonamiento lógica 
formal. 

Modalidad de Intervención: 

Es el nivel de actuación al cual llega la institución. 

Individual: 

Es el accionar se focaliza en una persona en particular. 

Familiar: 

Aquí el nivel de accionar se centra en el grupo de convivencia. 

Grupal: 

Es una forma de acción social realizada en situación de grupo. cuyo fin es el 
crecimiento de los individuos en el grupo y a través del mismo y el desarrollo del 
grupo hacia tareas especificas y para la consecución de objetivos sociales. 

Comunitaria: 

El nivel de actuación se centra en una unidad colectiva, (zona, barrio, comunidad o 
área local). 

Problemáticas que Prevalecen: 

Problemas que constituyen una condición que afecta a un numero considerable de personas. 
estas problemáticas están en interrelación con las diferentes dimensiones del ámbito social. 

Indicadores de las Variables Problemáticas: 

Económicas: 

Son aquellas problemáticas que tienen su origen en las condiciones macro 

estructurales, tales como; la desocupación, la pobreza y la falta de acceso a los 

servicios. Es decir la falta de recursos económicos para satisfacer las necesidades 

básicas. 

Sociales: 
Son aquellas problemáticas que se generan en las relaciones sociales secundarias en 

los distintos contextos (medio cultural, relaciones de producción, funcionamiento 

institucional). 
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Familiares: 

Son aquellas situaciones conflictivas que se originan en los vínculos familiares en las 
relaciones primarias es decir en el entorno de convivencia de la persona. 

Individuales: 

Son las condiciones de carácter personal que generan un conflicto que la persona no 
puede resolver por si mismo. 

Zonas a las que Concurren Habitualmente: 

Lugares elegidos para realizar sus actividades en la vía publica. 

Actividades que Realizan los Chicos con Mayor Frecuencia: 

Tarea o acciones que el niño y/o joven realiza en forma frecuente con el propósito de obtener 

una retribución monetaria con el fin de satisfacer necesidades básicas. 

Mendicidad: 

Es la acción de pedir ayuda material a la gente que transita y se encuentran en lugares 

públicos y/o viviendas particulares. 

Servicios Personales: 

Son actividades que realiza el niño o joven del sector terciario con el fin obtener una 

retribución material (cuidado de autos, limpieza de autos, venta de estampitas y otros 

objetos}. 

Cirujeo: 

Es la actividad de recolección de productos desechados por otras personas, con el fin 

de obtener una ganancia con su venta posterior, o destinados al uso personal. 

(recolección de cartones, botella, alimentos, ropa, etc.). 

Barrio que Habita el Niño y/o Joven: 

Es la zona de residencia del niño y su grupo de convivencia. 

Ciudades de Donde Proviene: 

Es el lugar en donde reside el niño la mayor parte del año. 
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Referencia 
Instituciones Públicas relevadas entre el período Marzo de 1999 a Agosto de 
2000. Pertenecientes al área de Niñez y Adolescencia, en la ciudad de Mar del Plata. 

1)Instituto Saturnino Unzué 
2)Casa del Niño Ricardo Gutierrez 
3)Casa del Niño Mi Luz 
4)Casa del Niño Paula Albarracin 
5)Hogar de Admisión y Evaluación Dr. Gayone 
6)Hogar Francisco Scarpatti 
7)Defensoría Municipal Central 
8)Casa de los Amigos-Programa Volver a empezar 
9)Casa del Niño El Grillito 
10)Defensoría Centenario 
11)Programa Municipal Chicos en la Calle 
12)Juzgado de Menores N ° 2 
13)Centro Recreativo Bambi 
14)Hogar de Admisión y Evaluación Dr. Atenaza 
15)Consejo Provincial del Menor 

Organizaciones de la Sociedad Civil relevadas entre el período Marzo de 1999 a 
Agosto de 2000. 

1)Hogar Divino Rostro 
2)Centro comunitario Villa Vertiz 
3)Casa del niño El Angel 
4)Hogar Los Pinares 
5)CAFER 
6)Hogar El Tranvía 
7)Hogar Humberto Mariotti 
8)Programa Callejeada 
9)Programa La Casita 
10)Centro Comunitario Nuestra Señora de Lujan 
11)APAND 



Tabla N ° 1 
Referentes institucionales entrevistados ,en el periódo Marzo de 1999 a Agosto de 2000. 
en Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil (O.S.C.) pertenecientes al 
área de Niñez y Adolescencia ,en la ciudad de Mar del Plata . 

porcentaje 
frecuencia del total 

operadores sociales 1 4 
psicologos 1 4 
familiar-coordinador 1 4 
abogada 1 4 

preceptora 1 4 

directores 9 34 

religiosa 2 8 
asistentes sociales 8 30 

secretaria 2 8 

total 26 100 

Referentes Institucionales entrevistados 

30°~6 

8°~ 

sociales 

® psicologos 

familiar-coordinador 

■preceptora 

® religiosa 

sociales 

■secretaria 

Fuente:Cardozo-UIIoa.Marzo de 1999 a Agosto de 2000.Tésis: Inserción del T.S. en la realidad 
económica,social,cultural yfamiliar de los chicos en situación de calle,entre las edades de 6 
a 16 años, en la ciudad de Mar del Plata. 
Universidad Nacional de Mar del Plata.Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. 
Tésis de Licenciatura. 
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Datos aportados por los referentes institucionales, en el periodo 
Marzo de 1999 a Agosto de 2000. 

Tabla N ° 2 :Dependencia a la que pertenecen las instituciones 

Frecuencia Porcentaje, __ 
Dependencia 
Publica 15 58 
O.S.0 11 42 
Total 26 100 

Fuente: Idem. 

Tabla N ° 3 

Instituciones-Dependencia a la que pertenece 

Instituciones Públicas-Dependencia a la que pertenece 

frecuencia porcentaje 
Nacional 1 7 
Provincial 2 13 
Municipal 12 80 
Total 15 100 

Tabla N ° 4. O.S.C. Tipo de institucion. 

Asociacion 2 18 
O.N.G. 6 55 
Religiosa 3 27 
Total 11 100 

Fuente: Idem. 

Análisis de los datos tablas 2-3-4. 

Instituciones Publicas-Dependencia 

so% 

Organizaciones Sociedad Civil 

27% 18% 

55% 

Dentro de las instituciones relevadas,el 58 %son de dependencia publica,siendo 
el 80 % de carácter municipal,el 13 %provincial y el 7 %Nacional. 

El 42 %restante son O.S.C. ,desprendiendose de este dato general que:el 18 
son Asociaciones,el 55 % O.N.G.y el 27 %restante de carácter religioso. 

Asociacion 
O.N.G. 
Religiosa 
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Tabla N ° 5 
O.S.C. 
Servicios que prestan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frecuencia Porcentaje 
del total 

Servicios 

Educativos x x x x x x 
Asistenciales x x x x x x 
Recreativos x x x x x x 
Orientacion x x x 
Evaluacion 
T.Psicologico x x 
Capac.Laboral x 
Subs. Econ. 
Seguimiento 

Fuente: Idem 

x x x x x 11 100 
x x x x x 11 100 
x x x x x 11 100 

x x x x 7 63,6 
x 1 9 

2 18,2 
x 2 18,2 

x 1 9 

Tabla N ° 6 
Instituciones Públicas-Servicios que prestan 

Servicios 

Educativos 

Instituciones 
1 234567891011 12131415 

Frecuencia Porcentaje 
del total 

Asistenciales X X X X X X X X X X X X 12 80 
Recreativos X X X X X X X X X X X X X X X 15 100 
Orientacion X X X X X X X X X X X X X 13 86,6 
Evaluacion X X X X X X X X X X X X 12 80 
T.Psicologico X X X X X 6 40 
Capac.Laboral X X 2 13,3 
Derivac. X X 2 13,3 
Subs. Econ. X X X X X X 6 40 
Otros X X 2 13,3 

X X 4 26,6 

Fuente: Idem 

Análisis de los Datos:Tablas 5 y 6 

El 100 % de las O.S.C. brindan servicios educativos,asistenciales y recreativos.Un 63 
ofrecen orientación.Un 18 %brindan tratamiento psicológico y capacitación laboral. 

En las instituciones públicas el 100 %brindan servicios asistenciales 
Un 86 %brindan servicios recreativos y un 80 % de tipo educativos . 
Un 13 %brindan tratamiento psicológico,capacitación laboral y otorgan 
subsidios económicos. 
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Instituciones Publicas. 
Actividades que realizan en la institucion 
Tabla N ° 7 

Actividades 

Instituciones 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 frecuencia porcentaje 

del total 
educativas x x x x x x x x x x x x x 13 87 
recreativas x x x x x x x x x x x x x x 14 93 
terapeuticas x x x x 4 27 
laborales x x 2 13 

fuente: Idem 

Tabla N ° 8 
O.S.C. 
Actividades que realizan en la instífüción 

Frecuencia Porcentaje. :

educativas 
recreativas 
terapeuticas 
laborales 

Fuente:ldem 

Análisis Tablas 7 y 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
x x x x x x x x x x x 
x x x x x x x x x x 

x 
xx 

del total 
11 100 
10 90 
1 9 

x x x 5 45 

En ambas instituciones(públicas yO.S.C.) prevalecen en un 90 % de las mismas ,las actividades 
de tipo educativos y recreativos. 
Siendo mayor el porcentaje de actividades de tipo terapéuticas en las instituciones públicas 
(27 %)y mayor el porcentaje de instituciones que realizan actividades de tipo laborales en las 
O.S.C. (45 %) 
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Tabla N ° 9 
Instituciones Publicas-Procedencia de los Recursos materiales y financieros 

Procedencia 

Instituciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

publicos x 
privados 

x x x x x x x 

ambos x xxxx x x 

Tabla N ° 10 
O.S.C. 

Procedencia de los recursos materiales y financieros 

publicos 
privados 
ambos 

frecuencia • orcenta'e 
del total 

8 53 

7 46 

frecuencia porcentaje 
,<r,~.: ~..~~_._ ~..~~.~é dslw:ittt~al:. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

x x x x x x 
x x x x x 

6 54 
5 45 

Fuente: Idem. 

Análisis Tabla 9 y 10 

La procedencia de los recursos en las instituciones publicas en un 53 %son exclusivamente 
de origen publico.El 45 %restante reciben recursos de origen publico y tambien privado 
es decir de donaciones de particulares,de miembros de la comunidad. 

En el caso de las O.S.C.en el 54% la procedencia de los recursos es de origen privado,es 
decir de miembros de la comunidad, un 45 %ademas de re recursos privados reciben 
subsidios economicos y ayuda a traves de los P.E.L.de caracter publico. 
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o.s.c. 

Tabla N ° 11 
Conformación del Personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Frecuencia Porcentaje 

Director x x x x x x x x x x x 
Tecn/Prof. x x x x x x x x x 
Pers. Aux.. x x x x x 
Miembros comunidad x x x x x x 

del total 
11 100 
9 100 
4 36, 36 
6 54, 54 

O.S.C. 
Tabla N ° 12 
Personal Profesional y Técnico con el que cuentan 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
Asist. Sociales x x x x x 5 45,4 
Psicol /Psicop. x x x x x 5 45,4 
Abogados x x 2 18, 2 
Docentes x x x x x 5 45, 4 
fonaudióloga x 1 9 
T.O. x 1 9 
médicos/pediatra x 1 9 

O.S.C. 
Tabla N ° 13 
Personal Rentado con el que cuentan 

Personal 

Rentados 
No Rentados 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
x x x x x 

x x x x x x x x 
5 
8 

45 
87 

Fuente: Idem. 
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Instituciones Públicas 
Tabla N ° 14 
Conformation del Personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Frecuencia Porcentaje 
Director xxxxxx xxxx x x x x x 
Tecn/Profes. x x x x x x x x x x x x x x x 
Pers.Aux x x x x x x x 
Miembros de la comunidad 

Tabla N ° 15 
Instituciones Públicas-Personal rentado con el que cuentan 

Instituciones Publicas 

15 100 
15 100 

7 46,6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 frecuencia porcentaje 
del total 

Rentado xxxxxx xxxx x x x x x 15 100 
No Rentado 

Tabla N ° 16 
Instituciones Públicas 
Personal profesional y Tecnico con el que cuentan 

Personal 
Instituciones Publicas frecuencia porcentaje 

1 2345 67891011 12131415 del total 
As.Maternales x 1 6,6 
Asist. Sociales x x x x x x x x x x 10 53,3 
Prof. De Ceram. x 1 6,6 
Psicol /Psicop. 
Prof. De comp. 

x x x x x x x 
x x 

x x 2 46,6 

Abogados x x x 3 20 
Prof.Carp. 
Prof.Ed.Fis. x 1 6,6 
Enfermeras x 1 6,6 
Docentes x x x x x x x 7 46,6 
Prof.Huerta x x x 3 20 
Fonaudiológa x x x 3 20 
Nutricionista 
T.O. x x x 3 20 
Clínico/pediatra x x x 3 20 
Puericultoras x 1 6,6 
Psiquiatra x 1 6,6 

Fuente: Idem. 
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Análisis Tablas 11,12,13 y 14,15,16 

En las instituciones publicas el 53 %cuentan con Servicio Social,un 46 %con 
profesionales del área de Psicología (Psicologos,Psicopedagogos).Un 46 %cuentan 
con personal docente .Un 20 %cuentan con abogados, profesores de huerta, 
fonaudiólogos nutricionistas y T.O.Un 26 %cuentan con profesionales médicos 
(Médicos pediatras,clínicos yPsiquiatras en un 6 %) 
El 6 %restante cuenta con asistentes maternales,profesores de ceramita y de 
education física y enfermeras .Un 12 %cuentan con puericultoras o asistentes 
maternales. 

Las instituciones publicas cuentan con un 100 % de su personal rentado. 

En cuanto a la conformación del personal, el 100 % de los cargos son de tipo 
directivo y técnico 
Un 46 %cuentan con personal auxiliar (personal de limpieza,maestranza,cocineros) 

En las O.S.C. un 45 %cuentan con asistentes sociales,psicólogos,psicopegagogos 
y docentes. Un 18 %cuentan con abogados y un 9 %cuentan con fonaudiólogos 
T.O.,médicos o pediatras. 

El 100 % de las instituciones cuenta con directores como responsables , 
con personal técnico y profesionales.Un 36 %cuentan con personal auxiliar. 
Un 55 %del personal lo constituyen miembros de la comunidad 

Un 45 % de las O.S.C. cuentan con personal rentado. 
Un 87 % de las O.S.C. Cuentan con personal No Rentado. 
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Tabla N ° 17 
O.S.C. 

Trabajo en Red 

Frecuencia Porcentaje 
del total 

trabajan 
no trabajan 
tata) 

Fuente: Idem 

Tabla N ° 18 
Instituciones Públicas 
Trabajo en red 

1 9 
10 91 

11 100 

Frecuencia Porc 
del total;~;,~. ' 

trabajan 
no trabajan 
total 

13 87 

2 13 

15 100 

Fuente: Idem 

Análisis Tablas 17 y 18 

Instituciones Públicas-Trabajo 
en Red 

Un 87 % de los referentes institucionales de las Instituciones públicas manifiestan trabajar 
en red, un 13 %señalan que no lo hacen. 

En las O.S.C. un 91 % de los referentes manifiestan no trabajar en red, mientras que un 9 
señalan que si lo hacen . 
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Instituciones Públicas 
Tabla N ° 19 
Instituciones con las que interactuan 

Instituciones relevadas frecuencia porcentaje 
Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 del total 

publicas x x x x 
O.S.C. 
ambas 

Fuente: Idem 

x x 

x x x x 8 53 

x x x x x 7 47 

O.S.C. 
Instituciones con las cuales interactuan 
Tabla n ° 20 
Instituciones con las cuales interactuan 

Instituciones relevadas 
Instituciones 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

frecuencia porcentaje 

del total 

publicas x x x 3 27 
O.S.C. 
ambas x x x x x x x 7 63 
ninguna x 1 10 

Fuente: Idem 

Análisis Tablas 19 y 20 

En relaciónalas instituciones con las que interactúan, en el caso de las instituciones 
públicas,el 53 % de ellas ,se contactan con instituciones públicas exclusivamente, 
el 47 %restante lo hace con ambas(públicas y O.S.C.) 

En cuanto a las O.S.C. Prevalece el contacto con ambas(63 %) disminuyendo el 
porcentaje en las que se relacionan solo con instituciones públicas. 
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Tabla N ° 21 
O.S.C. 
Población ala que presta Servicios 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frecuencia porcentaje 
del total 

niños x x x x x x x x x x 10 90 
grupo familiar x x x x 4 36 
comunidad x x 2 18 

Tabla N ° 22 
Edades de la población de los niños que atienden 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frecuencia porcentaje 
del total 

Edades 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

Fuente: Idem 

1 9 
4 36 
4 36 
4 36 
5 45 
6 54 
7 63 
7 63 
7 63 
8 73 
8 73 
9 81 
8 81 
8 81 
8 81 
5 45 
3 27 
3 27 
1 9 
1 9 
1 9 
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Tabla n ° 23 
Instituciones Públicas 

Población a la • ue •resta servicios 
Instituciones relevadas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 frecuencia porcentaje 
del total 

xxxxxxxxxx x x x x x 15 100 
niños 
grupo familiar x x x x x x x 7 47 
comunidad x x 2 13 

Tabla N ° 24 
Instituciones Públicas 
Edades de la poblacion de niños que atienden 

edades 

Instituciones relevadas 
frecuencia Porcentaje 

1 234567891011 12131415 del total 

1 ~ ~'x x 
2 x x x x 
3 x x x x x 
4 x x x x x x 
5 x x x x x x 
6 xxxxxx xx 
7 xxxxxx xx 
8 xxxxxx xx 
9 xxxxxx xx 

10 x x x x x x x x 
11 x x x x x x x 
12 xx xxxxx x 
13 x xxxx x 
14 x x x x 
15 '<' x x x x 
16 x x x x 
17 x x x x 
18 >.<`: x x x x 
19 ,x 
20 x 
21 x 

x x x~`, 7 47 
x x x`~ 7 47 
x x x x x z; 10 67 
x x x x x? 11 73 
x x x x x'' 11 73 
x x x x x„ 13 87 
x x x x xº:i 13 87 
x x x x x;:' 13 87 
x x x x x':. 13 87 
x x x x x-<; 13 80 
x x x x x~` 12 80 
x x x x` 12 80 
x x x xr 10 67 
x x x x 9 60 
x x x x ' 9 60 
x x x x 9 60 
x x x x 9 60 
x x x x 9 60 

~x x 3 20 
:x x 3 20 
~_; ¡x;;;,,a 3 20 

i 

Análisis Tablas 21-22 y 23-24 
En las O.S.C. la población a la que presta servicios ,en un 90 % es a niños,36 % al 
grupo familiar y el 18 %ala comunidad 
Las edades de los niños y adolescentes que mayor porcentaje de cobertura tienen se encuentran 
entre los 7 y 15 años(63 al 81 %).Los que mayor cobertura tienen (81% )se encuentran entre los 12 
y 15 años,entre un 45 y 54 %cubren la franja de 6 y 7 años. 

En las instituciones públicas el 100 % de las instituciones se focalizan en la población 
de niños ,un 47 %prestan servicios al grupo familiar y un 13 %ala comunidad en general. 

Las edades de la poblacion de niños que mayor cobertura tienen va de 3 a 13 años 
(67 al 80 %de las instituciones)la siguen con un 60 % la población de 13 a 18 años. 
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Tabla N ° 25 
Instituciones Públicas 
Tipo de Demanda que reciben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 frecuencia Porcentaje 

voluntaria x x x x x x x x x 
denuncias x x x x x 
derivacion x x x x x x x x x x x x x 

Tabla N ° 26 
Instituciones Públicas 
Tipo de instituciones que derivan 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12131415 

Instituciones relevadas 
Derivaciones 

educativas x x x x 
policiales x x x 
juzgados x x x x x x x x x x x 
hosplsalas x 
defensorias x x 

Fuente: Idem 

x 

del total 
9 60 
5 33 

14 93 

del total 

4 27 
3 20 

11 73 
1 7 
3 20 

i 
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Tabla N ° 27 
O.S.C. 
Tipo de Demanda que reciben 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
voluntaria x x x x x x x x 8 73 
denuncias 
derivación x x x x x x x x 8 73 

Tabla N ° 28 
O.S.C. 
Tipo de instituciones que les derivan 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
O.S.C. 

Derivaciones 
frecuencia porcentaje 

del total 

educativas x x 2 18 
policiales x x 2 18 
juzgados x x x x x x x 7 64 
hosp/salas x 1 9 
O.S.C. x 1 9 

Fuente:ldem 

Análisis Tablas 25,26 y 27,28 

Tipo de Demanda Instituciones Públicas:el tipo de demanda que reciben en un 93 % es de 
derivaciones,un 60 % es por demanda voluntaria y un 33 %por denuncias. 
Las instituciones que derivan son en un 73 % de carácter judicial,un 27 %educativas, 20 
son policiales y Defensorías y un 7 % corresponden a Salas y Hospitales. 

Con relaciónalas O.S.C. ef tipo de demanda que reciben es en un 73 % voluntaria y un 73 
por derivacion . 

Las instituciones que derivan son en un 64 % Juzgados,un 18 % educativas y policiales 
y un 9 % salas y hospitales. 
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Tabla N ° 29 
O.S.C. 
Requisitos de Ingreso 

O.S:C. Requisitos de Ingreso.

1 2 
edad x 
sexo x 
zona 
deriv.juzg. 
otros 

4567891011 
x x 

x 

x 

x 

Observaciones 
3)Vacunas,documentación,autorización padres 
5)Familias con bajos recursos económicos 
6)Autorización padres,detalle de enfermedades,alimentación requerida. 
9)Preferentemente de Mar del Plata 

Fuente: Idem 

Tabla N ° 30 
O.S.C. 
Causas de Ingreso ala institución 

O.S.C. 
Causas de Ingreso 

4 36 
1 9 
2 18 
3 27 
3 27 

frecuencia porcentaje 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 del total 

Económicas x x x x x x x x x 
Penales x 
Familiares x x x x x x x 
Sit.de riesgo no especificada 

9 82 
1 9 
7 64 
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Tabla N ° 31 
Instituciones Públicas 
Requisitos de Ingresos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 frecuencia Porcentaje 

Edad 

sexo 

Zona 

Deriv. Juzg. 
Otros 

x x x x x x x x x x x x x x 
x x x x x 
x x x x x 

del total 
14 93. 

5 33'~. 
5 33 

x x x 3 20 

Observaciones: 
2) y 3) Que los padres trabajen 
8)Que los lleven y pasen a buscar los padres 
13)Que haya vacantes 

Tabla N ° 32 
Instituciones Públicas 
Causas de ingreso (según referentes institucionales) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Cantidad Porcentaje 

Económicas x x x x x x 6 40 
Penales x x x 3 53 
Familiares x x x x x x x x 8 53 
Sit. De riesgo x x x x x x x x x x 11 73 
(no especificada) 

Fuente: Idem 

Análisis Tablas 29-30 y 31-32 

En relaciónalas O.S.C. ,tienen como requisito de ingreso en un 36 % de las 
mismas, la edad ,un 27 %derivaciones de Juzgados,un 18 % si pertenece a la 
zona y un 9 % el sexo. 

En las instituciones públicas ,I ,como requisito de ingreso, un 93 %tienen la edad, 
un 33 % el sexo y la zona y un 20 %requisitos varios tales como.que los padres 
los pasen a buscar ,que trabajen y que haya vacantes. 

En cuanto a las causas de ingreso,en las O.S.C. Un 82 %ingresa por cuestiones económicas 
un 64 %por causas familiares y un 9 %por causas penales. 

En las instituciones públicas ,las causas de ingreso se deben en un 73 %por situaciones 
de riesgo no especificadas por los referentes, un 53 %por causas familiares y penalesy 
un 40 %por causas económicas. 
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Tabla N ° 33 
O.S.C. 
Evaluaciones 

O.S.C. Evaluaciones 

Realizan 
No realizan 

Tabla N ° 34 
Datos Estadísticos 
O.S.C. 

Poseen 
No Poseen 

x x x x x x 
xxx xx 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frecuencia Porcentaje 
del total 

6 55 
5 45 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 frecuencia Porcentaje 

x x x x 
x x x x x x x 

4 
7 

37 
63 

Fuente: Idem 
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Tabla N ° 35 
Instituciones Públicas 
Evaluaciones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 frecuencia Porcentaje 
del total 

Realizan xxxxxxxxxx x x x x x 
no Realizan 

15 100 

Tabla N ° 36 
Instituciones Públicas 
Datos Estadísticos 

Datos 

Poseen xxxxxxxx x x x x 
No Poseen x x x 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 frecuencia Porcentaje 
del total 

12 80 
3 20 

Fuente: Idem 

Análisis Tablas 33-34 y 35-36 

En las instituciones publicas en el 100 % manifiestan realizar evaluaciones, 
Un 80 %poseen datos estadísticos,mientras que el 20 %restante no possen. 

En cuanto alas O.S.C. Un 55 %realizan evaluaciones ,un 45 % no realizan. 
Un 63 % no poseen datos estadísticos y un 37 % si los poseen. 
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Tabla N ° 37 
O.S.C. 
Modalidad de la intervención 

1 2 

Individual x 
Familiar x 
Grupa) x x 
Comunitaria x 

fuente: Idem 

Instituciones Públicas 
Tabla N ° 38 
Modalidad de la Intervención 

11 frecuencia Porcentaje 
del total 

3 4 5 6 7 8 9 10 

x x x x x x x x 9 82 
x x x x x x x 8 73 

x x x x x 7 64 
x x x x x 6 54 

frecuencia porcentaje 
del total 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Individual xxxxxxxxxx x x x x x 15 100 
familiar x x x x x x x x x x x x x 13 87 
grupal xxxxx x x x x 9 60 
comunitaria x x x x 4 27 

Análisis Tablas 37 y 38 
La modalidad de intervención en las O.S.C. Es en un 82 %individual, un 73 %familiar 
un 64 % grupa) y un 54 % de tipo comunitaria. 

En las Instituciones públicas un 100 %tienen modalidad de intervención individual 
un 87 % familiar,un 60 % grupa) y un 27 % de tipo comunitaria. 
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Tabla N ° 39 
O.S.C. 
Problemáticas que prevalecen en los chicos en situación de calle 
(según referentes institucionales) 

Instituciones relevadas 
problema"ticas 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 

Económicas x x x x x 
Sociales x x x 
Familiares x x x x x x x x 
Individuales x x 

frecuencia Porcentaje 
del total 

5 45 
3 27 
8 72 
2 18 

Observaciones 
1)No trabajan con chicos en situación de calle 
2)No Contesta 
5)No Contesta 

Tabla N ° 40 
Instituciones Públicas 
Problemáticas que prevalecen en los chicos en situación de calle 

(según referentes institucionales) 

Instituciones relevadas frecuencia porcentaje 
del total 

problemáticas 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12131415 

Económicas x x x x x x x x x x x x x 
Sociales x x x x x x x x x x x 
Familiares x x x x x x x x x x x x x x 
Individuales x x x 

Fuente: Idem 

13 
11 
14 

3 

87 
73 
93 
20 

Análisis Tablas 39 y 40 
Según referentes institucionales de instituciones públicas en 93 %consideran que las pro 
blematicas que prevalecen son familiares, , un 87 %piensan que las que prevalecen son 
económicas, un 73 % señala a las problemáticas sociales y un 20 %alas individuales. 

Según los referentes de las O.S.C. Un 72 %piensan que la problemáticas mas relevantes 
son familiares,un 45 % señala a las problemáticas económicas ,un 27 % menciona a las 
sociales y un 18 %considera que prevalecen problemáticas de tipo individual. 

Página 84 



Tabla N ° 41 
O.S.C. -Instituciones Públicas 
Actividades que realizan los chicos con mayor frecuencia 
Según referentes institucionales 

Actividades frecuencia, Porcentaje 
del total 

Mendicidad 1 4 
Servicios Personales 2 8 
Cirujeo 1 4 
Mendicidad y S. Pers. 9 34 
S.Pers.y Cirujeo 1 4 
Mend.,S.Pers.y Cirujeo 5 19 
NS/NC 7 27 
Total 26 100 

actividades que realizan los chicos 

Tabla N ° 42 
O.S.C. -Instituciones Públicas 
Zonas donde permanecen los chicos 
(Según referentes institucionales) 

■Servicios Personales 

Mendicidad y S. Pers. 

■ S.Pers.y Cirujeo 

®Mend.,S.Pers.y Cirujeo 

■ NS/NC 

zonas frecuencia Porcentaje 

playa/plaza 
del total 

1 4 
Centro/comercios 
supermercados 

5 19 

lugares religiosos 1 4 
centro/super 4 15 
playa/centro 3 12 
playa/centro/super/religiosos 7 27 
Ns/NC 5 19 
total 26 100 
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zonas donde permanecen los chicos 

4% 

12% 

Fuente: Idem 

Análisis Tablas N °41 y 42 

playa/plaza 

®Centro/comercios 

religiosos 

■ centro/super 

®playa/centro/super/religi 
OSOS 
Ns/NC 

Según los referentes institucionales,un 34 %consideran que los chicos en situacion 
de calle se dedican a la mendicidad y Servicios Personales,un 27 % no contesta o no 
sabe,un 19 % nombra a las actividades de cirujeo,mendicidad yservicios Personales. 
un 8 %nombra exclusivamente a los servicios personales. 

Procedencia de los chicos en situación de calle según referentes institucionales 

Los barrios que más fueron nombrados fueron: Villa Paso,Las Heras,Hipódromo,Parque 
Palermo, Belgrano,Centenario,Villa Vertiz y Puerto. 

Las ciudades más nombradas de la Provincia de Buenos Aires fueron : el Gran Buenos 
Aires,Lomas de Zamora,3 Arroyos ,Morón y Quilmes. 

Otras provincias mencionadas . Tucumán y Santiago del Estero. 
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Tabla N ° 43 
Instituciones Públicas 
Programas o instituciones que tienen contacto con chicos en situacion de calle 

Instituciones frecuencia porcentaje 
del total 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12131415 
tienen x x x x x 
no tienen x x x x x x x x 
total 

Fuente: Idem 

x x 7 
8 

15 

47 
53 

100 

Tabla N ° 44 
Programas o instituciones que tienen contacto con chicos en situacion de calle 
O.S.C. 

Tienen 
no tienen 
total 

Fuente: Idem 

Análisis Tablas 43 y 44 

1 2 3 4 5 6 7 8 91011 
x x x x x x x x 

x x x 
8 
3 

11 

72 
28 

100 

Análisis: Las instituciones publicas que tienen programas en relación a chicos en situacion 
de calle o que tienen contactos con los chicos son un 47% ,porcentaje que se eleva en las 
O.S.C. al 72 % . 
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INTERPRETACION DE LOS DATOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LOS 
DISTINTOS INDICADORES UTILIZADOS EN LAS ENTREVISTAS A LOS 
REFERENTES INSTITUCIONALES 

Dependencia: 

De las instituciones relevadas en la ciudad de Mar del Plata, el 58% son de 

Dependencia Publica, e142% restante son O.S.C. 

El 80% de las instituciones publicas que trabajan en el área de la niñez y de la 

adolescencia son de dependencia Municipal. 

La franja etarea que recibe mayor atención en estas instituciones, se encuentra entre 

los 6 y 12 años (87%), de 10 a 12 anos (80%), 3 a 6 anos (70%). 

En las instituciones destinadas a la franja etarea adolescencia el porcentaje disminuye 

al 60%. Los adolescentes comienzan a ser institucionalizados o judicializados por causas 

sociales a partir de los 5 0 6 años, dado que la comunidad no brinda alternativas de cambio a 

estas situaciones sociales conflictivas, esto se va agravando en la etapa de la adolescencia . 

Es el caso de los jóvenes que comienzan a tener adicciones al alcohol, a la droga, o a 

realizar actividades ilícitas ,terminan en internación con repetidas fugas posteriores. Mar 

del Plata no cuenta con instituciones de internación para chicos cc~.n problemas legales. Es por 

eso que con el tiempo son trasladados a otras localidades con la consiguiente ruptura y 
alejamiento de vínculos afectivos (familia, amigos, vecinos, redes sociales secundarias de 

sostén). 

Cada vez que el chico logra fugarse, de la Institución, regresa con mayor grado de 

resentimiento, y bronca que se refleja a través del aumento de violencia en sus actos. 

Con respecto a instituciones Provinciales en la ciudad, se cuenta con el Consejo 

Provincial del Menor y con los Juzgados y Asesorías de Menores. El Consejo Provincial tiene 

en funcionamiento un Programa. de asistencia integral al chico en situación de calle. El cual en 

Mar del Plata otorga becas económicas para la implementación de actividades y servicios del 

Programa La Casita - Callejeada perteneciente a una O.S.C. (C.E.A.S. -Centro de Estudios y 

de Acción Social ). 

Con respecto a la institución entrevistada de dependencia Nacional (Instituto 

Saturnino Unzue), paso a estar a cargo del Municipio, instalándose allí una de las 

Defensorias. 

Las Defensorias de los Derechos del Niño y Adolescente funciona en una Sede 

Central y en los distintos Municentros que se han Delimitado en la dudad (Ver Anexos). 
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Juzgado de Menores N° 1 y N° 2 funcionan de acuerdo a la Ley 10.067, en donde se 
focaliza la atención individual en el niño o joven, ya sea por causa social o penal. Las 
alternativas son internación en instituciones o seguimiento del cumplimiento de pautas o 
reglas que se le imponen al niño o al grupo familiar en relación al hecho o causa por la cual 

ingreso. 

En el caso de los chicos que realizan actividades en la calle por razones económicas y 
sociales, al ser judicializados aumentan el numero de casos que recibe el Juzgado, el cual 

debería abocarse a situaciones extremas, si esto se resolviese en instancias intermedias, tales 
como Defensorias, Hogares de Día, a través de Políticas Sociales que apunten a transformar 

las problemáticas de base, seria menor el numero de casos que llegan al Juzgado 

En cuanto a los tres niveles públicos de atención al chico en situación de calle, 

podemos decir de acuerdo a lo manifestado por los entrevistados, que funcionan en forma 
independiente, pero descoordinadamente. Lo que genera que en una misma familia 
intervengan distintas instituciones, con distintas visiones y posturas metodológicas en cuanto 

a la intervención que se realiza. Provocando esto maltrato institucional hacia los sujetos 
implicados, no resolviendo la problemática de fondo. 

En estas instituciones la planificación es de tipo normativa, es decir el diagnostico y 

las alternativas a seguir son dispuestas por la institución a través del personal profesional o 

técnico, sin tener en cuenta la participación de los sujetos involucrados en todo el proceso. 

El 42 % de las instituciones relevadas son O.S.C. lo que nos estaría revelando que 

actualmente la intervención en problemáticas relacionadas a la pobreza, estas instituciones 

están adquiriendo un papel relevante, supliendo el rol de protección social y de 

redistribución de recursos del Estado. 

A diferencia de las instituciones publicas la franja etarea que mayor cobertura tiene se 

sitúa entre los 7 y 15 
an os. 

Habiendo un 50% de las que brindan servicios de asistencia 

alimentaria y recreativa y el 50% restante son hogares de internación. 

En el caso de las O.N.G., trabajan en forma independiente unas de otras, lo mismo 

sucede con relaciónalas instituciones publicas, de las cuales algunas reciben subsidios 

económicos. 

En cuanto al funcionamiento las O.N.G., cuentan con un 87% de personal voluntario, 

constituido en un SS% por miembros de la comunidad y el restante por profesionales y 

personal auxiliar. 

Esto genera que la intervención sea participativa, ya que los miembros de la 

comunidad que la conforman conocen con mayor facilidad las necesidades de los 

beneficiados, por ser vecinos, o personas vinculados a los mismos o por compartir los mismos 

intereses o motivaciones. 
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Servicios que brindan: 

Las instituciones de carácter publicas y las O.S.C. ambas coinciden en la prestación de 

servicios, que se focalizan en lo asistencial, en lo educativo y en lo recreativo. Es menor el 
porcentaje de instituciones que brindan tratamiento psicológico y capacitación laboral, y en el 

caso de las publicas un 13%brindan subsidios económicos. 

Si bien estos servicios se prestan de igual forma en ambas instituciones, los costos son 

menor en las O.N.G., dado que el 80% del personal es No Rentado, mientras que en las 

publicas el 100% es Rentado. 

Podríamos decir que las políticas sociales publicas se centran en lo asistencial, con un 

gran costo por el mantenimiento burocrático y administrativo y no logran tampoco resolver 

las problemáticas de fondo tales como el Desempleo, el Subempleo y los índices de pobreza. 

extrema. 

En relaciónalos chicos en situación de calle, los mismos, no visualizan a las 

instituciones publicas como alternativas validas para el cambio de su situación. Dado que la 

mayoría ya han transitado por las mismas sin evidenciar cambios favorables. Por parte de las 

instituciones también manifiestan imposibilidad de poder trabajar con estos chicos dado que 

no " se amoldan"alas pautas que las mismas imponen. 

Este conflicto podría deberse a los distintos intereses e ideologías que tienen los 

diferentes actores sociales. Dado que las instituciones representan un modelo histórico y 
social que busca reproducir estas mismas estructuras, por lo tanto generar participación de los 

actores involucrados podría ser contrario a estos intereses. El chico que no logra "amoldarse" 

a estas instituciones burocráticas, queda excluido del sistema social. Visualizado por ellos en 

manifestaciones como, somos "los chicos de la calle". 

Actividades: 

Tanto las O.S.C. como las publicas prevalecen actividades de tipo educativo y 

recreativo, en menor medida las actividades de tipo terapéutico. 

En las O.S.C. es mayor el numero de instituciones en las que se apunta a la 

capacitación laboral, dato que coincide con que, la población a la que se dirige se centra en 

una franja etarea de adolescentes. 

Los chicos que concurren a estas instituciones ven cubiertas algunas de sus 

necesidades, pero en el caso de los chicos en situación de calle, no encuentran allí respuestas 

a sus intereses. Esto se debe a que el horario en que funcionan, es en el que ellos realizan 

actividades en la calle para obtención de ingresos, las actividades que proponen no responden 

a sus intereses y /o pautas culturales, las normativas son establecidas por quienes las 

coordinan sin tener en cuenta su participación. Los chicos expresan que se aburren, t~ue los 

maltratan, que los alejan de sus vínculos afectivos, etc. 
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En cuanto a una de las problemáticas mas serias que afectan a algunos chicos en 
situación de calle como las "adiciones", estas instituciones cuentan en lo publico con un 26% 
de actividades de tipo terapéutico lo cual hace que este problema no reciba la atención 
suficiente y eficaz, dado la gravedad del mismo. 

En el caso de los chicos con dependencia fisica a las sustancias, los referentes 
institucionales señalan que en casos de situaciones de abstinencia, los chicos se tornan 

violentos y fugan por lo que se visualiza que la permanencia en la institución no tiene ningún 

tipo de contención, a partir de que las instituciones publicas y O.S.C. solo un 20% cuentan 
con médicos clínicos y/o pediatras y un 6% con psiquiatras. 

Los profesionales con los que cuentan casi el 50% de las instituciones son 

Orientadores Sociales, Psicólogos, Psicopedagogos y Docentes, en donde los servicios que 

prevalecen son asistenciales, educativos y recreativos. 

Tipo de Demanda: 

En las O.S.C., la demanda que prevalece es voluntaria lo que nos revelaría que estas 
instituciones son de fácil acceso para la población en los barrios, como también el 

conocimiento de las mismas, a partir de redes primarias, vecinos, familiares y amigos. 
También influye que los requisitos de edad, sexo y zona son mas flexibles, que la burocracia 

es menor, dado que los tiempos para autorizar ingresos son evaluados por los mismos vecinos 

o miembros de la institución. 

En las instituciones publicas la demanda que prevalece es por derivación, los 

requisitos son mas estrictos en cuanto a edad, sexo y zona, y los tiempos se burocratizan 

dado que la población para recibir el servicio debe ser evaluado por un equipo profesional, a 

través de visitas domiciliarias, informes, ordenes judiciales, etc. En las O.S.C. y en las 

instituciones publicas, prevalecen derivaciones de carácter judicial. 

Causas de ingreso: 

La causa por la cual ingresa un grupo familiar a una de las O.S.C, en su mayoría es de 

tipo Económico (Desempleo, Desocupación, N.B.I del grupo familiar), estas familias han 

visto agravado su situación en los últimos años. El ingreso a las O.S.C. es otra conducta 

forzada de sobrevivencia que suelen complementarse a veces con subsidios económicos o 

ingreso a P.E.L. (Programa de Emergencia Laboral). 

En cuanto a las causas por las que ingresan o toman contacto con las instituciones 

publicas prevalecen situaciones de riesgo no especificadas por los referentes institucionales, 

causas familiares y penales en un 53%yen un 40% causas económicas. 
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Lo que podemos ver es que en el caso de los niños que concurren a instituciones 
publicas han sido judiciali~ados en su mayoría. Siendo que en un 40% la causa por la que 
ingresan es económica, se puede decir que podrían resolverse mediante alternativas de apoyo 
al grupo familiar; para que sea este quien sostenga materialmente a los hijos. Factor que 
incidiría en que el niño no tenga que salir a la calle como medio de subsistencia familiar, o que 
deba ser institucionalizado. 

En las instituciones publicas y en las O.S.C. ambas focalizan su atención en la 
población infantil. En la modalidad de intervención difieren en que: las O.S.C. permiten una 
mayor intervención comunitaria en las decisiones que se toman en la misma, a diferencia de 
las publicas. En estas ultimas la modalidad de intervención prevalece lo individual, siguiendole 
lo grupal. 

Trabajo en Red: 

En las instituciones publicas sus responsables manifiestan trabajar en red, mientras que 

las O.S.C., al hablar sobre trabajo en red manifiestan en un 9% que si lo hacen. 

Cuando los responsables de instituciones publicas manifiestan trabajar en red, se 

refieren a las reuniones quincenales entre los responsables de las instituciones publicas (no 

con las O.S.C.) para trabajar sobre casos en común y tomar decisiones en cuanto al 

seguimiento de los mismos. 

Evaluación y Datos Estadísticos: 

En cuanto a las instituciones publicas realizan evaluaciones el 100% y poseen el 80% 

datos estadísticos a los cuales no se tuvo acceso. 

En el caso de las instituciones Municipales algunos de los responsables manifestaron 

que las evaluaciones se veían dificultadas por los cambios permanentes de las autoridades lo 

que implicaba tener que implementar nuevas modalidades de trabajo sin haber valorado el 

proceso anterior. 

Un 50% de las O.S.C. realizan evaluación y un 37% poseen datos estadísticos. Con 

respecto a estos datos los mismos son requeridos por los organismos que las subsidian. 

Programas y Proyectos en relaciónalos chicos en situación de calle: 

El 23% de las instituciones relevadas trabajan o han tenido contacto con chicos en 

situación de calle. El Consejo Provincial del Menor otorga becas en Mar del Plata a dos 

Programas de atención integral al chico en situación de calle, (Casita - Callejeada) que 
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dependen de una O.S.C. (CEAS}. Estos programas son los únicos que se centran en esta 
problemática. En el caso de los programas Municipales la internación del niño o joven se debe 
a causas sociales y familiares, cuando consideran que el chico se encuentra en situación de 
riesgo (maltrato, abuso sexual, abandono). 

Durante el transcurso de un año el Municipio implemento un Programa de chicos en la 
calle, el cual fue finalizado sin conocerse los motivos. 

En relaciónala Defensoria Municipal de los Derechos del Niño, la modalidad de 

trabajo con respecto a los chicos en situación de calle consiste en detectar al niño en la vía 

publica, regresarlo a su hogar, evaluar el tipo de contención que le brinda el núcleo familiar, 

en caso de que consideren la existencia de riesgo social son derivados al juzgado de Menores. 

En el caso de chicos en situación de calle que son detectados por inspectores o 

detenidos por la policía por consumo de sustancias tóxicas, por vagancia o la realización de 

actividades ilegales, son derivados a Juzgados de menores quienes determinan las medidas a 

implementar con el niño y su grupo familiar. 

Estos Programas llevados adelante por O.S.C. o instituciones publicas comparten la 

misma población, dado que los chicos en situación de calle pertenecen a grupos familiares en 

donde intervienen algunas o todas de estas instituciones. Si bien existen contactos de tipo 

informal entre los responsables, la intervención se realiza por separado. Lo que manifiestan 

los familiares de los chicos es que se sienten presionados por las instituciones o los programas 

que les imponen ciertas normativas o pautas a cumplir sin tener en cuenta la posibilidad real 

de implementarlas. En muchos casos, estas directivas son contradictorias entre las 

instituciones y no apuntan a una transformación de los problemas de base. 

Considerando que esto se puede deber a que no se tiene en cuenta, la participación de 

los sujetos durante todo el proceso de intervención y principalmente por las politicas publicas 

implementadas actualmente que agravan día a día la situación de pobreza que sufren los 

hogares de estos chicos. 
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Definición conceptual de variables e indicadores utilizados en el trabajo de 

campo 

Chico en situación de calle: 

Término que describe una situacion en la que se encuentra un niño y o joven en un 
determinado momento. 

Situación que es motivado por diversas causas ,entre ellas destacamos como 
principales 

Colaborar en las conductas forzadas de sobrevivencia del núcleo familiar, para la 
satisfacción de las N.B.I., a través de la realización de actividades en la vía publica. 

- Situaciones conflictivas en el núcleo familiar, lo que hace que el niño o joven busque 
en la calle, un medio de satisfacer sus necesidades materiales y afectivas. 

Grupo conviviente: 

Personas que comparten con el niño la vivienda y la satisfacción de necesidades básicas, 
con relaciones de parentesco o no. 

Ocupación 
Actividad laboral por la cual una persona recibe una remuneración económica. 

Formal: Aquellas actividades laborales desarroladas bajo un contrato de trabajo 
legal por tiempo indeterminado, a jornada completa y con cobertura social laboral. 

Informal :Actividades laborales desarrolladas " en negro" o por cuenta propia, 
carentes de protección social laboral o no. 

Informal precario: Practicas laborales y/o insertas en el sector informal de la 
economía, con total desproteccion del trabajador, bajo condiciones insalubres y con 
remuneraciones que no permiten satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar.. 

Informal marginal: Actividades de tipo residual, que afectan la dignidad de la 
persona. se incluyen actividades de tipo ilegal y / o clandestinas. 

Subocupacion: Actividades laborales no desarrolladas en jornada completa, de 
carácter formal o informal. 

Desocupación: Desempleo de las personas que pueden y quieren trabajar pero 
no encuentran un puesto de trabajo, puede ser por exceso de oferta de mano de obra, 
falta de capacitación, localización, o características personales que no satisfacen al 
mercado laboral. 

Redes secundarias: Se los considera como conjuntos sociales instituidos, estructurados 
en forma precisa, para desarrolar funciones especificas. sus integrantes cumplen roles 
predeterminados y las relaciones que se dan en su interior se fundan en el derecho o en 
el dinero. 
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Red institucional: Son las personas que integran la red secundaria, con las cuales el 
niño mantiene una relación en forma periódica, ya sea de manera voluntaria o coercitiva . 

Actividades en la calle: Tareas o acciones que desarrolla el niño en forma frecuente 
con él propósito de obtener una retribución monetaria, con el fin de satisfacer 
necesidades básicas. 

Ubicación geográfica: Se considera al espacio ozona donde el niño y/o adolescente 
se encuentra desarrollando actividades laborales, con cierta frecuencia 

Tipo y/o actividad laboral: Clase de trabajo que el niño realiza en forma periódica por el 
cual recibe o no una retribución monetaria. 

Servicios personales: Son actividades que realiza el niño y/o adolescente en la 
vía publica a pedido de un tercero o en forma 
voluntaria para obtener una recompensa. por ejemplo cuidado de autos, limpieza de 
autos y vidrios, abre puertas ,venta de productos. 

Mendicidad. Es el pedido de ayuda monetaria realizado por el niño y/o 
adolescente a transeúntes y/o personas que lo conocen 

Cirujeo :Son actividades de recolección de objetos que han sido desechados por 
terceros. 

Relaciones laborales: Las personas con las cuales el niño comparte la actividad en 
relacion de dependencia o no, de carácter voluntario o coercitivo. 

Uso del dinero: Es el destino que el niño le da al dinero que obtiene por su actividad en 
la vía publica. 

Red de la calle: Personas con las cuales el niño se relaciona y mantiene un vínculo 
frecuente en su vida cotidiana en la calle ,que le permite satisfacer necesidades básicas 
en determinados momentos. 

Amigos: Vínculos de amistad, no hay lazo de sangre ya sea un par o un adulto. 

Comerciantes: Personas encargadas de locales de venta de servicios o 
productivos. 

Vecinos: Personas que residen en la zona donde desarrollan las actividades el 
niño o adolescentes. Sin lazos sanguíneos. 

Transeúntes: Toda persona que transita ya sea en forma cotidiana u ocasional 
por la zona donde realiza actividades el niño y o adolescentes. 

Taxista: Persona que maneja un taxi como actividad laboral. 

Empleados públicos: (inspectores municipales, policías, empleados de tránsito) 
Personas que brindan un servicio a la comunidad, dependiendo de una institucion 
publica. 
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Grupo familiar: Es el grupo de personas con lazos de sangre que tiene el niño. 

Situación familiar: Será evaluada sobre la base de las conductas forzadas que 
implementa la misma para sobrevivir, y en el lugar que ocupa el niño en las mismas. 

Pautas familiares: Son los acuerdos implícitos o explícitos que se establecen en la 
familia en cuanto a la organización del hogar y la implementacion de las conductas 
forzadas. 

Contención afectiva: Vínculo favorable en el grupo familiar y/o conviviente que le 
permite al niño desarrollar sus potencialidades, su autoconfianza, promoviendo su 
desarrollo integral (bio, psico, social, espiritual) 

Relación con la comunidad: Acciones, omisiones, actitudes que desarrollan las 
personas a las cuales el niño ofrece sus servicios o demanda ayuda. 

Proyectos :Deseos, necesidades e intereses personales a realizar por el niño en el corto 
o largo plazo. 
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Tabla 1 -Edad de los niños y/o adolescentes entrevistados cuando 
realizaban actividades en las calles centricas de la ciudad de M.d.P. 
Año 2000. 

Edad` ' cantidatl porcenfaje; 
óa8años 5 15% 
9 a 11 años 10 32% 
12 a mas 17 53% 

32 100% 

Fuente: Cardozo - Ulloa. Agosto 1999 a Junio 2001. 
Tesis: Insercion del Trabajo Social en la Situacion Social, Economica 
Cultural y Familiar de los chicos en situacion de calle, entre las 
edades de 6 a 16 años, en la ciudad de Mar del Plata. Universidad 
Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio 
Social. Tesis Licenciatura. 

Distribucion de los niños ylo adolescentes por edad. 
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El 53% de los chicos entrevistados son de 12 años en mas, un 32% se 
encuentran entre los 9 a 11 años y el 15% restante dentro de los 6 a 8 
años. 
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Tabla 2 -Sexo de los niños y/o adolescentes entrevistados cuando 
realizaban actividades en las calles centricas de la ciudad de 
M.d.P. Año 2000. 

...:Sexo. Cantidad Porcenta'e 
Femenina 6 1`9°!0 
Masculino 26 81% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Distribucion de los niños y/o adolescentes por sexo 

Sexo 

o°~ 

~ Sexo 
■Femenino 

El sexo prevaleciente es el masculino con un 81 %sobre el femenino que 
es de el 19%. 
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Tabla 4 -Barrios de residencia de los niños y/o adolescentes 
entrevistados cuando realizaban actividades en las calles centricas de la 
ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Barrios Cantidad 

(Centro) 

Paso} 16 50% 
2 6% 
1 3% 
1 3% 
1 3°l0 

1 3% 
2 6% 
1 3% 
3 10% 
2 6% 
2 6% 

32 100% 

San Carlos (Villa 
Bernardino Rivadavia 
Parque Camet 
Autodromo 
Mundíalista 
Centenario 
Belgrano 
Santa Rosa 
Las Heras 
Punta Iglesia 
Puerto 

Fuente: Idem. 

Distribucion de los barrios de residencia de los chicos entrevistados. 
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Carlos (Villa Paso) 

® Bernardino Rivadavia 

Parque Camet 

■Mundialista 

Belgrano 

Rosa 

® Las Heras 

®Punta Iglesia (Centro) 

El 50% de los chicos reside en Villa Paso, un 10% en las Heras, los 

6% corresponden a B.Rivadavia, Belgrano, Centro y Puerto, los 3% 

corresponden a Parque Camet, Autodromo, Mundialista, Centenario, 

y Santa Rosa. 
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Tabla 3 -Lugar de Nacimiento de los niños y/o adolescentes entrevistados 
cuando realizaban actividades en las calles centricas de la ciudad de 

M.d.P. Año 2000. 

Mar del Plata 14 43,80% 

Buenos Aires 3 9,40% 

Santiago def Estero 10 31,20% 

Tucuman 3 9,40% 

San Juan 1 3,10% 

Cordoba 1 3,10% 
32 100% 

Fuente: Idem. 

Distribucion del lugar de nacimiento de los chicos entrevistados. 
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De acuerdo a los datos un 46,8% son del interior, 43,8% son 

de Mar del Plata y el 9,4% son de la Provincia de Buenos Aires. 
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Tabla 5 -Grupo de convivencia de los niños y/o adolescentes entrevistados 
cuando realizaban actividades en las calles centricas de la ciudad de 
M.d.P. Año 2000. 

Gru•o de convivencia cantidad •orcenta'e 
madre/padre/hermanos 21 66% 

madre/hermanos 5 16% 

hermanos/amígos 3 9% 

amigos 3 9%', 
32 100%'. 

Fuente: Idem. 

Grupo conviviente de los chicos entrevistados. 
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De acuerdo a los datos el 66% de los niños y/o adolescentes convive con 
Madre/padre/hermanos, un 16% convive con Madre y hermanos, un 9%vive con 
hermanos y amigos y el 9% restante convive con amigos. 
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Tabla 6 -Cantidad de hermanos de los niños ylo adolescentes entre-
vistados cuando realizaban actividades en las calles centricas de la 
ciudad de M.d.P. Año 2000. 

;,.,Hermanos cantidad _ . porcentaje, 
1 a 3 10 31% 
4a6 13 41% 
7a9 5 16% 
10 a 12 2 6% 
no tiene 2 6% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Distribucion de la cantidad de hermanos de los chicos entrevistados. 

Cantidad de hermanos 

1a3 4a6 7a9 

cantidad 

10a 12 no tiene 

El 94% de los niños y/o adolescentes tienen mas de un hermano, el 
57%tienen entre 4 y 9 hermanos, el porcentaje mayor se encuentra 
entre los 4 y 6 hermanos 
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Tabla 7 -Edad de los hermanos de los niños y/o adolescentes entrevistados 
cuando realizaban actividades en las calles centricas de la ciudad de M.d.P. 
Año 2000. 

Edad de los hermanos ~ cantidad ,porcentaje' 
0 a 5 años 1 5% 
5 a 10 años 6 28% 
10 a 15 años 12 57% 
15 a 20 años 2 10% 

21 100% 

Fuente: Idem. 

Distribucion de la edad de los hermanos de los niños y/o adolescentes 
entrevistados. 

Edad de los hermanos 
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®cantidad 

La frecuencia mas alta recae sobre el segmento comprendido en las edades 

10 - 15 años (57%). El segundo segmento se encuentra entre 5 - 10 años (28%), 

un 10% tiene entre 15 - 20 años de edad y solo un 5% de los 0 a 5 años. 
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Tabla 8- Ocupacion del grupo conviviente de los niños y/o adolescentes 
entrevistados cuando realizaban actividades en las calles centricas de la 

ciudad de M.d.P. Año 2000. 

acion del gr. conv. 
ocupados 

subocupados 

desocupados 

Fuente: Idem. 

; cá;í#~áal~~,,~a~é~~ 
2i 50% 

1 2% 

20 48% 

42 100% 

Distribucion de la ocupacion del grupo conviviente de los chicos entrevistados. 
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®subocupados 
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De acuerdo a los datos un 50% se encuentran ocupados, un 48% desocupados 
y un 2% subocupado. 
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Tabla 9 -Sectores de ocupacion del grupo conviviente de los niños y/o 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las calles 
centrícas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Sectores de. ocupacion _cantidad 
informal precario 12 55% 
informal marginal 10 45% 

22 100% 

Fuente: Idem. 

Sectores de Ocupacion del grupo conviviente de los chicos entre-
vistados. 

Sectores de ocupacion 

o~~ 

45°h 

55% 

®Sectores de ocupacion 
®informal precario 

marginal 

De acuerdo a los datos un 55% del grupo conviviente realiza actividades 
de tipo informal precario y un 45% del tipo marginal precario. 
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Tabla 10 - Concurrencia a Instituciones Educativa por parte de los niños 
ylo adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las 
calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Fuente: Idem. 

Distribucion de la concurrencia de los niños y/o adolescentes 
entrevistados. 

Concurrencia 

concurre no concurre 

®ala escuela 

■cantidad 

De acuerdo a los datos un 69% concurre a la escuela, en tanto un 31 % no 

lo hace 
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Tabla 11 -Nivel al que asisten a la escuela los niños ylo 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en 
las calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Primario completo 
Primario a complet 
Primario incompleta 

Fuente: Idem. 

De acuerdo a los datos el 69% concurre a la escuela asistiendo al 
nivel primario para completarlo. En cuanto al 31% no asiste 
a la escuela sin haber completado el primario. 

Tabla 12 -Turno al que concurren a la escuela los niños y/o 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las 
calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Turnos cantidad porcentaje. 
Mañana 14 64% 
Tarde 8 36% 

22 100% 

Fuente: Idem. 

Se considero los 22 niños que concurren para sacar los porcentaje. 
Según dato los niños que concurren a la escuela lo hacen un 64% a 

la mañana y un 36% concurre a la tarde. 
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Tabla 13 -Interes por la institucion educativa por parte de los niños y/o 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las calles 
centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

:„/n. feres •or a escue/a cantídad •orcenta'é': 
te gusta 11 50% 
no te gusta 11 50% 

22 100% 

Fuente: Idem. 

Distribucion de los niños y adolescentes entrevistados, de acuerdo a su interes 
por la escuela. 

Interes por la escuela 

te gusta note gusta 

O Interes por la escuela 

®Interes por la escuela 

Un 50% de los chicos entrevistados manifiestan interes por la escuela, 
el otro 50% restante no tiene interes. 
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Tabla 14 -Grado escolar al que concurren de acuerdo a la edad de 
los niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades 

en las calles centricas de la ciudad de Mar del Plata. Año 2000. 

Grado escolar. . . 

~ .~~~ 1er. ?_da: 3dro. 4ta. 5to. 5to ?rxto, ,$vo 
6 x 1 5% 
7 xx 2 9% 
8 x x 2 9% 
9 x 1 5% 
10 x 1 5% 
11 x xx xx x 6 27% 
12 x x x x 4 18% 
13 xx xxx 5 22% 
14 
15 

22 100% 

Fuente:ldem. 

El 27% de los chicos de 11 años concurren a 1, 3, 4 y 5 grado. El 22% con 13 años 
concurren a 7 y 8 grado. Un 18% con 12 años concurren a 4, 5, 6, 8 grado. 

Página 109 



Tabla 15 -Tipo de actividad que desarrollan los niños y/o adolescentes 

entrevistados cuando realizaban actividades en las calles centricas de 
la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

ál~áct. 
cuidad coches 
cuidad y limpia c. 
mendícídad 
abre puertas 
m, y vta. de obj. 
abre puertas y c/c. 

abre p./c.c. y m. 

Fuente: Idem. 

:+;~:;é~~at~ iál~`á~ .3p~rcentaje, 
18 56% 
1 3% 
4 13% 
3 9% 
1 3% 
3 9% 
2 6% 
32 100% 

Distribucion de las actividades desarrolladas por los chicos entrevistados. 
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Tipo de actividad 

cantidad 

coches 
®cuidad y limpia c. 

puertas 
®m. y vta. de obj. 
B abre puertas y c/c. 
®abre p./c.c. y m. 

De los niños y/o adolescentes entrevistados mendigan el 13%, realizan servicios 
personales el 81%, el resto combina las actividades de servicios personales mas 
la mendicidad. 
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Tabla 16 -Actividades realizadas según edad de los niños y/o adolescentes 
entrevistados cuando realizaban actividades en las calles centricas de la 
ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Edad CC CC/L.0 Md AP Md.y Vta. AP. y C/C. A.P/C.C/ y Md. % 
6x 1 3% 
7x x 2 6% 
8 xx 2 6% 
9x 1 3% 

10 x 1 3% 
11 xxxxx xx x 8 25% 
12 xxxx xx x 7 27% 
13 xxxxx x x 7 27% 
14x 1 3% 
15x 1 3% 

22 3 3 2 2 32 100% 

Fuente: Idem. 

Referencia: Cuidad coches/Limpia coches/Mendicidad/Abre puertasNenta. 

De acuerdo a los datos un 74% de los chicos entre las edades de los 11 a 13 años 

realiza actividades y/o servicios personales. Los demas porcentajes reflejan el cui 

dado de coches como actividad de preferencia. 
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Tabla 17 -Ubicación Geografica donde es realizada la actividad 
por los niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban act. 
en las calles centricas de ta ciudad de M.d.P. Año 2000. 

ación Geográ~ca~ ~~ c~ntídad' % 
calles centricas 

comercios 
calles c. y comercio 
plaza 

Fuente: Idem. 

9 28% 
14 44% 
8 25% 
1 3% 

32 100% 

Distribucion de la ubicación geografica donde es realizada la actividad 
por los chicos entrevistados. 
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De acuerdo a los datos podemos decir que un 97% realiza actividades 
en las calles centricas, solo un 3% realiza act. en la plaza. 

Tabla 18 -Cambia de lugar para la realization de la actividad? Los 
niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades 

en las calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

' Cambio de lugar canfidad : < 
Si 8 25% 
No 24 75% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Según dato de los niños entrevistados un 75% no se cambia de lugar para 
realizar actividades en la calle, si lo hace un 25%. 
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Tabla 19 -Horarios en los que desarrolla la actividad según edad de los niños 
y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las calles 

centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Horarios Edades 

6 a 8 años 9 a 11 años 12 a mas Frec. 

Mañana de 8 a 11 am. 2 6% 

Tarde de 13 a 19 am. 3 6 6 47% 

Noche de 20 a l pm. 1 5 9 47% 

4 11 17 32 100% 

Fuente: Idem. 

De acuerdo a los datos el horario mas frecuentado es en el de la tarde recae en el 

segmento comprendido en las edades de 9 a 12 años en adelante. 

Tabla 20 -Tiempo en meses que ha dedicado el niño y/o adolescente entrevistado 

cuando realizaba actividades en las calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

cantidad porcentaje 

Menos de 12 meses 

mas de 12 meses 

mas de 24 meses 

Fuente: Idem. 

Distribucion del tiempo en que han desarrollado la actividad los chicos. 
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!mas de 12 meses 
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El 78% de los chicos entrevistados hace mas de un año que realiza actividades 

en la calle y el 44% hace mas de 2 años . 
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Tabla 21 -Cantidad de horas que dedican a la actividad los niños y/o 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las 
calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Horas cantdad . ..porcentaje_ 
0 a 3 horas 9 28%~ 
4 a 7 horas 11 34%'% 
8 a 11 horas 7 22%'! 
',12 a mas 5 16%II
~~ 32 100%~i

Fuente: Idem. 

Distribucion de horas que dedica a la actividade el niño ylo 

adolescente entrevistado. 

cantidad de horas 

Horas Oa3 

horas 
4a7 

horas 
8a11 
horas 

12a 
mas 

De acuerdo a los datos el 34% de los niños y/o adolescentes estan de 
4 a 7 horas en la calle, el 28% solo esta 3 horas. En tanto un 22% permane-
ce en la calle de 8 a 11 horas, quedando solo un 16%que se queda 

mas de 12 horas. 
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Tabla 22 -Tiempo en meses en que desarrolla la actividad según la edad, 
de los niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban activida -
des en las calles céntricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

~ier►1~ et~ me~es 

Ed~d nter~s de 12m.m.de ~~m. rnas de 2d~m. ~. ~In 

6 x 1 3% 
7 x x 2 6% 
8 x x 2 6% 

9 x 1 3% 
10 x 1 3% 
11 xx xxxxxx 8 25% 
12 xx xxxx x 7 22% 
13 xx x xxxxx 8 25% 
14 x 1 3% 
15 x 1 3% 

9 

Fuente: Idem. 

1i3 13 32 30ti9~¢ 

Según dato un 72% realiza actividades mas de un año concentrandose 
en las edades de 11 a 13 años. En tanto los niños de menor edad ya hace 

menos de 12 meses que realizan actividades en la calle. 

Tabla 23 -Cantidad de horas dedicadas según edad de los niños y/o 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las 
calles céntricas de la ciudad de M.d.P. 2000. 

lWdad l3aniidad ~ie Nt3ras 

i 8 3hs. 3~ 61as. ~ a 9hs. 9 en adelante cat~#idad % 

6 x 
7 
8 x 

9 

x 

x 

x 
x 

1 
2 
2 

1 

3% 
6% 
6% 

3% 
10 x 1 3% 
11 xxx xxxx xx 9 28% 
12 xxxxx x 6 19% 
13 xxx xxx x x 8 25% 
14 x 1 3% 
15 x 1 3% 

6 ~ 4 9 ~ ~2 140°Ig 

Fuente: Idem. 

De acuerdo a los datos la cantidad de horas dedicadas estan dentro de las 
6 a 9 horas diarias por chicos que tienen entre los 11 a 13 años. 
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Tabla 24 - Si no necesitaran el dinero seguirían con la actividad los 
niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades 
en las calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

` écesidad de"la actiudad ` ̀ : cáñtidad' 
Si seguiria 8 25°f° 
Na seguiria 19 59% 
No respande 5 16% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Según dato el 59% de los chicos de no necesitar el dinero no seguiria 
realizando la actidad, un 16% no responde y un 25% si seguiria realizando 
las actividades en la calle. 

Tabla 25 - La actividad la realizan acompañados los niños y/o 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las 
calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

a~,~tcti ~ia~~c~~er,.~ ~ rñ ~~á ~~~ ~i 
Si 4 13°!0 
~~ia 28 87% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

De acuerdo a los datos un 87% de los chicos realiza la actividad acompañado, 
solo un 13% a realiza actividades solo. 
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Tabla 26 -Con quien comparten la actividad los niños ylo adolescentes 

entrevistados cuando realizaban actividades en las calles centricas de 
la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Pares y chicos +grandes 
Pares y hermanos 

Chicos + g., Pares y Her. 
Fam. (padres) y Adulta A.. 
Fam. (Her) y Adulto Amigo 
Amigos 
Familiar (Hermano) 
Adulto Amigo 
SOTO 

Fuente: Idem 

~ 

4 13% 
2 6% 

3 9% 
2 6% 

3 9% 

2 6% 

11 34% 
1 3°l0 

4 13% 
32 10Q% 

Referencia: pares/hermanos/chicos mas grandeslamigos/familiar padres 

o hermanos. 

Distribucion de con quien realizan las actividades los chicos entrevistados. 

Con quien realiza la actividad 

m Pares y chicos +grandes 

~ Pares y hermanos 

+ g., Pares y Her. 

Fam. (padres) y Adulto A.. 

® Fam. (Her) y Adulto Amigo 

® Familiar (Hermano) 

Amigo 

■Solo 

cantidad 

Según dato un 64% realiza actividades con algun familiar y solo un 

13% lo hace solo. 
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Tabla 27 -Cantidad de dinero obtenido por dia, por los niños yio 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en la 

calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Cantidad de dinero cantidad porcentaje 
1$ a 5$ 15 47°!° 
5$ a 10$ 10 31 % 
10$ a 15$ 4 13% 
15$ a 20$ 3 9% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Distribution de la cantidad de dinero obtenido por los chicos 

entrevistados. 

16 

14~ 

12 

10 

8i 

6 

4 

2' 

1$a5$ 

Dinero 

5$ a 10$ 10$ a 15$ 15$ a 20$ 

®cantidad 

Según datos los mayores porcentajes recae en aquellos niños y/o adolescentes 

(78%) que ganan entre 1$ a 10$ mientras que un (13%) ganan de 10$ a 15$ 

y un 9% de 15$ a 20$ por dia. 
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Tabla 28 -Destino del dinero obtenido por los niños y/o adolescentes 
entrevistados cuando realizaban actividades en las calles centricas 
de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Destino del dinero 
aporta a la casa 
comida 
comida y juegos electronicos 
aporta a la casa y juegos electronicos 
aporta a la casa y se compra cosas 
aporta a la casa y comida 

Fuente: Idem. 

Distribucion del destino del dinero obtenido por los chicos. 

cantidad • orcenta "e 
14 44% 
7 22% 
1 3% 
1 3% 
5 17% 
4 12% 

32 100% 

Destino del dinero 

cantidad 

®aporta a la casa 

■comida 

comida y juegos electronicos 

aporta a la casa y juegos 
electronicos 

■ aporta a la casa y se compra 
cosas 

aporta a la casa y comida 

En cuanto al uso del dinero, el 76% aporta a su hogar. El 44% de ese 76% le da 

exclusivamente ese fin, mientras que un 25% lo utiliza para satisfacer necesidades 

de alimentation. Un 23% ademas de aportar a la casa lo utiliza para satisfacer 

necesidades personales tales como alimentacion, recreacion, vestimenta, educacion 
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Tabla 29 -Tipo de relacion establecida con otras personas por parte 
de los niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades 

en las calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

r 
cantidad,~:. . .;a:; %: 

conversa 

come con ellos y visita 
come c.elios y conversa 
come/conversa/pasea/ 
cony./visita/huye 
cony/visita 
cony/huye 

come/cony/huye 

4 13% 

1 3% 

3 9% 

1 3% 

6 19% 

8 25°l0 

2 6% 

7 22% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Distribution del tipo de relacion establecida por los chicos entrevistados. 

Tipo de relacion 

s-~ 

7~ 

--
l .~ 

~ ~ 

6~ come con ellos y visita 

cellos y conversa 
5~ 

¡ 

"~ 4-~ / ■conv./visita/huye 

3~ ! ~ 

®conv/huye 
2-~i

1~ ~ ~ 

~ !'~ 0 

De acuerdo a los datos en su mayoría los chicos conversan con las 
personas que se relacionan (85%). 
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Tabla 30 -Tipo de Sosten Material que le brindan a los niños y/o adoles-
centes entrevistados cuando realizaban actividades en las calles 
centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Ti•o de Sosten M. Cantidad 
Comida/Dinero/Ropa 2 6% 
Comida/Dinero 5 16% 
Dinero 25 78% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Distribucion del tipo de sosten que reciben los chicos entrevistados. 

Tipo de sosten 

Comida/Dinero/Ropa 

®Comida/Dinero 

Cantidad 

De acuerdo a los datos un 78% el tipo de sosten que reciben es en 
dinero, un 16% en comida y dinero y un 6% en comida/dinero/ropa. 

Tabla 31 -Realizacion de actividades con la familia por parte de los 
niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las 
calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Realizacion de act. cantidad 
realiza actividades 24 75% 
no realiza actividades 8 25% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Un 75% de los chicos realiza actividades con la familia, mientras que un 
25% no comparte ni realiza actividades con la familia. 
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Tabla 32 -Actividades que realiza junto a su familia los niños ylo 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las calles 
centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Activídades ` ca~ti,dad.,; ;: 
Pasea con la familia 
Almuerza 

Trabaja con la madre/padre 
No comparte actívidades 
Trabaja con los hermanos 
Almuerza y sale con la F. 
Viaja con la familia 

Conversa y juega con el P. 
Conversa con el Papa 
Juega con los Hermanos 

Fuente: Idem. 

8 25% 
2 6°10 
5 16% 
8 25% 
2 6% 
2 6% 
2 6% 
1 3% 
1 3% 
1 3% 

32 100% 

Distribucion de las actividades realizada por los chicos entrevistados 
con su familia 

8 
7 
6 

5 

4 
3 
2 
1 
0 

Actividades 

cantidad 

®Pasea con la familia 
iAlmuerza 

con la madre/padre 
No comparte actividades 

■Trabaja con los hermanos 
O Almuerza y sale con la F. 
®Viaja con la familia 

Conversa y juega con el P. 
■Conversa con el Papa 
iJuega con los Hermanos 

De acuerdo a los datos un 65% comparte algun tipo de actividad con los 
padres, el 47% pasea con la familia, el 6% comparte el almuerzo, el 16% 
comparte el trabajo, el 6% almuerza y sale, el 6%viaja por actividades la-
borales, el 6% conversa y/o juegan con el papa. 
Dentro de los entrevistados un 3%juega con los hermanos y un 25% 
señala no realizar ninguna actividad con la familia 
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Tabla 33 - Aceptacion de la actividad por parte del grupo conviviente 
de los niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban 
actividades en las calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Te mandan ellos 
Estan de acuerdo 
Medianamente de acuerdo 
En desacuerdo 
No les importa 

Fuente: Idem. 

4 13% 
19 59% 
1 3% 
1 3% 
7 22% 

32 100% 

Distribution de la opinion del grupo conviviente de los niños y/o 
adolescentes entrevistados. 

Opinion del grupo conviviente 

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

®Te mandan ellos 

■ Estan de acuerdo 

de acuerdo 

En desacuerdo 

■ No les importa 

El 75% de los chicos entrevistados tienen tacitamente o implícitamente 
un acuerdo familiar para la realizacion de la actividad en la calle. Un 3% estan 
en desacuerdo y un 22% son indiferentes. 
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Tabla 34 -Nivel de preocupacion del grupo conviviente de que vuelvan 
a su hogar los niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban 
actividades en las calles centricas de la ciudad de Mar del Plata. 

Nivel de Preocupacion canfidad % 

Vuelve con uno de !os P. 7 22% 
Vuelve solo 6 19% 
Vuelve con los Hermanos 11 34% 
Vuelve con los amigos 5 16% 
Vuelve con los am. y Her. 3 9% 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Distribucion del nivel de preocupacion de que vuelva el chico a su hogar. 

Nivel de preocupacion 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

®Nivel de Preocupacion 

■Vuelve con uno de los P. 

solo 

con los Hermanos 

!Vuelve con los amigos 

con los am. y Her. 

De acuerdo a los datos un 59% de los chicos vuelve a su hogar con algun miem-
bro de la familia. Un 19% de los chicos vuelve solo. 
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Tabla 35 - Regresa a dormir al hogar los niños y/o adolescentes entre-
vistados cuando realizaban actividades en las calles céntricas de la 

ciudad de M.d.P. Año 2000. 

!i~grrésá al Hogar '' 'aiitídá 
Vuelve a dormir 24 75% 

A veces no vuelve 1 3% 

No vuelve 7 22% 

32 100°'° 

Fuente: Idem. 

Distribucion del regreso al hogar para dormir de los chicos entrevistados 

Vuelve a dormir al hogar 

Vuelve 

a 

dormir 

A 

veces 

no 

vuelve 

No 

vuelve 

~ Cantidad 

De acuerdo a los datos un 75% vuelve a dormir a su hogar, un 22% no 

lo hace y un 3%aveces no vuelve. 
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Tabla 36 - Lugares a los que vuelven a dormir los niños y/o adolescentes 
entrevistados cuando realizaban actividades en las calles centricas de 
la ciudad de M.d.P. 2000. 

Lugares 
Vuelve a su casa 
se queda en lugares publicos 
vuelve a casas abandonadas 
a dormir. 

Fuente: Idem. 

cantidad 

24 75% 
1 3% 
7 22% 

32 900% 

Distribucion de los lugares a donde regresan a dormir los chicos 
entrevistados. 

25 

20 

15 

10 

5 

0 
Vuelve a su casa 

Lugares a donde vuelve a dormir 

se queda en 
lugares publicos 

vuelve a casas 
abandonadas 

■ 

■cantidad 

Un 75% regresa a su casa a dormir, un 22% se queda en casas aban-

donadas y un 3%aveces se queda en lugares publicos. 
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Tabla 37 -Actividades que realiza el grupo conviviente incluyendo los 
niños y/o adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las 

calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

gnapo ~nv. 
ACiivit~~d85 

f~uea.dt~mes Nlandarlsys Glde Her. ioc~os cól. ~~ 

Padre 
Hermanos 
Amigos 
Hermanas 
Entrevistado 
Madre 
Todos C. 

3 3 7% 

~ b 11% 
3 5 1 9 20% 
2~ 27 Bf1% 

1 1 2% 
$$ ~ 1 4b 1 ti€3% 

Fuente: Idem. 

De acuerdo a los datos un 60% son madres que realizan actividades en el hogar 

de los entrevistados, un 20% colaboran en la casa, 11%son hermans que 
colaboran en el hogar, un 7%son padres que colaboran y en un 2% todos 
colaboran. 
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Tabla 38 - Interes por la realizacion de actividades en la calle, por parte 
de ios niños ylo adolescentes entrevistados cuando realizaban activi -

dades en las calles centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

é gusta ~e.~/tzár áctiv~dádes Cantidad 
Si 13 41% 
No 16 50% 
~Jo sabe 3 9%° 

32 100% 

Fuente: Idem. 

Según los datos un 50% de los chicos no les gusta realizar actividades 
en la calle, un 41 % si le gusta y un 9% no sabe. 

Tabla 39 - Tiene o no Proyectos futuros los niños y/o adolescentes 
entrevistados cuando realizaban actividades en las calles centri-

cas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Fuente: Idem. 

De acuerdo a los datos un 31 %tiene proyectos fiuturos un 69% no tiene. 
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Tabla 40 -Actividades que le gustarla realizar a los niños ylo 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las calles 

centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Actividades cantidad % 
Recreativas 19 59% 
Educativas 1 3% 
Laborales 3 9% 

No tiene 9 28% 
32 100% 

Fuente: Idem. 

Distribucion de las actividades de preferencia de los chicos. 

Actividades 

20 
18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 
4 
2 

~ a~ 
m v c > ~ a~ 
`° ~ o 
~ ~ Z 
a ~ 
w 

® cantidad

De acuerdo a los datos un 59% de los chicos prefieren actividades, 
recreativas, un 28% no le interesa ninguna actividad, un 9% prefieren 
actividades educativas. 
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Tabla 41 - Actividades laborales elegidas según la edad de los niños y/o 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las calles 
centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

Ac~iuiciad~s 
~ad C,tC l~a,~ac~ero Gar~iir3ter4t l~~¢#a 
6 a 8 años 
9 a 11 años x 
12amas 

Fuente: Idem. 

x 

xxxxx 
xxxxxxxxx 

x xxxxxxxxx 
xx~c 

1 ~ 

~ C% 
5 - 
10 1 3% 

1 i 2 6°~, 

~2 3 ~% 

De acuerdo a los datos un 6% prefiere una actividad laboral realizada 
por los padres y un 3%una actividad de tipo domestico. 

Tabla 42 -Actividades recreativas elegidas según edad de los niños y/o 
adolescentes entrevistados cuando realizaban actividades en las calles 
centricas de la ciudad de M.d.P. Año 2000. 

A.t~vit~~des 

I~ ~~ ~c~ttkol tnu~i~ ~ilauja ~ pir}tura i<~raie rrit~gana T C°r6 

óa8años 4 
9 a 11 años 
12 a mas 

1 5 5 16% 
~ ~ 5 it3 ~ ~8°~ 
7 1 

4 91 

Fuente: Idem. 

9 17 8 25% 
1 3,2 18 i>7~o 

De acuerdo a los datos de 6 a 12 en adelante les gusta jugar y el deporte 

en general solo 2 chicos prefieren actividades artísticas. 
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MAPAS DE REDES DE LOS CHICOS ENTREVISTADOS 

Códigos utilizados para la ~•ealización del Mapa de Redes; 

Redes Primarias 

(Familia/ Vecinos/ Amigos) 

Redes Secundarias Formales 

(Instituciones de servicio social, sanitaria, educativas, otras). 

Redes Secundarias del Tercer Sector 

(voluntariado/ asociaciones/ cooperativas/ fundaciones) 

Tipos de Lazos 

Normales 

Conflictivos 

®iscontinuos 

Ambivalentes 

Interrumpidos 

C 



MAPA DE REDES 

(Relaciones establecidas de los niños y/o adolescentes entrevistados). 

1) 

Referencia: 

Padre/Madre/Hermanos 3 

Convive 

Comerciantes 

Los visita en el negocio 

Conversa 

Inspectores Municipales 

Cuando los ve se escapa 

Amigos 

Comparte actividades y alimentos 

Transeúntes/Policías 

Conversa 

Escuela 7° grado. 

Concurre 

128 



~) 

Empleados 

de Transito 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/hermanos 6 

ConvivelComparte actividades 

con el padre. 

Comerciantes 

Conversa. 

Club de fútbol 

Concurre/Comparte actividades. 

Empleados de Transito 

Conversa. 

Amigo (adulto) 

Conversa/Comparte actividades/ 

Alimentos y Paseos. 

Comedor 

Concurre/ Comparte alimentos 

Escuela 6° grado. 

Concurre 

129 



3) 

Comerciante 

.~ 
Amigos 

Primos 

Inspectores 

Municipales 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 4 

Convive y Comparte actividades 

con un hermano 

Comerciantes 

Conversa/Los visita en el negocio 

Transeúntes e Inspectores 

Municipales 

Conversa 

Minoridad 

Conoce 

Primos 

Comparte actividades 

y conversa 

Taxistas 

Conversa y comparte 

alimentos. 

Escuela 4° grado 

Concurre 

130 

Minoridad 



4) 

~ Inspect~ 

\ nicipale 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 6 

ConviveJComparte actividades 

con el hermano. 

Comerciantes 

Conversa/Visita en el negocio 

Transeúntes 

Conversa 

Tribunal 

Tiene Causa 

\

Transeúntes 

Hogar 

Arenaza 

Amigo 

Conversa/Comparte actividades 

Escuela 8° grado 

Concurre 

Inspectores Municipales 

Cuando los ve escapa 

Hogar Arenaza 

Estuvo en el lugar 

z 

131 



5) 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 2 

ConvivelComparte actividades 

con el padre. 

Amigo 

Conversa 

Transeúntes 

Conversa. 

Institución 

Religiosa 

Institución Religiosa 

Concurre/Participa 

Escuela 

Concurre 

Comerciantes 

Los visita en el negocio/ 

Conversa. 

132 

Escuela 



~) 

Referencia y Lazos: 

Padrasiro/Madre/I lermanos 4 

No convive con ellos 

Escuela 

No concurre 

"Tribunal 

Tiene Causa 

l~migos y I Iermanos (2) 

Convivía con ellos 

I Iogar de día 

Concurría/Compartía 

alimentos/juegos. 

Instituto de Internación 

La Plata 

Actualmente esta internado 

133 

Instituto 

La Plata 



~> 

Comercia 

Rcfircncia y Lazos: 

Madrel Hermanos 5 

Convive/Comparte paseos 

Comparte actividades con un Hermano 

Padre 

Reside en Santiago del Fstero 

Amigo (Adulto) 

Comparte alimentos/actividades 

Conversa. 

Comerciantes 

Visita en el Negocio/Conversa. 

Prima 

Convive 

Amigos de la zona 

Conversa 

L;scuela 8° grado 

Concurre 

134 



x> 

Referencia v Lazos: 

Madre/Hermanos 7 

Convive/Comparte actividades 

con un Hermano 

Amigos 

Comparte alimentos/actividades 

Conversa 

Vecinos de la zona 

Conversa 

Comerciantes 

Visita en el negocio/Conversa 

Transeúntes 

Conversa 

Escuela 5°grado 

Concurre 

135 



J) 

Centro 

Comunitario 

Rcfcrcncia v Lazos: 

PadrelMadre/Hermanos 2 

Convive/Comparte actividades 

con un hermano. 

Centro Comunitario 

Recibe apoyo escolar 

Comerciantes 

Visita en el negocio/Conversa 

Escuela 8° grado 
Concurre 

Vecinos 

Conversa 

Minoridad 

Conoce 

136 



10) 

Transeúntes 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 5 

No convive 

Amigos 

Convive con ellos/Comparte 

actividades y piden en la calle. 

Transeúntes 

Conversa 

Minoridad 

(Lo han llevado ) 

/ 
P/M/HS 

~ 

Esc~cla 

Hogar de 

Admisión 

Policía (Comisaría) 

Hogar de día 

Concurre/Comparte alimentos 

Tribunal 

Tiene causa 

Hogar de Admisión 

Arenaza (estuvo en el lugar) 

Policía (Comisaria) 

Ha sido detenido en algunas 

oportunidades 

137 



11) 

Comerciante 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre 

Convive 

Amigo 

Comparte alimentos/actividades 

Conversa. 

Comerciantes 

Los visita en el negocio 

Convive 

Escuela 

No concurre 

138 



12) 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermano 

Convive 

Amigos 

Comparte actividades 

Conversa 

Comerciantes 

Los visita en el negocio 

Escuela 7° grado 

Concurre 

139 



13) 

Amigos 

Transeúntes 

Policía (Comisaría> 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 4 

No convive 

Amigos 

Convive 

Comerciantes 

Los visita en el negocio 

Transeúntes 

Conversa 

Escuela 

No concurre 

~M/H4 

\ 

12 año, 

Comerciante 

Escuela 

Tribunal 

Tribuna] 

Tiene cansa 

Minoridad 

Hogar 

Gayone

Hogar de internación Uayone 

Estuvo internada 

Policía -Comisaría 

Ha estado detenida 

Hogar de Día 

Concurre 

Minoridad 

I la sido llevada 
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14) 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre 

No convive 

Amigos 

Convive/Comparte actividades/ 

Comparte alimentes. 

Transeúntes 

Conversa 

Hogar de Día 

Concurría 

Tribunal 

Tiene Causa 

Policía 

(Comisaría) 

Escuela 

No concurre 

Policía (Comisaría) 

Ha estado detenido 

Minoridad 

Ha sido llevado 

Hogar de Admisión 

Arenaza 

Estuvo en el lugar. 

141 



IS) 

 ~Amivas\ 

~ I4 años 

Tribunal 

Hogar 

Gayone

Referencia y Lazos: 

Padre 

No sabe quien es 

Abuela 

La crío 

Tribunal 

Tiene causa 

Instituto de internación 

La Plata 

Actualmente esta internada 

Hermanos 

No los ve 

~-

Instituto 

de La Plata 

Madre 

La abandono 

Amigos 

Convivía/Compartía 

alimentos/actividades 

Hogar 

Gayone 

Estuvo internada 

Escuela 

No concurre 

142 



16) 

Referencia y Lazos: 

Madre/Padre/Hermanos 11 

Convive 

Amigo (Adulto) 

Comparte actividades 

Amigos 

Comparte alimentos/actividades/ 

Conversa 

Comerciantes 

Conversa 

Tribunal 

Tiene Causa 

Escuela 6° grado 

Concurre 

Escuela 

Hogar de 

Admisión (Arenaza; 

Transeúntes 

Conversa 

Taxistas 

Conversa 

Caritas 

(Pide asistencia) 

Minoridad 

I.os conoce 

Hogar de Admisión 

Arenara 

Estuvo en el lugar 

143 

lblinaridad 



1 ~~ 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 4 

Convive 

Taxistas 

Comparte alimentos/ 

Conversa 

Policías 

Conversa 

Transeúntes 

Conversa 

Escuela 2° grado 

Concurre 

Iglesia Evangélica 

Concurre 

144 



18) 

Referencia y Lazos: 

Padre/MadrelHermanos 8 

Convive/Comparie actividades 

con hermanos 

Primas 

Comparte actividades 

Comerciantes 

Conversa 

Transeúntes 

Conversa 

Inspectores 

Manicipale 

Minoridad 

Amigos 

Comparte actividades 

Escuela 1°grado 

Concurre 

Minoridad 

Ha sido llevada 

Inspectores Municipales 

Cuando los ve escapa 

145 



19) 

Empleados 

Públicos 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 7 

Convive/Comparte actividades 

con la mama 

Comerciantes 

Visita en el negocio/Conversa 

Centro Comunitario 

Concurre por Apoyo Escolar 

Escuela 4° grado 

Concurre 

Escuda 

Inspectores 

Municipales 

Empleados Públicos 

Conversa 

Barrenderos 

Conversa 

Inspectores Municipales 

Conversa 

Taxistas 

Conversa 

146 



Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 2 

Convive/Comparte actividades 

con un hermano. 

Comerciantes 

Los visita en el negocio/ 

Conversa 

Vecinos 

Conversa 

Escuela 4° grado 

Concurre 

Minoridad 

Los conoce 
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21) 

Referencia y Lazos: 

Madre/Padre/Hermanos 5 

Convive/Comparte actividades 

con la mama. 

Escuela 3° grado 

Concurre 

Hospital 

Concurre por problemas 

de Salud. 

Transeúntes 

Conversa 

Comerciantes 

Los visita en el negocio/ 

Conversa. 

Amigos 

Conversa 

Vecinos 

Conversa 
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??~ 

Tsc~ecla 

Minoridati 

Policía 

(Comisaría) 

Referencia y Lazos: 

Padrastro/Madre/Hermanos 4 

No convive 

Amigos 

Convive/Comparie actividades/ 

Alimentos. 

Hogar de Día 

No concurre 

Escuela 

No Concurre 

Tribnnal 

~ogar 

de Dia 

Hogar de 

Admisión 

Minoridad 

Lo han llevado 

Tribunal 

Tiene Causa 

Hogar de Admisión 

(Arenaza) 

Policía (Comisaría) 

Ha sido llevado 
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23) 

mpleados 

Públicos 

1Zefcrcncia v Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 6 

A veces convive 

Empleados Públicos 

Comparte alimentos/ 

Conversa. 

Comerciantes 

Los visita en el negocio/ 

Conversa. 

Tribunal 

Escuela 4° grado 

Concurre 

Tribunal 

Tiene causa 

Defensoria Municipal 

Ha concurrido al lugar 

Por su situación. 
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24) 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 7 

Convive/Comparte actividades 

con un hermano. 

Amigos 

Conversa 

Comerciantes 

Los visita en el negocio/ 

Conversa 

Minoridad 

Lo han llevado a la ~aSa 

Vecinos 

Conversa 

Transeúntes 

Conversa 

Escuela 4° grado 

Concurre 
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25) 

Amigo 
Adulto 

Referencia y Lazos: 

Madre/Hermanos 5 
Convive/Comparte actividades 
con hermana. 

Prima 
Convive 

Padre 
No convive con ellos 

Escuela 4° grado 
Concurre 

Comerciantes 
I_,os visita en el negocio 

Vecinos 
Conversa 

Transeúntes 
Conversa 
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Referencia v Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 7 

Convive/Comparte actividades 

con un hermano. 

Escuela 1 °grado 

Concurre 

Minoridad 

Los conoce 

Amigos 

Conversa 

Comerciantes 
Los visita en el negocio 
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27) 

Transeúntes
%

Referencia v Laros: 

Padre/Madre/Hermanos 3 

ConvivelComparte actividades 

con un hermano. 

Amigos 

Conversa 

Comerciantes 

Los visita en el negocio 

Inspectores Municipales 

Cuando los ve escapa 

Policías 

Conversa 

Transeúntes 

Conversa 

Escuela 4 °grado 

Concurre 

Minoridad 

Los conoce 
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~K) 

Referencia v Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 3 

Convive/Comparte actividades 

con el papa. 

Comerciantes 

Los visita en el negocio 

Policías 

Conversa 

Vecinos 

Conversa 

Taxistas 

Conversa 

Escuela 2° grado 

Concurre 
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29) 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/I-Iermanos 6 
Convive/Comparte actividades 
con un hermano 

Amigos 
Comparten actividades/conversa 

Comerciantes 
I_os visita en el negocio 

Transeúntes 
Conversa 

Inspectores Municipales 
Cuando los ve escapa 

Escuela 1 °grado 
Concurre 
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30) 

Ami~;us ' 

/ 

Comerciantes / 

Vecinos 

Rct~rcnci~~ v Lasos: 

Padre/Madre/Hermanos 2 

Convive/Comparte actividades 

con el papa 

Amigos 
Conversa/Comparte actividades 

Comerciantes 

Los visita en el negocio/Comparte 

alimentos. 

~ 

Vecino 

Conversa 

Escuela 1°grado 
Concurre 
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31) 

Comerciantes 

Referencia y Lazos: 

Padre/Madre/Hermanos 11 

Convive/Comparte actividades 

con un hermano. 

Amigos 

Conversa 

Comerciantes 

Los visita en el negocio/ 

Conversa 

Vecinos 

Conversa 

Transeúntes 

Conversa 

Escuela 5°grado 

Concurre 

Tribunal 

Tiene causa 

Minoridad 

Lo han llevado 

~~~ 

Escuela 



32) 

Transeúntes
/

Hogar 

Gayone 

Referencia y Lazos: 

Madre/Hermano 1 

No convive 

Amigos 

Convive/Comparte alimentos 

Actividades 

Escuela 8° grado 

No concurre 

Hogaz de Día 

Concurría 

Policía 

(Comisaría) 

Tribunal 

Tiene Causa 

Hogar Gayone 

Estuvo internada 

Policía (Comisaría) 

La han llevado 

Minoridad 

La han llevado 
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INTERPRETACION DE DATOS A PARTIR DEL ANÁLISIS DE LAS TECNICAS 
UTILIZADAS CON LOS CHICOS EN SITUACION DE CALLE 

Sexo: 

De la observación participativa y no participativa, entrevistas individuales y grupales, 
actividades recreativas, análisis de historias de vida y entrevistas a referentes institucionales y 
redes primarias, mantenidas con los niños y/o adolescentes en situación de calle, se deduce 

que la permanencia de los chicos en la vía publica en el sector urbano, es prevaleciente el sexo 

masculino. 

Considerado esto como una cuestión cultural, que de existir hijos varones y mujeres, 

el rol masculino se asocia mas al trabajo fuera del hogar, no siendo así en el caso de las 

mujeres, donde en su mayoría si bien realizan actividades en la calle, por menos horas, 

permanecen mayor tiempo en el hogar colaborando en la tareas doméstica; limpieza, cuidado 

de hermanos, cocina. 

Edades: 

De acuerdo a la investigación realizada podemos decir que la edad en que comienzan 

a realizar actividades en la calle es a partir de los 6 años, edad que corresponde al inicio de la 

escolaridad obligatoria formal (E.G.B). A esta edad los niños suelen ir acompañados por 

algún miembro de la familia, hermanos mas grande ya iniciados en esta actividad. 

A partir de los 8 0 9 años el niño ya se encuentra realizando estas actividades en la vía 

publica sin un referente familiar. Es decir estos niños deben afrontar a esta edad 

responsabilidades como adultos, dado que deben valerse por si mismos, no solo para subsistir, 

sino también para colaborar en la subsistencia de la familia. 

Estos roles implican por un lado, abandono de etapas infantiles, donde la recreación, 

la escolaridad quedan relegadas por la obligación laboral. Sumado a esto, deben afrontar 

situaciones de stress cotidiano en la calle, (conflictos entre pares, con transeúntes, 

comerciantes, desavenencias climáticas). Situación que genera con el tiempo un deterioro 

fisico y psíquico. 

En algunos chicos se evidencia, retraso en su crecimiento fisico, problemas 

respiratorios frecuentes, problemas dermatologicos, infecciones recurrentes. En cuanto a su 

desarrollo psico -social la actividad en la calle va dificultando la permanencia y continuidad 

en la escolaridad. 

Escolaridad: 
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En relaciónalos chicos entrevistados un 31% no concurre a la escuela y del 69% 

restante están desfasados en el año que correspondería aproximadamente en un 50%. 

Podemos reflexionar que la escuela como la única institución de educación formal hoy 
día no responde a las necesidades e intereses de estos chicos. Por un lado la escuela responde 

a un modelo eficientista, competitivo, ideado para chicos de sectores medios con 

determinadas pautas de evaluación que los chicos no pueden alcanzar. Dado que la falta de 
alimentación adecuada, las horas que deben dedicar a obtener el sustento, el cansancio y el 

agotamiento diario imposibilitan esto. 

Cuando se les pregunta a los chicos si les interesa la escuela un 50% contesta 

negativamente. Esta falta de motivación puede deberse a que los chicos no perciben que 

terminar el E.G.B, les va a permitir mejores condiciones de vida, por lo tanto no se justifica lo 

que para ellos es un "esfuerzo "coordinar las actividades educativas con las laborales. 

Lugares de procedencia: 

El 57% de los niños con los cuales se tuvo contacto son migrantes del interior 

(Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba) y de la provincia de Buenos Aires. 

Por lo cual deducimos que uno de los comportamientos forzados de sobrevivencia del núcleo 

familiar es la migración. 

Las familias de migrantes solían venir a Mar del Plata durante la temporada (trabajo 

golondrina) volviendo luego a su lugar de origen. 

Dado la crisis acentuada en el país de la década de los 80', muchas familias se van 

asentando en la ciudad constituyendo redes sociales en asentamientos de la Mar del Plata. El 

aumento del desempleo en la ciudad de Mar del Plata en los últimos años, produce que los 

padres empleados en la gastronomía y pesca quedaran desocupados. Estos factores influyen 

en tener que recurrir a realizar actividades de carácter precario, informal en la vía publica, 

incorporando a los hijos en esta actividad. Si bien, estos migrantes realizaban estas mismas 

actividades en su lugar de origen, dado las características de la "gran ciudad", los riesgos, 

peligros y los conflictos cotidianos se ven acentuados. 

Los chicos de Santiago del Estero y Tucumán prefieren vivir en su lugares de origen, 

por que tienen sus raíces, sus amigos, sus lazos de pertenencia de allá y redes mas sólidas, 

donde los vecinos se conocen y no existe el anonimato y la indiferencia de la gran ciudad. Es 

por eso que reproducen sus formas cotidiana de vida, sus costumbres. Es común ver en los 

asentamientos, que los terrenos no se encuentran divididos, los parientes se ubican en los 

mismos sectores, aquellos que están asentados en esta ciudad, mandan a buscar a otros 

parientes o vecinos. Cuando hablamos con los chicos en la calle, se conocen entre ellos (los 

de Santiago del Estero, los de Tucumán) y siguen manteniendo sus relaciones sociales, lo que 

les permite establecer redes de solidaridad para el cuidado de los hijos, la obtención de 

alimentos, cuidados en la calle. 
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Un SO% de los chicos entrevistados residen en barrios donde los terrenos son de 
menor valor económico, que las zonas céntricas, son fiscales o están inhabilitados. El 6% 
habita en zonas céntricas, asentándose en casas o edificios abandonados o temporariamente 
inhabitados por sus dueños. Siendo esto otra conducta forzada de sobrevivencia del 
"núcleo familiar". 

Grupo de convivencia: 

El 82% de los chicos convive con su grupo familiar, es decir forman parte de familias 
nucleares numerosas. El 66% formado por padre - madre y hermanos, y el 16% son 

monoparentales, acargo de la madre. El 63% de estos grupos familiares tienen entre 4 a 9 

hijos. E190% de las familias tienen hijos entre 0 a 15 años. Un 18% correspondería a grupos 

familiares de crianza (donde se incluyen amigos y hermanos). 

Podemos decir que los chicos en situación de calle en su mayoría, conviven con su 

grupo familiar y optan por seguir conviviendo, aunque se encuentran en condiciones 

materiales y afectivas conflictivas aunque esto implique tener que trabajar para colaborar con 

el sustento familiar. En el caso de los chicos que abandonan temporariamente su hogar (18%) 

lo hacen como ultima opción y generalmente como consecuencia de situaciones de maltrato 

por parte de su grupo de origen. 

Los lazos de origen y familiar son fuertes dado que vuelven a sus hogares y 

frecuentemente manifiestan deseos de tener una familia, en el caso de las mujeres quedan 

embarazadas a tempranas edades y si bien conocen los métodos anticonceptivos, los evitan 

intencionalmente. Creen que tener un hijo para ellas representa un proyecto de vida, casi el 

único al que pueden acceder. Dado que los adolescentes en situación de calle, no han 

finalizado su E.G.B., ni tampoco cuentan con capacitación laboral, ni oportunidades para 

acceder a otro tipo de proyectos. 

Ocupación del grupo conviviente: 

El grupo conviviente un 50% se encuentran ocupados, subocupados un 2% y el 48% 

desocupados. 

Del grupo que se encuentra ocupado un 55% realiza actividades de tipo informal 

precario tales como (panadero/changas/construcción/cocinero/albañiUmozo/Operaria de 

fabrica/costurera mecánico) y un 45% realiza actividades de tipo marginal precario tales 

como; (franelita y cirujeo). 

Es decir que la totalidad de las familias o grupos de convivencia de estos niños que se 

encuentran ocupados carecen de cualquier tipo de protección social, los ingresos que perciben 

son irregulares, dependiendo de factores climáticos, de la demanda, de la cantidad de 

miembros de la familia que participan. Además son actividades consideradas residuales o 
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marginales, dado que las personas no solo pueden satisfacer sus necesidades básicas, sino que 
se exponen a situaciones de inseguridad y riesgo fisico, psíquico y social. 

En el trabajo informal participan comúnmente los hijos (conductas forzadas de 
sobrevivencia). Un 75% de los chicos expresan que su familia esta de acuerdo y/o lo 
mandan para desempeñar dichas actividades. Actividades en las que son miembros activos 
acompañados por algún familiar. 

Esto se visualiza en los entrevistados ya que un 64% realiza actividades en la calle con 
algún miembro de su familia (hermanos, padres). E122% lo hace con pares y un 13% lo hace 
solo. 

El 76% de los chicos que realiza actividades en la calle, aportan parte o todo de sus 
ingresos a los de la familia. Esto nos muestra que en este trabajo en terreno, la mayor parte de 
los chicos que están en la calle los factores de mayor incidencia son de índole económica. 

En cuanto a los ingresos de los chicos, e178%gana de 1$ a 10$ por día, el 13% de 

10$ a 15$ y el 9% de 15$ a 20$, teniendo en cuenta que los mayoría de los chicos trabajan 
acompañados por algún miembro de la familia, estos ingresos se incrementan, esto hace que 

estos comportamientos sean forzosos, dado que en otras actividades del sector formal e 
informal los ingresos son menores, inclusive son mayores que los beneficios otorgados por los 
planes de emergencia laboral. 

Conducta forzada que se ve reflejada en los chicos cuando hablamos acerca de la 

motivación por la cual realizan actividades en la calle. Un 59% expreso que de no necesitar 

el dinero no lo haría, un 16% no se lo cuestiona, lo acepta como única alternativa a la 

subsistencia propia y familiar. El resto que manifiesta aceptación por esta actividad, nos lleva 

a reflexionar que en algunos casos la calle suele ofrecer un medio de subsistencia material y 

afectivo que la familia no esta en condiciones de brindárselo. 

Si bien el grupo familiar de estos chicos en la mayoría de los casos no están en 

condiciones de brindarle sostén económico y/o material, existe otro tipo de sostén 

relacionado con lo afectivo que si esta presente en la mayoría de los casos (75% 

aproximadamente}. Por ejemplo los chicos además de compartir la actividad laboral, 

comparten almuerzos, paseos y juegos. También en la organización domestica las actividades 

son compartidas por el grupo familiar. En cuanto a la actividad laboral, los chicos después de 

finalizar la misma regresan a su hogar acompañados por algún miembro de la familia. E122% 

regresa con uno de los padres, un 34%con hermanos. 

Existe un ZS% de los chicos entrevistados que no regresan a dormir diariamente a sus 

hogares, porcentaje que coincide con aquellos chicos que expresan no relacionarse con su 

grupo familiar, o si lo hacen genera situaciones conflictivas. En estas familias los vínculos y la 

comunicación responde a pautas de tipo violentas, donde los chicos sufren maltratos y/o 

abusos por parte de miembros de la familia nuclear, extensa o de convivencia. Razón por la 

cual la vía publica se torna en un medio de escape a esa realidad. El chico una vez en la calle, 

se refugia con el grupo de pares "hermanos de calle" como sustituto de su grupo de origen. 
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El tipo de actividad realizada por los chicos tiene las características de la del grupo 
familiar. Siendo el 80% de actividades de tipo informal precaria, donde prevalecen los 
servicios personales y venta de objetos (cuidad coches, limpia coches, abre puertas, venta 
de estampitas). El 20% restante incluye actividades de tipo informal marginal donde 
combinan la mendicidad con los servicios personales. 

Con respecto a la edad y su relación con la actividad laboral, existe un 74% entre las 
edades de 11 y 13 años que se dedican al cuidado de coches siendo uno de los servicios 
personales de preferencia. 

Esta actividad informal precaria y marginal, demanda por parte de los chicos tiempo 

de permanencia en la calle que les imposibilita desarrollarse integralmente en otras áreas de la 

vida social -afectiva. La cantidad de horas varia de 1 a 12 horas o mas. E128%permanece 3 

horas en la calle. e134% entre 4 a 7 horas, e122% de 8 a 11 horas y mas de 12 horas el 

16%. 

Estas actividades son consideradas marginales porque no pertenecen al mercado 

laboral formal, porque afectan a la dignidad del ser humano, a la salud fisica, psíquica y 

social, porque algunas son ilegales, lo que implica que el niño deba estar escondiéndose y 

huyendo de aquellas personas que ellos visualizan que les impiden obtener esos ingresos. 

En la comunidad esta naturalizado, la existencia del trabajo infantil. Algunos adultos 

piden a los niños la realización de estos servicios personales, lo cual hace que se vean 

obligados a permanecer varias horas en la calle hasta su regreso, para obtener un ingreso. 

Tiempo en que realiza la actividad: 

E172% de los chicos entrevistados que se encuentran entre los 11 y 13 años de edad 

en su mayoría, hace mas de 2 años que realizan actividades en la calle, lo cual nos permite 

observar que en la población entrevistada la edad promedio de iniciación es de 10 años. 

Mientras que un 21% se inicia entre los 6 y 10 años. A partir de las observaciones y el 

diálogo establecido con los chicos podemos decir, que este porcentaje aumentaría, dado que 

los chicos entrevistados solían estar acompañados por hermanos menores. Esto parece 

mostrar que una conducta de sobrevivencia familiar seria que los hermanos mas grandes se 

encarguen de transmitir las habilidades a los mas chicos para sobrevivir en la calle. 

Días y Horarios: 

El 94% de los chicos realiza actividades por la tarde y noche, mientras el 97% se 

ubica para realizar estas actividades en las zonas céntricas y comerciales. Por lo cual podemos 

decir que otro comportamiento forzado de sobrevivencia es elegir los horarios indicados, 

porque hay mayor movimiento de transeúntes, por lo tanto tienen mas posibilidades de 

obtener algún ingreso a partir de la actividad realizada. 
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En cuanto a las zonas donde se ubican, el 75% no cambian de lugar para realizar la 
actividad. Existiendo acuerdos implícitos de pertenencia de distintos espacios, los cuales a 
veces suelen ser motivo de conflicto o peleas si alguien se quiere apropiar del mismo. 

Los códigos de pertenencia estarían dados por el reconocimiento por parte de los 
vecinos y/o comerciantes del niño o adolescentes. Por la permanencia constante en el tiempo 
y por mantener relaciones no conflictivas con estos, otros actores sociales y la gente que 
transita por el lugar. Entre los mismos chicos existen acuerdos tales como cuidado de 
cuadras, reparto de las ganancias mediante pozos comunes, cuando realizan cuidado y 
limpieza de autos. 

Estas actividades han sido naturalizadas y legalizadas por otros actores sociales, 
inclusive existen por parte del Municipio de General Pueyrredon, autorizaciones que se 
otorgan a personas adultas para que realicen estas actividades. 

Redes Sociales: 

En cuanto a las redes sociales que el niño establece en su quehacer cotidiano en la 
calle, se encuentran en el orden de preferencia dado por ella: 

Compañeros/Amigos 78% 
Comerciantes 78% 
Transeúntes 62% 
Vecinos 31% 
Impectores Municipales 22`% 
Policías 12% 
Taxistas 16% 
Empleados de Transito 3% 
Empleados Públicos 9% 
Empleados de Limpieza 3% 

En cuanto a la relación que tienen con los actores sociales, podemos decir que con los 
compañeros y amigos comparten experiencias de vida en la calle, como el pedir, trabajar, el 
alimento y conversaciones, son relaciones de tipo primaria, donde prevalecen vínculos 
ambivalentes tanto de amor como de odio. Esta amistad, este compañerismo, el compartir 
situaciones agradables y dolorosas a la vez, los liga a través del tiempo fuertemente, ellos se 
autodenominan "hermanos de calle". 

Con los comerciantes la relación es de tipo primaria, conversan y los chicos visitan 
frecuentemente los negocios. El tipo de sostén que estos les brindan es material a través de la 
entrega de alimentos, de ropa y de dinero. Con los transeúntes la relación se da a través de la 
ayuda económica, es pasajera, a veces algunos se interesan por la situación del chico. 
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Con los vecinos de la zona que frecuenta la relación establecida es a través de 
conversaciones cotidiana, el tipo de sostén es material (alimento - ropa) y afectivo (a través 
de la manifestación de afecto y de protección brindada). 

Con los taxistas, empleados públicos y de transito suelen compartir comidas, charlas, 
brindándoles también sostén material y afectivo. 

Con la policía mantienen un vinculo ambivalente. Algunos chicos establecen acuerdos 
implicitos, donde el policía pasa ser parte de esa red social de protección. En otros casos el 
policía es visto como representante de una fuerza. represiva en contra de sus intereses. 
Situación similar se da con los Inspectores de minoridad, ante la presencia de estos, 
implementan mecanismos de huida. Tales como separación de grupo y escondites. 

En relaciónalas redes secundarias que el niño establece a partir de su estar en 
la calle, se encuentran: 

Defensorias Municipales 

Instituciones Asistenciales (comedores) 

Instituciones de Salud (hospital -salas) 

Hogares de Día 

Juzgados de menores 

Comisarías 

Los chicos mantienen una relación de mayor confianza con instituciones 
pertenecientes a O.S.C., a las cuales asisten por voluntad propia con el fin de satisfacer 

necesidades esenciales (comedores, templos evangélicos, hogar de día). 

En cuanto a las instituciones publicas podemos decir seguir ellos manifiestan que no 

responden a sus necesidades. Por un lado son coercitivas, en algunos casos la internación 

hace que deban separarse de sus vínculos mas cercanos y por otro lado no resuelven la 

problemática de base del niño y su grupo familiar. 

Proyectos: 

En el caso de los chicos entrevistados, que realizan actividades en la calle como parte 

de una conducta forzada de sobrevivencia, no manifiestan tener ideales de vida futuros en un 

69%. Lo cual nos permite inferir que la preocupación se centra en resolver el problema de la 

subsistencia diaria a nivel personal y familiar. 

En cuanto al presente , las actividades que prefieren para realizar en un 59% se 

centran en actividades recreativas, tales como deportes, juego, actividades artísticas (dibujo, 

pintura y música). Con lo cual podemos ver que si bien estos niños tienen obligaciones y roles 

de adultos, sus necesidades responden a su franja etarea, donde las actividades recreativas 

vienen a cubrir necesidades de tipo personal relacionadas con el placer, la creatividad, el 
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disfrutar de la relación con otros, compartir solidariamente experiencias de juego, donde no 

existe una obligación o presión para su realización. 

En cuanto a la actividad laboral un 9% manifiesta interés por capacitarse en algún 

oficio (panadero, carpintero, servicio domestico). Este interés por la actividad laboral fue 

elegido por chicos que están en la adolescencia y reflejar la continuidad de un modelo 

familiar, dado que sus padres realizaban estas actividades. 

Un niño de los 32 entrevistados expresa deseos de estudiar una profesión 

universitaria, si bien también manifiesta la imposibilidad de la familia de poder solventar la 

misma. 

Podemos decir que los chicos entrevistados pertenecen todos a grupos de familias 

afectados por la situación de pobreza. El no manifestar proyectos futuros como ideales a 

cumplir, refleja la realidad estructural del país que evidencian en su grupo de referencia, dado 

que una familia que se encuentra en esta situación de precariedad no tiene las posibilidades 

objetivas de poder cambiar esta situación en el mediano y largo plazo. 
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Diagnóstico 

Teniendo en cuenta el proceso de inserción que venimos siguiendo 
durante dos años en esta temática "situación económica, social, cultural y familiar de los 
chicos en situación de calle entre las edades de 6 a 16 años, en la ciudad de Mar del 
Plata. Se ha arribado a la siguiente síntesis del proceso, sobre la base de la 
interpretación y comprensión de los datos objetivos y subjetivos proporcionados por los 
distintos actores a través del proceso descripto anteriormente. 

El campo problemático donde se inserta la problemática de los chicos en situación 
de calle sería la siguiente: 

Políticas Económicas y Sociales Neoliberales 

♦ I ~ 
Desocupación Pobreza ~ Exclusión del Sistema .Educativo y Laboral 

Falta de Capacitación Laboral 

~` 
Conductas forzadas de Sobrevivencia 

2 
Chicos en Situación de Calle 

(en y de la calle) 

Falta de participación comunitaria 

~ 
Descoordinación Institucional 

r 
R I 

~ 
Maltrato y Burocracia Institucional 

Desvalorización de la vida 

"~ 

~ 
Maltrato Familiar 
~~ 

Adicciones r  ~ ~ Conductas Delictivas 

A)Situación socio económica del grupo familiar o conviviente 

El 38 %del grupo familiar o de convivencia de los chicos en situación de calle 
entrevistados se encuentra desocupado, el 62 %restante se encuentran subocupados y 
ocupados , en actividades de tipo informal precario un 55% y un 45 %realiza actividades 
de tipo precario marginal. 
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No cuentan con ingresos fijos, ni con beneficiossociales, ni con cobertura médica. 

Conductas forzadas de sobrevivencia son implementadas por el grupa familiar o 
conviviente como única alternativa válida para subsistir y cubrir sus necesidades básicas. 

Estas conductas van desde: 

• Incorporación de los niños desde tempranas edades (6 - 7 años) a la realización de 
actividades de fpo informal en la via pública, en zonas céntricas, alejados de su 
lugar de residencia (mendicidad, servicios personales tales como cuidado, limpieza. 

de autos y venta de productos). 

• Residencia en barrios periféricos, donde los terrenos son de menor valor 

económico que en zonas centrales, con dificultad para acceder a los servicios 

públicos o al pago de los mismos (medios de transporte, asfalto, luz, gas, agua 

corriente, cloacas, servicios educativos, asistenciales y recreativos). 

• Apropiación de terrenos fiscales o viviendas temporariamente inhabitadas. 

• Demanda de asistencia económica o instituciones publicas, incorporándose a partir 

de ciertos requisitos (familia numerosa, jefe de familia desocupado) a los Planes de 

emergencia Laboral y /o Asistencia Alimentaria. 

• Demanda a las O.S.C. de Asistencia alimentaria, ropa, alojamiento. 

Consecuencias: 

La implementación de estas conductas forzadas de sobrevivencia implican 

"vivir al día", las personas no pueden acceder a mejoras en sus condiciones de vida 

materiales, lo que genera una situación de inseguridad, de incertidumbre, de desánimo de 

impotencia ante una realidad que se agrava de generación en generación. Esto se refleja en los 

hijos, que cargan con ese mismo sentimiento de impotencia, de resignación ante la realidad 

que viven. Esto genera poca motivación para continuar con las actividades educativas que no 

responden a sus necesidades, la que es suplantada en algunos casos por la actividad laboral 

con su grupo familiar. Llegada a la etapa de la adolescencia la inserción laboral se dificulta 

por la falta de estudios, de capacitación laboral que les impide competir ante la escasez de 

puestos en actividades formales. 

B) Situación socio cultural de grupo familiar o conviviente 
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El 82% de los chicos entrevistados convive con su grupo familiar, forman parte de 
familias nucleares numerosas. El 66% formado por padre, madre, hermanos, el 16% son 
monoparentales a cargo de la madre, el 63% de estos grupos familiares tienen entre 4 a 9 
hijos. Un 18% corresponde a grupos familiares de crianza, donde se incluyen miembros que 
no tienen vínculos de sangre. 

E175% de los chicos manifiestan tener lazos afectivos con algún miembro de su grupo 
familiar, comparten con ellos además de la actividad laboral, comidas, paseos, juegos y viajes 
en el caso de los trabajadores golondrinas en el interior. La organización de las tareas 
domésticas es compartida por el grupo familiar. En el caso de las mujeres, culturalmente 
permanecen diferencias de género, ya que se las prepara para asumir roles domésticos (madre 
y ama de casa). Las niñas y adolescentes que trabajan en la vía publica, destinan parte de sus 
horas diarias a tareas en el hogar y al cuidado de hermanos. Cuando las chicas hablan de sus 
proyectos futuros se percibe esta influencia familiar y cultural. 

Migrantes: El 57% de los grupos familiares de los chicos son Migrantes de las 
Provincias de Tucumán, Santiago del Estero, San Juan, Córdoba, Capital Federal y Provincia 
de Buenos Aires. De estos Migrantes e146,8%son del interior. 

Estos últimos, denominados trabajadores golondrinas, venían a Mar del Plata a 

trabajar en la temporada estival, regresando luego a su lugar de origen. Como dada la crisis 

del sector pesquero y la recesión económica que afecta al área de los servicios, estas familias 

han quedado desocupadas, estableciéndose en esta ciudad, ya que en sus ciudades natales 

tampoco tienen posibilidad de acceder a un puesto de trabajo. 

Como conductas forzadas de sobrevivencia se establecen en asentamientos precarios 

(Villa Paso, Villa Vertiz) ubicándose en sectores cercanos a parientes y vecinos de su lugar de 

origen estableciendo redes de solidaridad, reproduciendo costumbres y valores de su cultura. 

Si bien los chicos se incorporan a la actividad en la vía publica, estas familias cuidan que el 

niño no postergue o abandone la escolaridad. 

C) Problemáticas psico sociales del grupo familiar de los chicos en situación de 

calle. 

Un 25% del grupo familiar o de convivencia de los chicos en situación de calle, 

atraviesan situaciones conflictivas graves de larga data, en donde la comunicación que 

prevalece entre sus miembros es a través de conductas violentas. Derivándose esto con el 

tiempo en situaciones de Maltrato fisico y psicológico, lo que lleva a los chicos a fugas 

reiteradas de su hogar. 

Estas familias tienen historias de vida semejantes, de desamparo, maltrato, situación 

que se reproduce y cronifica de generación en generación. 
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Adiciones: Estos grupos familiazes suelen presentar conductas de tipo adictivas 
(alcohol y sustancias tóxicas). Los efectos del abuso de las mismas refuerzan y provocan estas 

conductas de violencia y maltrato entre los miembros de la familia. Modelos que son 

aprendidos por los chicos y que de no contar con tratamientos específicos, en edades 

tempranas, se van cronificando ,produciendo deterioro fisico y psíquico. 

Las adiciones suelen ser un medio de escape a la realidad. En algunos casos se asocian 

a conductas delictivas, en donde prevalece por un lado la posibilidad de obtener ingresos, que 

de otra forma no acceden y por el otro una desvalorización de la vida humana propia y de los 

otros. 

D) El chico en situación de calle, entre las edades de 6 a 16 años, en la realidad 

de Mar del Plata. 

Los chicos comienzan a estar en la calle, acompañado de algún miembro familiar, a 

partir de los 5, 6 años, como consecuencia de la situación de pobreza del grupo familiar. 

Incorporándose como miembro activo en la implementacion de conductas forzadas de 

sobrevivencia. 

A partir de los 7, 8 años el niño ya se encuentra realizando actividades en la vía 

publica sin referentes familiares. Deben asumir responsabilidades de adultos para lograr su 

subsistencia y la del grupo familiar. 

La etapa infantil de socialización a través de la escolarizacion, el juego y la recreación 

es compartida con la actividad laboral. 

Las actividades que realizan los chicos en la vía publica son consideradas por ellos, 

como trabajo, que implica respetar horazios, cuidaz las cuadras y establecer acuerdos con la 

gente. 

Consecuencias: 

Los chicos que realizan actividades en la calle desde tempranas edades (5, 6, años) 

deben afrontaz situaciones de estres cotidiano que generan en el tiempo deterioro fisico y 
psíquico. Este estres se debe en parte a 

Estar realizando actividades no deseadas (un 59% de los chicos entrevistados de no 

necesitar el dinero, no harían actividades en la vía publica). 

Pasar largas horas a la intemperie, volver tarde al hogar por las noches. 

El estar en la calle dificulta la permanencia y continuidad en la escolaridad. 

Alimentación no adecuada a los requerimientos de su edad. 
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Esto lo evidenciamos en: 

Retraso en su crecimiento fisico y madurativo. La mayoría de los chicos presentan 

dificultades en la comunicación oral y escrita. 

Problemas respiratorios, dermatologicos, dentales e infecciones recurrentes. 

Sien este proceso de calle el niño no encuentra sostén material y afectivo de su grupo 

familiar o de su comunidad, que le permita desarrollar sus potencialidades, sueños y 

proyectos, comienza a transitar un camino de autodestrucción. Es el caso de los chicos 

comúnmente conocidos como "de la calle". 

Identidad de los chicos de la calle 

La mayoría de los chicos se encuentran indocumentados (ya sea porque no se iniciaron 

los trámites o porque han perdido la documentación en mudanzas, viajes, fugas de hogar o de 

instituciones, descuido personal o familiar. 

Adoptan apodos que ellos mismos o sus pares designan en relación a atributos 

personales (el cabeza, el gordo, el chapita). 

Los chicos se autodefinen como "chicos de la calle" "hermanos de la calle", lo que 

les da un sentido de pertenencia a algo o a alguien. La calle como un gran hogar sin límites, se 

convierte en su lugar de referencia, de en encuentro con su hermano de calle. 

Son para la comunidad "los chicos que piden" , "los que molestan", "los chicos 

problemas", "los expulsados de la escuela ", "los vagos", "los que roban". Etiquetas que 

generalmente destacan los aspectos negativos. Etiquetas que generan en los chicos mayor 

baja de autoestima, mayor desvalorización yresentimiento. 

Dentp•o de los códigos de identidad que comparten ambos sexos se encuentran: 

• La vestimenta, la música, la cumbia, el rock pesado. Las letras de las canciones con las que 

se identifican, describen valores, pautas de vida, problemas económicos, marginación que 

sufren diariamente, y la sexualidad de los púberes. 

• Lugares a los que concurren los púberes y adolescentes para ir a bailar, son bailantas o 

clubes, donde algunos de los chicos cuidan autos o realizan tareas de "patovicas". 

Valores Compartidos: 

Son prioritarios para los chicos, la libertad y la lealtad. Lealtad que se da entre 

diferentes grupos, que se diferencian por las actividades que realizan y por los lideres que los 

protegen "no se puede buchonear a un hermano de la calle". dentro de los códigos de 
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sobrevivencia, prevalecen la fuerza fisica para resolver conflictos en la calle "no se puede ser 
débil en la calle". 

En cuanto a la libertad, lo perciben como único valor que poseen, mas que la vida 
misma. 

La actitud ante la vida es subsistir hoy, la preocupación es la necesidad inmediata de 

alimentarse, vestirse, buscar refugio del frío, huir de la policía, de la realidad que viven 

cotidianamente. El vivir presente los lleva a que prevalezca la acción concreta, antes de la 
reflexión, aunque eso implique "jugarse la vida". 

Sexualidad -Vida Afectiva 

Sus relaciones afectivas se han basado en vínculos violentos, de desconfianza, lo que 

hace que en las relaciones que establecen en su vida no se comprometan afectivamente por 

miedo a ser engañados, lastimados o abandonados. Situación que es vivida por personas que 

buscan ofrecerles sostén como de desagradecimiento. 

Situación que es revertida en algunos casos cuando logran establecer vínculos de 

confianza, respeto y afecto. 

Los chicos de la calle suelen compartir espacios de convivencia entre ambos sexos. La 

necesidad de afecto y de contención afectiva, sumado al despertar sexual, los lleva a tener 

relaciones sexuales desde tempranas edades (11, 12 
an

os). 

La falta de información, sumado a la desvalorización de sus vidas, los lleva a tener 

relaciones sin protección. Lo que trae como consecuencias embarazos adolescentes e 

infecciones de transmisión sexual. Los embarazos suelen ser buscados por las niñas -mujeres 

como forma. de realización de un proyecto personal. 

La falta de madurez emocional los lleva a nuevas situaciones conflictivas al no poder 

asumir sus responsabilidades como padres, en algunos casos, la responsabilidad es asumida 

por la mujer si cuenta con sostén afectivo por parte de miembros de la familia u otras redes 

sociales. 

La ambigüedad en sus sentimientos es permanente, dado que deben asumir 

responsabilidades de adultos, siendo aun niños. 

Vida Cotidiana: 

Es un oscilar permanente entre su grupo de convivencia las instituciones y la calle. 
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Suelen dormir en lugares públicos, a la intemperie o en casas apropiadas con otras 
personas (niños y adultos) con los que comparten circunstancias de vida semejantes. 

La no idea de futuro, de sueños, de proyectos realizables, de valorización de sus vidas, 
los suele llevar al consumo de sustancias tóxicas, que los van destruyendo paulatinamente 
fisica, psíquica, social y moralmente. 

Comienzan así un circulo: calle -instituciones -familia -fugas -instituciones -
calle. Cronificandose la situación cuando caen en la realización de actividades delictivas, 
donde son derivados a instituciones de internación en otras localidades (Buenos Aires, La 
Plata), alejándose de sus vínculos familiares y afectivos. 

El 85% de los chicos que permanecen en institutos de Menores terminan en las 
cárceles, los que se fugan vuelven a reiniciar el circulo. 

E) Redes de la calle 

Los chicos en situación de calle establecen con el tiempo contactos, y vínculos con 

diferentes actores sociales que les brindan sostén material y afectivo en algunos casos. Entre 

estos actores se encuentran comerciantes, vecinos, taxistas que conversan diariamente con 

ellos y en ocasiones les brindan alimento o dinero. En cuanto a los comerciantes de la zona 

existen acuerdos explicitos e implícitos que incluyen distribución de cuadras a cuidar y 

distintos horarios entre estos y los chicos. 

Estas redes tienen un carácter ambivalente, por un lado brindan sostén material, pero 

por el otro generan una naturalización de la situación, utilizando los servicios de los chicos 

que refuerzan mecanismos de reproducción de la explotación y la marginación. 

En cuanto a los chicos de la calle, su red de sostén es principalmente la de su grupo de 

pares, donde conviven chicos de ambos sexos y de distintas edades. 

Estas redes suelen tener un carácter contradictorio, dado que por un lado brindan 

sostén afectivo pero por otro generan situaciones de riesgo individual y social. 

El momento de mayor riesgo se de por las noches, dado que los chicos permanecen en 

lugares públicos, teniendo mayor acceso al consumo de sustancias tóxicas o a la realización 

de actividades delictivas, tienen mayor desamparo ante otras personas que pueden llegar a 

maltratar y / o abusar de ellos. 

F) Recursos institucionales con los que cuenta la ciudad de Mar del Plata, para 

abordar la problemática de los chicos en situación de calle. 
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Mar del Plata cuenta con instituciones publicas y O.S.C., que cubren necesidades 
básicas desde lo asistencial, educativo y recreativo, especialmente en la franja atarea de 6 a 12 
años (e180% de las instituciones entrevistadas). 

La población a la que se dirigen son grupos familiares que pertenecen a sectores 
empobrecidos, padres afectados por la desocupación y pobres estructurales, donde la 
utilización de estos servicios forma parte de las conductas forzadas de sobrevivencia. 

En cuanto a los Programas locales que intervienen en la problemática del chico 
de la calle se cuenta con: 

Casa de Admisión y Evaluación Dr. Arenaza (Municipal) 

Casa de Admisión y Evaluación Dr. Gayone (Municipal) 

Programa Casa de los Amigos (Municipal) 

Defensorias de los Derechos del Niño (Municipal) 

Programa. Callejeada. La Casita (O.S.C.) 

Estas instituciones trabajan de forma similar, prevalece lo asistencial, sin posibilidad de 
modificar problemáticas de base (Pobreza, Desocupación, Situaciones Familiares conflictivas) 
todo esto enmarcado desde lo global, por las Politicas Económicas y Sociales que producen 

cada vez mayores desigualdades sociales y mayor marginación de aquellos sectores que no 
pueden incluirse en el sistema socio económico vigente. 

Trabajan descoordinadamente, superponiendo acciones y generando en las familias 

maltrato institucional, dado que en un mismo grupo intervienen distintas instituciones con 

directrices diferentes y a veces contradictorias, sin permitir la participación efectiva de los 

sujetos en las decisiones que afectan su vida. 

La diferencia que se puede establecer es en cuanto al presupuesto. Las O.S.C., 

manejan un presupuesto marcadamente inferior a las instituciones publicas, su personal es en 

un 80% No Rentado y son llevadas adelante por la solidaridad de los distintos actores sociales 

de la comunidad. 

En Mar del Plata, la acción social que realizan las O.S.C., (un 45% reciben subsidios 

públicos), esta siendo la red de sostén que tienen los grupos familiares afectados por la 

implementacion del modelo económico social vigente. 

En cuanto a las instituciones, con relación al abordaje de problemáticas psico 

sociales: 

• Un 13,8% en las instituciones publicas y un 18% en las O.S.C., cuentan con tratamiento 

especifico en el área psicológica, el resto realiza derivaciones, donde los tratamientos son 

de carácter ambulatorio, con turnos distanciados y con dificultad para acceder a los 

mismos, dado el deterioro en que se encuentra en la ciudad la salud publica. 
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• Mar del Plata no cuenta con instituciones locales que brinden sostén psico social a chicos 
con causas penales. Estos son derivados a instituciones en La Plata o Buenos Aires, 
alejándose del grupo de referencia vincular cercano y perdiendo contacto con aquellas 
redes sociales que trabajan cotidianamente con ellos (instituciones publicas y O.S.C.). 

G) Relación de los chicos y su grupo familiar con las instituciones 

Las familias con las que tomamos contacto expresan que se sienten presionados por 

las instituciones, dado que las mismas exigen el cumplimiento de ciertas pautas, pero al no 
contar con alternativas validas, las familias no las pueden cumplimentar. Tal es el caso de los 
chicos que trabajan en la calle como conducta forzada de sobrevivencia familiar. 

Los chicos perciben a las instituciones como represivas, que no responden a sus 

necesidades, que no son escuchados, que no respetan sus derechos, no las ven como posibles 

ayudas a su situación sino como contrarias a sus intereses. Es lo expresado por los chicos de 

la calle con relaciónalas instituciones publicas (Juzgados, Defensorias e Instituciones 

policiales). 

En cuanto a los Hogares de Internación, los chicos de la calle expresan que no pueden 

soportar "el encierro". Señalan que las mismas debieran ser hogares abiertos, a donde poder 

recurrir cuando lo necesitan, especialmente por las noches. 

Con referencia a Ios institutos de menores alejados de la ciudad, expresan que lo que 

mas les cuesta es separarse de sus vínculos afectivos (familia y especialmente amigos). 

175 



Q 

~ 

~ 



REFLEXIONES FINALES 

Si quisiéramos dar una idea conceptual acerca del chico de la calle, chico en la calle 

o chico en situación de calle, podríamos decir después de dos años de trabajar con y 

conocer a estos chicos y sus redes primarias que: 

Los chicos entrevistados en la ciudad de Mar del Plata, están en "Proceso de Calle" 

¿Que significa esto? 

que estos pertenecen en su totalidad a familias que se encuentran en 

condiciones de pobreza estructural, donde no solo el chico esta en proceso de calle sino todo 

su núcleo familiar. 

"Proceso de Calle", que es simbólico y sinónüno de proceso de 

exclusión, todos aquellos que no son incluidos en el sistema económico y social vigente están 

fuera "en la calle". 

Proceso de calle, que de no encontrar alternativas comunitarias, que permitan a estas 
familias mejorar sus condiciones materiales de existencia, se verán agravados día a día. 

Volvemos a la pregunta inicial que motivo nuestro trabajo ¿Que hacemos como 

Comunidad ante la situación de los chicos en Proceso de Calle?: 

¿Que hacemos como Comunidad para defender los Derechos de los Niños y 

Adolescentes, derechos que son vulnerados cotidianamente?. 

¿QUE HACEMOS? 

• Cuando un chico es detenido por permanecer en la vía publica y por el estigma que la 

Sociedad le asigna. 

• Cuando un chico al cabo de un tiempo de permanecer en la calle pasa a tener una identidad 

colectiva, que no rescata su individualidad y unicidad como persona. 

• Cuando un chico debe trabajar para poder alimentarse. 

• Cuando son expulsados de la escuela. 

• Cuando son alejados de su familia y referente vincular corno "medida de protección 

social". 

• Cuando son judicializados por ser pobres. 
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• Cuando los sueños de un chicos se perfilan solo como una incertidumbre. 

• Cuando se exige a la familia el cumplimiento de normas que no pueden llevar adelante, por 

ser víctimas del sistema el cual solo demanda y no brinda otras alternativas. 

¿Como profesionales y miembros de instituciones para promover los Derechos 

de los Niños, para informar a la Comunidad acerca de estas problemáticas y para 

desarrollar acciones concretas en defensa de los Derechos Vulnerados? 

No tenemos respuestas a estas preguntas. Solo podemos decir que existen personas 

comprometidas con esta problemática, que es compleja. Estas personas están dispersas y sus 

esfuerzos se pierden frente al contexto global que nos condiciona día a día. 

En cuanto a los profesionales y personal que trabajan en las instituciones, creemos que 

además de la formación técnica, es esencial el compromiso social y afectivo con niño o joven. 

Dado que en estas etapas en la vida de una persona, todo lo que se haga o deje de hacer va a 

determinar el futuro del mismo. 

Creernos que además del sostén material que debe brindársele, es elemental el afecto, 

a través de los limites, del abrazo, de una palabra. 

Por eso consideramos que en estas problemáticas la única posibilidad de 

transformación es el trabajo conjunto y coordinado, de estos diferentes actores sociales de la 

comunidad. Que promuevan cambios estructurales que lleven a la dignificación de las 

personas. 

Los chicos que viven en la calle a la libertad, 

la perciben como único valor que poseen, mas 

que la vida misma. 
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Propuesta de Intervención desde el T.S. 

Fundamentación 

La propuesta de intervención en este momento del proceso se va a focali~ar en chicos 

en proceso de calle y su grupo familiar o conviviente, cuya problemática trasciende lo 

económico. ("chicos de la calle") 

Son aquellos chicos cuyas redes primarias familiazes no se encuentran en condiciones 

de brindarles sostén material y afectivo y han adoptado a la calle como referente vincular. 

Consideramos que estos chicos necesitan prioritariamente una respuesta de la 

comunidad, porque en su vida diazia están negados sus derechos esenciales paza una vida 

digna. (Salud, Educación, Vivienda, Participación familiar y comunitaria, etc.). 

Estos chicos en su mayoría presentan conductas de autodestrucción asociado al uso y 

abuso de sustancias tóxicas y a la realización de actividades ilegales, que con el tiempo 

deterioran su vida. 

Estos chicos han sido en su totalidad judicializados e institucionalizados en principio 

por causas sociales, derivado de situaciones de pobreza del núcleo familiar y de problemáticas 

conflictivas en el plano psico social. 

Con el tiempo si no cuentan con redes primazias y secundarias de sostén material y 
afectivo, que trabajen con ellos y su grupo familiaz, en la transformación de las situaciones 

problemáticas, su situación se ve agravada, llegando a la etapa de la adolescencia, sin 

posibilidad de estudiar o de insertarse en el mercado laboral, y de mejorar su situación social, 

y con grave deterioro psico fisico, por el abuso~de sustancias tóxicas. 

Todo esto lleva a la falta de proyectos y sentido de la vida. 

Justificación 

La propuesta se realiza desde la profesión de T.S. teniendo en cuenta que el mismo es 

un actor mas, que aportara una mirada teórica critica de la realidad local y global y un aporte 

metodologico paza la inserción y abordaje de las problemáticas determinadas por los actores 

sociales en el proceso. 

Encuadrados desde una postura profesional, ética e ideológica en defensa de los 

Derechos Humanos, de la participación democrática y ciudadana, de la participación y 
organización comunitazia en la concreción de proyectos colectivos e individuales. 

Consideramos que la propuesta puede ser viable desde el momento que se realiza con 

la participación de diferentes actores y especialmente con la de los mismos chicos, que fueron 
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quienes nos convocaron para participar en sus actividades. Consideramos que responde a las 
necesidades sentidas en este momento del proceso, por que fueron ellos quienes así lo 
manifestaron. 

Se realiza desde el marco institucional de una O.S.C., lugar al que asisten 
cotidianamente estos chicos, y los cuales se interesaron en integrar la misma al Programa.. 

Finalidad: Promover la acción comunitaria en defensa de los Derechos de los Niños y 
sus grupos familiares. 

Objetivos generales: 

Promover un espacio de reflexión y acción grupal e individual, para 
generar proyectos individuales y colectivos de transformación de situaciones problemáticas. 

Objetivos específicos: 

Promover un espacio de acción reflexión para conocer las necesidades, sentimientos, 
motivaciones y preocupaciones de los chicos en situación de calle. 

Promover el trabajo interdisciplinario para abordar la problemática del chico de la 

calle de manera integral. 

Rescatar historias, identidades, cultura para develar potencialidades que generen 

proyectos alternativos a la situación de calle. Rescatando valores que den sentido a la vida. 

Promover el trabajo interinstitucional e intersectorial (con instituciones publicas y 

O.S.C.) de distintas áreas (Educativas, de Salud, Judiciales, Laborales, Policiales) para 

coordinar acciones que garanticen el acceso a una vida digna de los niños, jóvenes y su grupo 

familiar y/o de convivencia. 

Metodología a utilizar 

Se utilizara una metodología de enfoque dialéctico, que permita a los distintos actores 

(chicos ,grupos familiares ,miembros de la comunidad, profesionales y técnicos que trabajan 

con los chicos), realizar síntesis diagnosticas de los procesos sociales que viven diariamente, 

determinar sus necesidades, intereses y motivaciones para generar proyectos participativos de 

transformación de las situaciones problemáticas determinadas. 

A través de la comunicación afectiva y racional, donde prime el respeto por el otro, la 

valoración de sus pautas culturales, y el compromiso social. 
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El rol del T.S. será de acompañamiento, asesoramiento, sostén afectivo, 
potencializador de recursos personales y comunitarios, de promoción social (Organización 
socio Comunitario en defensa de los Derechos del Niño, del Adolescente y su grupo familiar). 

La evaluación será continua se realizara en forma conjunta con los distintos actores 
sociales que participen, confeccionando un informe escrito mensual, que sistematice lo 
realizado. 

Se redireccionara la metodología de intervención, los objetivos y actividades en 
función de las necesidades determinadas. 

Evaluaciones sugeridas para el proceso de intervención en la institución: 

Autoevaluación de los chicos del Proceso Grupal (una vez al mes). 

Evaluación del Equipo y miembros que participan en la institución (cada dos meses). 

Teniendo en cuenta los indicadores que se consideren relevantes para la intervención. 

Los niveles de intervención desde el T.S. serán: 

Individual: Centrado en el niño o joven, rescatando sus valores y potencialidades 

personales, promoviendo proyectos personales que den sentido a la vida, que le permitan 

desarrollarse integralmente como personas. 

Sosteniendo afectivamente en el caso de problemáticas psicosociales que demanden 

tratamientos específicos. 

Familiar: Promover la participación familiar o del grupo conviviente en la 

determinación de necesidades, y en la toma. de decisiones que afecten sus vidas. 

Trabajar en forma conjunta, en la transformación de problemáticas de índole material 

y afectiva que impidan el desarrollo de la vida familiar. 

Grupal: rescatar los valores positivos que se encuentren en los grupos primarios y 

redes de la calle de los chicos para incluirlas en el proceso de transformación de situaciones 

problemáticas. 

Trabajando desde los mismos chicos las normas de convivencia y los limites 

necesarios para la convivencia tanto en la institución como fuera de la misma. 

Comunitario: Promover el trabajo interinstitucional (O.S.C. -instituciones publicas) 

interdisciplinario e intersectorial, aportando ideas ,propuestas que generen cambios en la 

planificación y políticas sociales locales. 
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Promover en un trabajo conjunto con otros actores sociales, los valores de ciudadanía, 
de participación democrática en defensa de los Derechos Humanos a partir de la organización 
socio Comunitario. 

Actividades a realizar 

Se planificaran en base a las propuestas de los actores participantes, siendo flexible de 
acuerdo a las temáticas seleccionadas. 

Actividades de los Trabajadores Sociales y Operadores sociales en la institución. 

Gestión de recursos para la realización de actividades educativas, recreativas, 
asistenciales y de tratamiento psico social. 

Acompañamiento de los chicos en situaciones problemáticas especificas, que no 
cuenten al momento con sostén familiar (de salud psíquica y fisica, judiciales y policiales). 

Contactos y visitas al grupo familiar invitándolos a participar al trabajo en la 
institución. 

Establecer contactos con instituciones publicas y O.S.C. 

Contactos con personas y profesionales de distinta áreas y sectores para el abordaje 
Comunitario de las distintas problemáticas que vayan surgiendo. 

Queremos aclarar que parte de la propuesta ya se está implementando 

Se esta realizando al momento, un taller de reflexión grupal, una vez a la semana con 
asistencia libre y voluntaria de los chicos que asisten a la institución. 

Temas de interés tratados y preocupaciones de los chicos 

Adiciones. 

Falta de un lugar para estar por las noches. 

Falta de trabajo en el grupo familiar. 

Falta de trabajo en los adolescentes. 

Sexualidad e infecciones de Transmisión Sexual -SIDA. 

Maltrato y violencia familiar. 

Maltrato institucional. 

Sobre la base de las temáticas tratadas se esta trabajando entre diferentes actores 

sociales (profesionales, operadores de calle, chicos), en la generación de proyectos 

comunitarios que aborden las necesidades emergentes de: 

• Contar con un hogar de contención nocturna abierto, en la ciudad de Mar del Plata para 

chicos de la calle que por el momento no pueden convivir con su grupo de pertenencia. 
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• Contar con talleres de capacitación e inserción laboral para el grupo familiar y/o jóvenes 
mayores de 16 años. 

Actividades propuestas por los chicos que asisten al taller: 

Reedición de la revista, para dar a conocer a otros actores las historias de vida y 
necesidades e intereses de los chicos. 

Talleres de actividades recreativas (música y teatro) para expresión de sentimientos, 

emociones y necesidades. 

Población: chicos que se encuentran en proceso de calle, ya sea por demanda 

voluntaria, o que se realice el contacto a través de operadores de calle en la vía publica. 

Recursos: 

Personal: 

Operadores Sociales y Trabajadores Sociales. 

Profesionales y técnicos del área de la Salud, del Derecho, de la Educación, de la Recreación 

y Laboral. 

Miembros de la comunidad que se interesen por la Defensa de los Derechos de los niños. 

Materiales: 

Recursos Financieros 

Espacio fisico (interno y externo a la institución). 

Grabadores, videos, computadoras. 

Utiles escolares. 

Alimentos. 
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CUESTIONARIO A REFERENTES INSTITUCIONALES, DE INSTITUCIONES DEL 
ÁREA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA ,ENTRE EL 
PERIODO AGOSTO DE 1999 A AGOSTO DEL 2000. 

Nombre: 
Domicilio 
Persona entrevistada: 
Función: 
Fecha: 

C 
1)Dependencia: 

Nacional Municipal. Provincial. 
publica 

O.S. C. ONG Asociación Fundación Otros 

2) Objetivos generales y específicos: 

3)Servicios que brinda 

Educativos: 
Asistenciales: 
Recreativos: 
Orientación 
Tratamiento psicológico 
Capacitación laboral 
Subsidios económicos 

4)Programas o proyectos en funcionamiento 

Nombre 
Objetivos: 

5)Actividades que realizan en la institution 

6)Recursos con los que cuentan en la institution 

6-1) Conformación del personal: 
rentado 

técnico 
profesionales 
voluntarios 
auxiliares 
familiares 
otros 

no rentado 



6-2) Recursos Materiales 

materiales. edilicios otros 
financieros subsidios donaciones otros 

7)Población a la que presta servicios 

cantidad edades 
niños 
grupo familiar 
comunidad 
otros 

8)Tipo de demanda 

voluntaria 

denuncias 

derivación instituciones que les derivan 

educativas 
policiales 
judiciales 
hospitales/salas 
defensorías 
O.S.C. 
otras 

9)Requisitos de Ingreso 

Edad. 
Sexo: 
Zona: 
Otros: 

10)Causas de ingreso 

Sociales 
Económicas 
Penales 
Otros 

11)Modalidad de Intervención 



Individual 
Familiar 
Grupal 
Comunitario 

12)Trabajo en red.? 

si 
no 

13)Instituciones con las que interactuan 

Públicas 

O.S.C. formales informales 

14)Tipo de Evaluación 

14-1) Realizan 
si 
no 

¿Quiénes la realizan? 

14-2) Datos estadísticos 
Toman 
No toman 

Datos que toman: 

CHICOS EN SITUACION DE LA CALLE 

15) Problemáticas que prevalecen a su criterio 

Económicas 
Sociales: 
Familiares 
Individuales 
Otras: 

16)Procedencia de los chicos en y de la calle (barrios, ciudades) 

17)Zonas de preferencia que concurren habitualmente 

Playa 



Plaza 
Calles céntricas /o comerciales 
Supermercados 
Lugares religiosos 
Otros 

18)Actividades que realizan los chicos en situacion de calle con mayor 
frecuencia 

Mendicidad 
Limpieza de Autos 
Cuidado de Autos 
Cirujeo 
Venta 
Otras Tareas 

19) ¿Que imagen se le presenta a Ud. cuando se habla de chico en situacion 
de calle.? 

20)¿A su criterio que representa un chico en situacion de calle? 



~~aá~a ~~d~~ ~~ ~~~~i~~ ~ ~.~ ~~~~ ~~ ~ 
~ ~~ ~ ~~. 

1) Datos de Base: 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Barrio al que pertenece: 

Lugar de nacimiento: 

2) Grupo de Personas Conviviente: 

Parentesco Ocupación 

actual 

Subocupacion 

Trabajo Formal 

Trabajo Informal 

Informal Precario 

Desocupación 

Observaciones 

3) Concurrencia a Institución Educativa 

Educativas Concurrencia Horario -Turno Año que Cursa 

si no 

Observaciones 

3.1.1) ¿Te interesa la Escuela? 

Observaciones 

4) Actividades que el Niño y/o Adolescente Desarrolla en la Calle 

4.1) Ubicación Geográfica 



¿En que lugar realizas la actividad? 

Barrios Calles comercios playa plaza 

Céntricas 

¿Cambias de lugares para realizar la actividad? 

si 

no 

4. 2) Tipo y/o Actividad Laboral 

¿Que actividad haces en este lugar? 

Abre Cuida Mendicidad Limpia Lleva Otros 

Puertas Coches Vidrios Carros 

4. 3) Tiempo en Meses en que Desarrolla la Actividad 

¿Hace cuanto tiempo que realizas esta actividad? 

- de 12 meses + de 12 meses + de 24 meses no sabe 

4. 4) Ubicación Temporal 

¿Cantidad de horas de permanencia en la calle para ser dedicadas a la actividad? 

0 a 3 horas 4 a 7 horas 8 a 11 horas 12 a mas horas 

¿En que horarios realiza la actividad? opciones 

Mañana (8 a 1 l hs.) Tarde (13 a 19 horas.) Noche 20 a 1 de la madrugada 

si 

no 

4. 5) Relaciones Laborales 

¿Esta actividad la realizas solo? 

¿Con Quienes Compartís la Tarea? 

Pares Chicos +Grandes Adultos Familiares 

5) Uso del Dinero 



¿Que haces con el dinero? 

Juegos Aporta a la Casa Comida Se Compra Otros (aclarar) 
Electrónico Cosas 

Observación 

5. 1) ¿Yenes una idea de cuanto sacas por día? 

5.2) ¿Si no necesitaras el dinero, harías esto? 

6) Red Social de la Calle 

6. 1) ¿A quien conoces en la zona? 

6. 2) ¿Que relación tenes con ellos? 

Amigos Compartís Comidas 

Comerciantes Conversas/ Dialogas 

Policías Paseas con Ellos 

Empleadores públicos Comparten Juegos 

Barrenderos Se Escapan 

Bancarios Los Visita 

Inspectores Municipales Piden Juntos 

Empleados de Transito Trabajan Juntos 

Vecinos 

Colectiveros 

Taxistas 

Transeúntes 

Otros 

6. 3) Tipo de Sostén 

¿Te ayudan? 

si + 

no 

si la res.uesta es afirmativa se le da a ele:ir las siguientes o~ciones 

Observación 

7) Situación Familiar y /o Grupo Conviviente 

7.1) Cantidad de hermanos/ edades 

7.1.1)Pautas Familiares 



7.1.2)¿Como organizan las tareas en tu casa? 
(mandados, limpieza, tareas escolares, etc.) 

7. 1.3) ¿Que dicen tus familiares acerca de la actividad que realizas en la 
calle?. 

Te 

Ellos 

Mandan Están 

Acuerdo 

de Medianamente 

de Acuerdo 

En Desacuerdo No Saben 

7. 2) Contención Afectiva 

7. 2. 1 ¿Que actividades haces con tu familia? 

7.2.2 ¿Con quienes? 

7. 2. 3 ¿Volees a dormir a tu casa? 

7.2.4 ¿Algún día no volviste? ¿a donde fuiste a dormir? 

8) Proyectos 

8.2) ¿Que actividad te gustaría hacer actualmente? ¿cual propones? 

Educativas: 

Recreativas: 

Laborales: 

8.3) Cuando seas mas grande que te gustaría hacer 



Instituciones Visitadas para realizar entrevistas a los referentes institucionales; 

Defensorias 

Juzgado Numero 1 y 2 

Consejo Provincial del Menor 

Departamento de Casas del Niño y Centros Recreativos 

Casas de Admisión /Hogares /Centros Recreativos /Instituto. 
O 

Barrios de Residencias de los chicos entrevistados 

Lugares donde frecuentemente realizan actividades los chicos entrevistados I~ 
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Nombre Domicilio. Teléfono Dependencia Requisitos 
De ingreso 

Defensoria Municipal de los 
Derechos del niño y del 
adolescente 

Rawson 
2739 

4996619/2 
1 

municipal Edad 0 a 18 

Casa del Niño Paula Albarracin Rosales 
6392 

4812524 municipal 3 a 12 años 

Hogar 
Scarpatti 

Ruta 2 y 
Beruti 

municipal 4-13 años 

Hogar Gayone Padre Dutto 
547 

4802741 municipal 0-5 varones 
5-21 mujeres 

Casa de los Amigos 
Volver a empezar 

Avellaneda 
2920 
Brown 5100 

4721114 municipal Sexo 
masculino. 
Edad 12 a 18 

Casa del niño Ricardo Gutiérrez Belgrano y 
Olazabal 

municipal Que los 
padres 
trabajen 
6-12 años 

Defensoria 
Municipal- Barrio Centenario 

San Lorenzo 
y Tierra del 
fuego 

4758696 municipal 0-18 años 
Pertene 
cíente a la 
zona. 

Casa del niño El 
Grillito 

Consti 
tución 7020 

4774334 municipal 45 días a 11 
años 
Que sean de 
la zona. 
Que los lleven 
y vayan a 
buscar los 
padres 

Casa del niño 
Mi Luz 

1 ~a Junta 
5281 

4742940 municipal Situación de 
riesgo. 
Padres que 
trabajen 

Centro recreativo 
Asistencial Bambi 

Reforma 
Universitaria 
840 

4826987 municipal 3 a 12 años 
procedencia 
del Municentro 
SO 



Nombre Domicilio, Teléfono Dependencia Requisitos 
De ingreso. 

Departamento. 
Casas del niño y Centros 
Recreativos 

Rawson 
2739 

4996629 municipal 0 a 12 años 
La solicitud se 
realiza por el 
Municentro 0 

por Juzgado 
de Menores 

Casa de Admisión y Evaluación Dr. 
Carlos Arenaza 

Patagones 
761 

4-710878 municipal Sexo 
masculino. 
Edad 4 a 
18años 
Informar al 
Juzgado 

Consejo Provincial del Menor borrego 
1352 

4751387 provincial 0-21 años 

Juzgado de menores N2 Gascon y 
Entre Rios 

provincial 0-21 años 
Causas 
asistenciales 
0- 18 años 
Causas 
penales 
Se inicia la 
actuación por 
oficio 0 

presenta 
ción 
espontanea 
del menor 
,padres o un 
tercero. 

Instituto Saturnino Unzue Jujuy 77 4730110 naciónal Chicos en 
situación de 
riesgo de 14 a 
18 años 

Centro Promoción Humana 
Santa Teresita 

Vertiz 11540 
Barrio 
Belgrano 

465-4291 Entidad 
religiosa 

Centro Comunitario Infantil Nuestra 
Señora de Lujan 

Mc Gaul 
1784 
Barrio Las 
Heras 

Institución 
Religiosa 



Nombre Domicilio. Teléfono Dependencia Requisitos 
De ingreso 

Programa La Casita Felix U 
Camet 2497 

4799063 CEAS (O.S.C.) A partir de los 
10 años. 
Preferen 
teniente de 
Mar del Plata. 

Callejeadas Salta 1325 4736418 CEAS 
(O.S.C.) 

Limites para la 
convivencia 
cotidiana 

Instituto 
Asistencial 
Humberto 
Mariotti 

Labarden 
3036(Par 
que Palermo) 

Obra Asistencial 
Espirita 

Recién 
nacidos a 15 
años 

Hogar El Tranvía Avellaneda 
5847 

156854348 Asociacion Civil Solicitan la 
autorización 
de los 
padres(deta 
llar :enferme 
dades ,alimen 
tación 
requerida . 
En el comedor 
se prioriza a 
los niños de 0 
a 15 años 

Casa del niño 
El Angel 

4797964 O.N.G. Autorización 
de los padres 
Vacunas 
Documen 
tación en regla 

Hogar Los Pinares Belgica 469 O.N.G. Derivación del 
Juzgado 

APAND Ruta 2 y 
Beruti 

Asociación Derivación del 
Juzgado. 
Edades:13 a 
18 años 

Hogar Divino Rostro Almafuerte 
1671 

4512671 Asociación 
religiosa 

Las que están 
medio día que 
la mama 
trabaje. 
Derivados 
general 



_ - 
Nombre 

__ _ _ 
.Domicilio. 

-_ __----__ 
Teléfono 

_ p --- _ 
De endencia 

_ q - ----
Re uisitos 
De ingreso 

mente del 
Juzgado 

Centro Comunitario Villa Vertiz Vieytes y 
Sarmiento 

Asociación 
Religiosa 

CAFER Bolivar 
4252 

4759485 Asociación Personas con 
bajos recursos 
económicos 
con problemas 
de tipo 
familiar . 
No se 
atienden 
casos psiquiá 
tricos, ni 
adicciones. 



COMENTARIO A LA LEY N° 12607 
DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y DEL JOVEN 

QUE DEROGA EL DECRETO-LEY N° 10067/83 EN LA PCIA DE BUENOS AIRES 

Por la Dra. Patricia Alejandra Gutiérrez 

Abogada 

Presidente de la comisión de Menores 

del Colegio Público de Abogados del Mar del Plata 

ANÁLISIS DE SU GESTACIÓN Y DESARROLLO 

La Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas hace más de 10 años ha marcado una nueva etapa de relación de la infancia y 

la adolescencia tanto con relación al ordenamiento legal en su conjunto como con la propia 

Administración de Justicia. 

Así como principio se considera a partir de la misma al niño y adolescente como "sujeto de 

derecho" y no de disposición o tutela indiscriminada o avasalladora de sus derechos, llevando a 

la renovación de los procesos judiciales para garantizarle así el DEBIDO PROCESO, dejando 

de lado el sistema inquisitivo evidenciado en el antiguo decreto-ley N° 10067, para pasar a un 

sistema GARANTISTA. Se requiere desde la Convención sobre los Derechos del Niño la 

rápida reforma legislativa, lo cual implica la FORMACIÓN ESPECÍFICA EN LA MATERIA 

POR PARTE DE SUS OPERADORES COMO SU COMPROMISO Y CREATIVIDAD para 

que la Convención tenga éxito. 

No obstante en el proceso de adecuación de las legislaciones internas a la Convención (art. 4) 

se debe tener en cuenta los aspectos culturales de cada país pero ni la Convención ni su 

adecuación resultan una varita mágica para enfrentar los problemas específicamente 

estructurales. 

La columna vertebral de la nueva ley es la DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN INTEGRAL, 

en lugar de la situación irregular existente en el antiguo decreto- ley N° 10067 lo cual no 

impedía, según mi opinión, que en el marco del art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional, que 

da rango constitucional a la Convención sobre los Derechos del Niño en forma operativa, junto 

con otros instrumentos internacionales, no tuvieran los jueces la facultad de declarar 

inconstitucional al decreto- ley N° 10067 o a algunos de sus artículos, hecho que en la práctica 

fue inexistente. No obstante reitero que el silencio del decreto- ley N° 10067 hubiera podido ser 

utilizado a favor de los menores y en el marco de la Convención a favor de los mismos, con lo 

cual opino que la antigua legislación no era algo coyuntural en la temática de la infancia y 

adolescencia. 

El decreto-ley N°10067/83 reflejaba la doctrina de la situación irregular, y criterios 

criminológicos propios del positivismo de fines del siglo pasado del cual se derivó entonces un 

sistema de justicia de menores que justifica las reacciones estatales coactivas frente a los 

infractores o potenciales infractores de la ley penal .A partir de la idea de resociali~ación y 

finalmente de la defensa de la sociedad, en su caso, y desde la perspectiva de las teorías del 

castigo ha sido llamada prevención especial y dio paso al reemplazo las penas por medidas de 

seguridad, terapéuticas o tutelares respecto de los menores en situación irregular o de 

abandono, riesgo o peligro moral o material. Así mediante la TUTELA se obvió que todos los 

derechos fundamentales de que gozan los adultos debían ser reconocidos y garantizados a los 

niños y jóvenes, justificando así la obligación del principio de legalidad. 



Con la nueva ley se ha producido entonces una adecuación sustancial del orden jurídico interno 
al instrumento internacional mencionado, distinguiendo la misma los aspectos relacionados con 

las políticas públicas de aquellas relacionados con la intervención judicial, y los aspectos de 

derecho de familia de los referidos a infractores de la ley penal. 

Según mi punto de vista una modificación tal requiere un estudio detallado y una articulación 
con TODAS las normas vigentes que tratan de una u otra manera la materia, por ejemplo, el 

Código Civil, las leyes laborales, los decretos de creación y funcionamiento de organismos 

administrativos, etc. Desconozco si esta ley contó con dichos estudios en su análisis o 
tratamiento. 

Considero entonces una necesidad la ARTICULACION de la misma con la restante legislación 

vigente. Más aún, considero que habiendo pasado a la etapa administrativa todo lo que era 

materia asistencial dentro del anterior decreto-ley N° 10067, y ante la evidente falla de la 
instrumentación oimplementación a la fecha de una materia tan importante, se puede llegar por 

falta de articulación y recursos a una desprotección de los niños por defecto de esa 
organización administrativa. Específicamente, ésta debe estar provista de diálogos, recursos 
genuinos y participación de la comunidad toda representada por medio de los actores que 
surgen de la misma ley vigente, para que su eficacia llegue en beneficio de los destinatarios. 
Por la forma en que la ley fue sancionada tengo la impresión particular que no ha existido un 

profundo proceso de discusión y de acuerdos básicos sobre el modo de hacer efectiva en la 

provincia la protección integral de los derechos. 

PRIMER ANÁLISIS 

Analizando el articulado de la ley surge que la misma se encuentra en un marco de protección 

integral de derechos pues: 

- Se definen los derechos de los niños y se establece que en caso de que alguno de esos 

derechos se encuentra amenazado o violado es deber de la familia, de la comunidad y/o del 

Estado restablecer el ejercicio concreto del derecho afectado a través de mecanismos y 

procedimientos efectivos tanto administrativos como judiciales si así correspondiere ,evitando 

la judicialización la cual queda como última instancia 

- Se redefine la situación irregular encuadrando en ella a la familia, al Estado o a la comunidad, 

cuando el derecho el niño o del adolescente se encuentra amenazado o violado. Por ello 

desaparecen antiguos términos como riesgo, peligro moral o material etc. 

- Se distinguen las políticas sociales en cuanto a su competencia (instancia administrativa) de la 

competencia penal. 

Pero de ello se desprende que dicha cuestión depende de un ADECUADO DESARROLLO DE 

LAS POLITICAS SOCIALES y es aquí donde disiento con la ley en cuanto a que la asignación 

de los recursos públicos no se corresponde con el momento político y social en el que nos 

encontramos como país y con la seriedad que el tema merece ser tratado. 

Este es un tema. más politico que legal. La nueva ley en su art. 5,6 los menciona sin que estén 

reglamentados al respecto. 

De igual forma en su art. 28 dentro de la competencia del Consejo Municipal se desprende de 

sus incisos a la luz de la tarea que en la práctica estamos llevando a cabo la Comisión de 

Menores del Colegio de Abogados de Mar del Plata con la Municipalidad del Partido de 

General Pueyrredón, que el programa cuenta con serias dificultades en su implementación. 

El art. 32 faculta a la Municipalidad a garantizar la asistencia jurídica gratuita recurriendo a los 

Colegios de Profesionales, hecho que en Mar del Plata ya se ha instrumentado por medio del 

convenio referido, pero opino que el trabajo ad- honorem no garantiza la eficacia y calidad de la 



tarea, pues no puede haber una dedicación exclusiva con lo cual mal que nos pese el tema. de 

los fondos y los recursos presupuestarios es de suma importancia. Para la calidad del trabajo y 

la dedicación de los profesionales, considero que estos TIENEN QUE ESTAR 

AMPLIAMENTE CAPACITADOS Y PREPARADOS en materia de infancia. 

-Se desjudicializan las cuestiones relativas a la falta o carencia de recursos materiales, supuesto 
que en el sistema anterior habilitaba la intervención jurisdiccional. 

Pero considero que en forma urgente la ley debe reglamentarse, pues no hay forma de que las 
cuestiones se desjudicialicen sin recursos materiales para implementar la parte administrativa 
por los fundamentos que en el punto anterior he expuesto. 

Es de suma importancia la organización en el trabajo con todos los operadores (ONG, 
administrativos,lPnder Judicial), sino el trabajo de redes necesario en esta tarea aparece 

DESCOORDINADO, reflejado en la improductividad de los resultados, más aúnes necesario 
aunar criterios y saber cuales son los criterios de trabajo concretos del Poder Judicial. 

-La ley promueve derechos, no los restringe, por lo que no puede significar intervención estatal 

coactiva. 

-El niño dentro de la lógica de la protección integral tiene derecho a ser oído y a que sus 

opiniones sean tenidas en cuenta situación que específicamente ha sido contemplada en el 

artículo 12 y conc. de la nueva ley 

-El juez, atento la distinta competencia en la materia, debe ocuparse solamente de las 

CUESTIONES DE INDOLE JURISDICCIONAL ya sean de derecho público (o penal) o 

privado (Juez de Primera Instancia en lo Civil del Niño y el Joven, Juzgados de Garantías Penal 

Juvenil y Cámaras y Ministerios Públicos específicos). Con esto estoy de acuerdo pues un 

mismo juez no puede tener las dos competencias, tal como sucedía con los jueces enmarcados 

en el antiguo decreto-ley N° 10067, pues la especialización en la materia y la capacitación de 

los jueces hace a la excelencia de su trabajo, debiendo respetarse esto en la asignación de los 

cargos, con control por parte del Consejo de la Magistratura en las designaciones pues de otra 

forma se desvirtuaría el principio rector de la nueva ley y específicamente de la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Así se jerarquiza la función del nuevo juez ,el cual esta limitado 

en cuanto a su actuación por las garantías establecidas, tal como he dicho 

- En materia penal se le reconocen y garantizan a los niños y adolescentes todas las 

GARANTÍAS que le corresponden a los adultos .Dejo el tema. de la edad límite para la 

penalización para un análisis más profundo pues la cuestión no es tan sencilla, y considero que 

debe realizarse un estudio ESTADÍSTICO Y SOCIAL científico a fin de que el debate en 

cuanto a la delincuencia juvenil sea lo más serio posible.. 

- Se establecen en los casos de comisión de un delito por parte de un joven una serie de 

medidas, en las que lo excepcional resulta ser la privación de libertad aplicable por el menor 

tiempo posible. 

En síntesis sobre la competencia del Juez de Primera Instancia en lo Penal no estoy en 

desacuerdo en cuanto al proceso penal se refiere y menos aún en cuanto a la separación de la 

competencia civil de la penal, mas allá de los ajustes que deba hacer el Poder Ejecutivo en 

materia de recursos humanos y la capacitación de los mismos , de acuerdo con las necesidades 

poblaciones de cada región. 

Pero en cuanto a la descentralización de la vía asistencial a la administrativa considero que no 

existen los recursos o si los hay no están implementados de una forma eficaz, siendo prueba de 

ello el Convenio de la Defensoría de los Derechos del Niño de la Municipalidad con la 

Comisión de Menores del Colegio de Abogados. El tema. es serio y preocupante y su 



tratamiento me parece prioritario en cuanto a las políticas sociales. Sin embargo a la fecha no 

ha habido ningún signo por parte del Ejecutivo ni de reglamentación de la ley en dicho aspecto 

ni de discusión con todos los sectores sociales involucrados entre ellos el Colegio de Abogados 

que es un actor activo e importante dentro del marco de la nueva ley lo que se desprende de la 

primera parte de la misma (ONG). 

El INTERÉS SUPERIOR. 

El interés superior del niño ,articulo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño y artículo 

4° de la Ley N° 12607 ,aparece así forzosamente vinculado al tema de los recursos, tanto en lo 

que se refiere a las asignaciones presupuestarias gubernamentales como a los que dispone un 

niño concreto ante una situación concreta de la cual es protagonista. 

Con lo cual los "recursos" con los que cuentan los niños nos lleva a tratar otros tema como el 

trabajo interdisciplinario ylos programas alternativos .Por ello resultan de suma importancia 

LAS REDES SOCIALES y el trabajo consensuado y coordinado de todos los operadores en el 

área de minoridad, punto en el que considero en la práctica se produce en forma inevitable un 

quiebre más allá de las buenas intenciones individuales. Considero que la participación de la 

ONG en la instancia administrativa exige que la nueva ley reglamente en forma específica y de 

acuerdo a los convenios que se firmen con cada uno los recursos económicos con los que se va 

a contar para la implementación de los programas que en forma vaga y difusa menciona la 

nueva ley. 

La Convención sobre los Derechos del niño exige a los gobernantes que distribuyan los 

recursos en forma efectiva; sin embargo ello en la práctica no se ve. 

Ya el Comité de los Derechos del Niño ha utilizado el interés superior de forma. efectiva 

demostrando su preocupación especialmente en lo concerniente a los recortes en el gasto 

público derivados de los programas de ajuste fiscal, ya que estas medidas no tienen en cuenta el 

impacto que producen en los niños. 

Por ejemplo el Comité ha invocado el principio de interés superior para reclamar una mejor 

formación para la policía y el personal judicial. 

Según las Naciones Unidas uno de los elementos estratégicos del enfoque del desarrollo y de 

los derechos para trabajar en los países en desarrollo es la preocupación sistemática para la 

movilización de los recursos. 

El enfoque de los derechos se basa en cuestiones de igualdad, no-discriminación y justicia 

social, sin embargo no puede hacer caso omiso el desafio que supone movilizar recursos 

necesarios para la plena aplicación de los derechos del niño. 

Desconozco si nuestra provincia cuenta con los recursos necesarios para la implementación de 

la ley pero es mi impresión que no, al menos no en corto plazo, por lo que pienso el proceso 

debió haber sido más lento y programado, para garantizar la plena aplicación de todas las 

disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

Los artículos . 24 y 28 de la Convención, reconocen que los cambios con mayor demanda de 

recursos no pueden tener lugar de la noche a la mañana, y de recursos humanos específicamente 

hablando considero que el delegar ad-honorem a las ONG la tarea encomendada no garantiza la 

eficacia de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

~La elaboración de programas y estrategias por parte de los países para hacer efectiva la 

Cónvención, así como la vigilancia de su efectividad son una obligación desde cualquier punto 

de vista. 

Creo que la implementación de la ley entonces deberá revisar este punto o al menos en forma 

sería coordinar la tarea con los operadores no convencionales que menciona en forma difusa en 

la etapa administrativa (asociaciones comunitarias, asociaciones de mujeres, cooperativas, 



grupos juveniles, organizaciones civiles, sindicatos, etc.) tarea que implica un desafio de dificil 

operatividad. 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. 

El art. 32 de la nueva ley, si bien no me parece desacertado en cuanto a su contenido y fines, 

por la experiencia personal y conforme lo que he expresado hasta aquí en este comentario, la 

Municipalidad no está organizada ni cuenta con los recursos humanos apropiados para el 

desarrollo de las finalidades allí indicadas. Por otra parte el artículo es bastante abierto en sus 

expresiones lo que da lugar a varias posibilidades y con lo cual los abordajes de trabajo frente a 

un caso concreto pueden ser múltiples. 

Con relaciónalas medidas mencionadas en el art. 52 y 53 sostengo lo mismo que lo expuesto 

precedentemente. 

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DEL NIÑO Y EL JOVEN 

En cuanto a la competencia que se le atribuye en orden a lo dispuesto por el art. 67 algunos de 

sus incisos se encuentran también comprendidos en el art. 827 de la ley N° 11453 que 

implementa los tribunales de familia en la Provincia de Buenos Aires. 

De ello se desprenden los incisos a) y b) de la ley N° 12607 de protección del niño y el joven, y 

los incisos e) y fl de la ley N° 11453, de igual modo que con el art. c) que le da competencia al 

fuero en materia de adopciones de igual forma que el inc. h) de la ley N° 11453, de igual forma. 

que el inciso d) e i)de dicha ley como así también el inciso f) y el inciso p) de la ley de tribunales 

de familia. 

Considero que teniendo en cuenta que la materia de tratamiento es la FAMILIA pues el menor 

se encuentra dentro de una familia y sus problemas tienen origen en ella.. Ello surge entre otros 

artículos del 12 de la nueva ley, el capítulo III del procedimiento civil debió remitir en forma 

más precisa al art. 838 y conc. del Código de Procedimiento Civil ,teniendo en cuenta que el 

Tribunal de Familia está compuesto por 3 jueces y el Juzgado Civil del Niño y el Joven es 

unipersonal 

CONCLUSIÓN PROVISIONAL. 

Por lo someramente indicado, mi opinión personal es que la etapa administrativa no debió haber 

pasado a las Municipalidades ,a quienes se les podría haber dejado toda IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS Y PROTECCIÓN DE DERECHOS de los niños y 

jóvenes, pero lo referente a las etapas de conciliación y lo que hace a las cuestiones judiciales 

debió haberse contemplado el proceso similar al dispuesto por la ley n° 1.453, de los Tribunales 

de Familia quienes en última instancia tienen el mismo objeto de estudio y de competencia. 

El Juez de Familia acompaña a la familia en un proceso de evolución de sus vidas y la nueva ley 

en estudio tiene como finalidad expresa la inclusión y permanencia del niño en su núcleo 

familiar, con lo cual el trabajo hubiera sido más sencillo en cuanto a su implementación si se 

hubiera seguido este criterio.-

~ 

®LA ACCIN CIUDADANA POR LOS CHICOS DE LA 

GALLEEN LA CIUDAD DE CRDOBA 
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COMISION NACIONAL PARA LA ERRADICACION DEL 

TRABAJO INFANTIL 

¿Por qué fué creada? Esta Comisión fue 
creada por Decreto 719 de techa 75 de agosto de 2000, en el ámbito del Ministerio de Trabajo 
Empleo y Formación de Recursos Humanos. Surge al ver cómo la incorporación temprana al 
trabajo, afecta los aspectos de educación, salud, desarrollo físico, mental, espiritual, moral o 
social y consecuentemente disminuyen sus posibilidades futuras, para su desarrollo integral.El 
ingreso temprano al mercado laboral está estrechamente ligado con la problemática 
socioeconómico y cultural de la pobreza El mencionado Decreto lo define como un problema 
social, de alta complejidad, por lo que debe ser abordado en forma conjunta por los actores 
sociales vinculados con él, Organizaciones Gubernamentales, Regionales, Provinciales, 
Municipales, no Gubernamentales, Religiosas, Obreras y Empresariales. En este marco resulta 
de aplicación el Convenio N~ 138 de la OIT, ratificado por Ley Nacional N~ 24.650, que establece 
que "Todo miembro para el cual este en vigor este Convenio se compromete a seguir una política 
nacional que asegure la abolición efectiva del trabajo de los niños" El nombrado Decreto 719100 
establece que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y FORMACIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS ejercerá la presidencia de la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo 
Intantil, por lo que este Ministerio dicta la Resolución 544100, que designa a tal efecto al señor 
Leandro Ernesto Halperín, a su vez integran la Comisión representantes de los siguientes 
organismos: •MINISTERIO DE CULTURA Y EDUCACIÓN •MINISTERIO DE DEFENSA 
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y MEDIO AMBIENTE •MINISTERIO DE ECONOMÍA -
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS Y CENSO •MINISTERIO DE RELACIONES 
EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO •MINISTERIO DE SALUD - 
MINISTERIO DEL INTERIOR •MINISTERIO DEL JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS 
CONSEJO NACIONAL DEL MENOR Y LA FAMILIA -SECRETARÍA DE LA JUVENTUD 
CARITAS ARGENTINA •CENTRAL DE TRABAJADORES ARGENTINOS -CTA •COMISIÓN 
EPISCOPAL DE PASTORAL FAMILIAR •CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO -CGT - 
FONDO DE LAS NACIONALES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEF • ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DEL TRABAJO - OI"l volver arriba ¿Cuáles son sus iniciativas? Entre 
las acciones llevadas a cabo por la Comisión desde su primera reunión constitutiva realizada el 
21 rte diciembre de 2000 se destacan: La constitución de una Subcomisión con representantes 
del INDEC, y del Ministerio de Trabajo Empleo y Formación de Recursos Humanos, cuyas 
funciones técnic<~s se relacionan con el relevamiento de datos. Ello a efectos de elaborar un 
mapeo que registre cuantitativamente ycualitativamente el problema del Trabajo Infantil. La 
incorporación a la agenda de la Comisión la solicitud de derogación de la Ley. de Patronato de 
Menores N~ 10 903 La proyección de un Programa Nacional de Sensibilización basado en la 
importancia de la escolaridad en la lucha contra el trabajo infantil. En este marco se crea una 
Subcomisión de Sensibilización que tiene como función la difusión de la problemática de la 
inserción laboral temprana de los niños Participan en ella representantes de los Ministerios de 
Trabajo del Interior, de Economía, Secretaría de la Juventud, UNICEF, CGT yCTA. - Dentro de 
esta empaña se proyectó: A) Realización de esta página Web B) Publicación de una revista, 
destinada a brindar información sobre el accionar de la Comisión Nacional y difundir la 
problemática del trabajo infantil La realización de un Seminario para difundir la Problemática del 

l~rabajo Infantil en la Argentina y la lucha por su erradicación, en el mes de junio de este año. 

volver arriba ¿Cuáles son sus fundamentos? El trabajo infantil representa la más 

importante forma de explotación y abuso Intantil Pone en peligro la salud, seguridad y educación 

de los más chicos, al mismo tiempo que atenta contra su desarrollo físico, mental, espiritual, 

moral y social Cuando hablamos de trabajo infantil hacemos referencia al desarrollado por 

chicos menores a los 14 años, edad mínima requerida por la legislación vigente en nuestro país. 



En consecuencia, esta forma de trabajo se encuentra en un manto de ilegalidad, que determina 
su carácter oculto y precario degenerando las más de las veces en las formas más aberrantes de 
explotación económico social que sufre el pais. Las principales causas del ingreso de chicos al 
mercado del trabajo se encuentran vinculadas con el crecimiento de la pobreza estructural, 
directamente relacionados con el deterioro y la precarización de la situación ocupacional y el 
crecimiento de las tasas de descx:upación que sufren las familias y hogares de los sectores más 
desprotegidos y vulnerables de nuestra sociedad. Uno de los principales factores que atentan 
contra el normal desarrollo de nuestro chicos es la incompatibilidad trabajo-escuela, encontrando 
una relación directa entre la incorporación temprana al mundo del trabajo y deserción escolar. El 
resultado de esta incompatibilidad es la dificultas para acceder y o terminar la educación formal 
básica exigida por nuestra ley. Por consiguiente, al llegar la adultez, estos chicos no contarán con 
las mínimas capacidades y elementos requeridas para desarrollarse en un mercado laboral 
abierto y altamente competitivo como el que hoy se nos muestra en la Argentina. Las 
estadísticas, números y datos oficiales hablan de la existencia de 250.000 chicos trabajadores en 
nuestro país, pero estimaciones de organizaciones expertas en el tema, como Unicef, sostienen 
que la envergadura de esta problemática es aun mucho mayor a las estimaciones obtenidas por 
organismos oficiales. La falta de datos cualitativamente sólidos y fidedignos es consecuencia del 
carácter oculto e ilegal del trabajo infantil como así también la inexistencia de modelos 
estadísticos más censales que desarrollen acabadamente al trabajo infantil volver arriba ¿Qué 
normas lo fegulan? Puede balarse las Normas que regulan el Traba¡o infantrl  ~ docj 
</institucional/trabaioinfantil/i  mageneslnormasti nfanti I. doc> 
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l.a u#aa drÍa:rast r}ur_. delir►q+ten eaa 
'no ien vrr rr p:sasr nada', y pp~~rr esa . 
:ve•ri al dalita". Y a7~;aflifr: ~Per•º e! 
i+s•a güs :se irutu de delitos ratda 
t. nrc es, que r3rna icit; qa3e le pratu- 
a ]a canaunidttd eaa se.ntsaxciün 
+i,. :r f1r. in7ae+;iÍt~drsfl": 
tr una pri=g>xtÍta, saxtuvo rluc 

~C,trtra- y ta~~~té+r c.íicr en~itaá peu• 
iinr7tn cl d~l t~mis+rttia maynr 
rn~lnirnl.tirri=noqrzere..a»frsponer • 
~incrr +~n urart gt~rntr;aría. ~! trntat 
ir. a rnedida exr.r,ltc~irraral, qur± ae 
v,• Aattrt lrabituaiídarl"M 

cr I i t 7cidieron Cn ln nrceRSdátd {3e 
ctr~re4tablecinti+~ratn. sen 6a~gcte 
3os t3a~rtfyrc++: ptre~ian~erS trclaclrr- 
rirn.aeut~t~ntenidn~~; r~:l,al.ailiía+- 
dos.Ac~iuítltztr•trt~, las ctuc }~r~tt- 
dctnmavUr~rn<<~d~cl ~rlír cl~r•ivY- 
dar;a it►ct.itittcrá~deatrªnri(ín, c3~ la~ 

20.UfJtJ calt~s:tS cark la Provincia 

yue escapan t•ápid+tr+umttf~ ti' vet€:1- 
ven a ea itt5 3tt~H rer3(le ori~f3n pztra 
r+~irtcíclirenel delito. 
'f1ambíét3, resltlt~+ f3i fit*i3 zttt+tHkr 
1r3:~ cttut+x+sfluellevan rx atn rtíño€+ 
un adalescr.nte rx irtgr'Kf#rr H 3t3 de- 
l.inc uettcia: (~juiene~ li~rbEtÍr•u+T ~r>-

1 u~c e! í.cro;i, se r+. f r•iclxrn a la:~á- 
t uatci+Srréñctria6trt icF+, tti lt3 fz:~lt+t flv , 
~:I I I+,srtttrtiíl:~t$Ms i;+lrfar?+l.r~bya~e$tiGra- 
c iottalcr.~l~f~tnrts, ~aeñstlnt•et~ n?;t 
, '.-.111a'lirCYFiraf31a1, r':tl, Il!;IIU :~~1L'I- 

rümp~rYtdc•tr;ctarrf7rtd~at~[.:.-,I1_u' 
'lat+t'+li'r4 t$i~i1t"«íri R L'f f](•1 t 1 n H 

Lo que revean las estadísticas 
~egtirt r' ~Y«~.r~.' il :rd ,~(,.:L les, Er: ;'sttr, 

zrnterior en t~~,i:: a t,:,luinaiu c#e 
lic3enns rlirua, tutfs de '~tr.+;c+(l mengrr,.ra 
eatuvierara ti-inculad+:+a n rausa.~r Penn- 
lea. Aderna#P, lras r:,t:rftíst.iraty rrs.slt7n 
rtcrr7~riri liz uaismn;wtiadiceírin;.eai Ir,,s trri.. 
mems cirntr+n rncr>3es fir!l uita; e! 2:i ~Tnr 
ciento de lag detsniders titecr,c• ntseaas rle 
I9:~ílfys. A.tit3lvs númeraa rev+blan nrtti5 
c#ntos: de Ina 1F#.72(S nprr,x:a+tos, entre 

,eneray tihríl de culc+año, 4.S(b~J son sd,r- 
lr:sa.•entcti. 

Sriha•e4rrs Cntr!:n!r qrar.11evan a un tnf!= 
rtrnadelinquir,ta+ukridnr.!1 unilrlisisdea- 
taca f;ere lírivagdna:la nrAt~s+aea:i<SrA rtt,.. 
cíal, r±xpprwxad+t et7 In. f+71tu de f~portuni- 
dnfilr~r 1.-rlsUrnias y educac§rr««+:, 9 ttin 
« d'rue:icstrex, {axitD dr>. asihat.3+rei;ts istti- 
pefiacienEeaa Cnan ~• ult:vlrctliena:. 

F.! trai+srract inñarnre deaiaca qnc "r!1 ~d 
pnr cienttr df Ira?. rrrrrtr,xrt;s giie ofºnr:n 
17rficncws penateta enn,aurasr~n flrrr~~+a v al- 
cohaf. k~Pru h rl►o 4~ bnm+in lr3 falta de 
rie~rrr<crs r.ronrimi~na, rnrii.eiil:iiitr (trntÍ- 
linry cantacrr7 tarrrnc's;;ctwcun adriltnra"- 
dFáent>'rNa 9ala.s 

}#.~si:r h;att• un par de aíins, cn @ms i~. 
~cf rvs tri.irunslácác~a ale Lr,rlrr el fa•r+tita- 
rtü' y prt2af`ilTaittrclrtr.+ rn 7XrrrA'i CrttJIIyf+i 
crrtí7ra ~n le,cxlidadert drl (:ra7n l;uem?s 
Ainrs y lvt:rr tiel PIBtn, 8fb Aprºr.iala>3 frrt 
jrr tr, número de f~.er7.Raffi dc. traaavoress de 
edad, en In<a yuc inte~n•entna7 rr,enw•us- 
a ver.ec, cmr unn alifr:!rcracra áe rinn n rfars 
rsíios rntse unny otr,~. 

Hny Rf, vbsrrca t~ue al ht+Ytí r;~itRrs Ca3t;ua 
riC n9antlenPr3, $f' I[YGTYtI[SCRLfr IA ppAAr'tif:i- 
17€ar~ibi+dírcr#a de nialr7n eo 1>rt_]ras cn- 
anir+alf•s, si rr yytrra puriiera detr±rinitt;sr~at: 
tar respon=xibitídad dr nlg7i n udulio. 

La: eTtTlif.nf-1~3n C?3t~i en que If,F,JfiYr!rtf`'? 
Cf1n rnenos de lfi aalOR KOn t~(Tn3itd2r8dOrT 
iniínputat~lry por la Jarat+rip, H~fí.tre ln+r 
Iti y 1N snn ,q4rcáiilrnrnte punihfr.srrnn 
sarocÍArrrt!es rea3u¢idAa, r' w« t.MrY`_i rrasfaa íatt 
utandenaa+nli+secrrás nn puedf>n ffc tK • 
t+sr 8fas 1'l Añnc+ df: pri:+i6n. PDs esn, c•n 
mucbq~ f.n.r7~5, son viiliaafiras +wr r.dut- 
I~rapar-accnnx!'.t.rr;ietÍt,Ita.L~lln ac~ c¡uc 
7ro re:ru[fe extrañn que. ei41 pur cientn 
de lraa dfstitnitlos pur cDmeter delitrrs cn 
tifrr+da aean metanra:Krlf, tta+tñrra. 

IJe :tcrs4+rrlu c.an In que figtr.º•n cart 1r~K re- 
yifit:mrs. en lrua rilticnus cua3tro meae€, 

iuernn a la cs3rcel 1 trS?~ rnaperrrg inte- 
gr'nral.t~s. tic ar~aa'tzacírrnea ilícátzºaa_ fr~ei 
a!scs per[«do, Ljrj(} ndr,Er 3f:rri¡e.~r; t~rrrrainn- 
ronpi•cr~c;<,nrrl rnirmotnotivo. 

~~l íftdíce ds pxatifápaci~i¢a de rtteriürc;s 
en tagraa de mlx!~, iiirrl;na, l;nmiridios, 
}+ ~1r1nC'íiS a~TL'~3iUn('n~n[aSit'JnlleCttYY.•F. 
1• n 19~5, l,i f~rl.rrdístícri de la YrncnrR- 
n+n daa ia Cm•tP hrsn~+.xt!ríar detei-minri 
clur 3rulrcr 2b;:i(1(7 adn{esr.r.rrt+:~ itiva}t+- 
fi1 nf,1C}º::1,'!i 4'5CUa prncesna- 1-7P.%IN QRG4Tr1 ̂  
cea, el inrr.•anentit i'rarj de 1.►~tttl chicna 
r,r.aa por t3nn. t'ern t.a praif;resiGn yuo 
tendin h. ~r "rntrumntacn", sctaaatmen- 
te no se pvede c[es+r yuc c4 "gEométñ- 
t:~~, tsr.rvtnFcvurislosmil srriqinnlr:F, 

Sígt3iendn pxta pr«yc:cx.rián.. se llega a 
lo[s rat:ir+rle 2U ~0t3qur: rev-rtlan t.fsr_ytn_ 
di~t,ir.rsr~. 
l~ if+drrn laa re~m7en irxrt•tincíulea, la 

dr•r7nnai nzada Gran La I'~t+#a r!a+lc+ncir 7sr 
rr~ñatra el ntn}•frr íaúrncrx+de delitns de 
aarciinres, con 2.Q.A+1 rncasa:~ en't9J9- 
3iar-~tün~fu, caeañºr-evbieácuart9, 
detrás de ~an Mnriin y Lamns de'I.A- 
ntnrn,rxzrº 3,536cau.4trs. . 

E`:7taSmigmnaeatrrdía+tíctaa mue-str9n 
un elementoa:uaiit.3tivn raftNvn: el año 
anterinr fau.mimtaá el námem de niisx, 
dc:tnnid+3s añn prncedirniasntua policia-

I.~a respc~nsabild.at~ del Es#rado 
"k=1 prun interrr,gantk yrn,r sr planGea 

t=targe de adc•t:ttir quo el tuenz7r, aluc est 
ectfst,ttfirtr deau ~•idarnmetiG+algtin detí- 
tº,dedpuka drecf3trrplírloa 1F afirt~n mrSa. 
cnntinr5n ptrr el riti>;an.•F r..+3reána: ánrluari 
ngr•avan+ta7:tisu cünducta. tluir.da lá res- 
pu~tx est~ ttn lz t,ruErable ibaeri6tr do 
tnS rírgunaa del F:ctnalu, yuc en:srt ~fura- 
cí&ne~l>tt~:f icu nu ncti'san rnrnca dr.lx.•riún 
htrcerlo cuanfirr alhf+erv+3n esn tetadrr3a'áA 
rumlmcsnDr . ~ 

lkñ K:+#.tz farrma. IA dnctorto :vluriu Fec-

nanil.0 Di IClemenie, futarrfs rnptit!er en 
c,4inDrid:~ft, Nxptirb u LA CAE'17•Ai, In 
resppuunsatºiEádad guhf~rsaam+.cnt.ul cn r.~sta 
prohiem.Et•ir:ft. Y rtantínutS: "k;l k.strtdo 
#ienc! ei dcber de ENsatylea,er pu(ítiaaa en 
r+btnr~n cuncl menm;quep«r s« f,-+lta+ du 
maduresñat<~n,• rnrntulnecesi#apmtr~r- 
l't<..rlYG3ldadfkSpn{7PCCa;llf!$" , ~ 

"tifSln ur]u vcz nreptad+~ ea;tn 4tt5Dr~ir,i-, 
ae entendr•.!ri I,a ta•ascersdencia c{trr. irrr• 
pliea r9aaatQner al mc!r7+t3• ctmrr+cl recurxua 
17urnaao r;ue vn pain riPhe rt~s<trrfrllaar 

lrefs.l'~l índiee, yne rrnrinb=; e, ~ á ,a ;: prlr 
c• icvs to, c reciti hrastn el 12 pnr cie n tu. 

l:)cc) araritin d e irnpr3ri 
Gn atna ri-~Irtrayci+irr, r.t nrl anl jr~!%• rlr • i 

1'a5ictu Prfrvinrial, cr,tr,i~aric* rr^~r•. ~ r 
ICrArmelD lnapari, sf` r I I ;n 3i 17 rir.l ,I 
fAtNrl(~7 rc)ÍBin+A-}ilve 11 ' ~ t~a gt+E° ~• ~;1- 
nik~ntnhh!nac7rtto,a~Crn• Inr r~t tt c, ,r . 
rss c}ue r{fs t+rnen írc. : u.•ntr 
rntttar a rtttarir par w«. I. ¡ r I , ,,. ~, 
u~ar:tprr:tartrtl>;;trtieya,¡ ,+rl';1~-. ,n,¡ - 
Ci3 iON knike~lP, 1$ pr£,a"r.t„ ,:I ~:•• i,l ¡~~,:1 r : 
ili~odeunugentr". 

~ aF,rP(~::`~l'.fir!!~ 4, Irr.i~. I!tlU.r. 1tL 
rnl ttse.fto a superrrte. r„~ i , • t , l . 
+!r3tAci,críra.•a+1C sizrririu. I I : ••• rr ml=•~- 
rtD;A..1'4tiLQ~aOlrlossrrca,7,.•:: ~.~.:~ I', ~i: rdr 
f~petntu ca+te tipo dr: delinr.n~•I i♦~ `•e 
trat« de >4rnlTít~rs f~cilttff r, r• `. , , • :,- 
blcs,enlnsqueAP,purrtt+~rtt: : :: r . :~ '~~ 
t.fu rcSpidca', sin {rreAárr iri!f•Ili~• rc ., I,.,I 
casi t~Trina lf3e f:º!aaa a.,:; :I-rr•.I~ ,: ~ II• •:L. 
drlsasnnpítatalnay revcilr,~re-~' 

1•>r7 rurFtit.t+á In prectrcidad, sc,atu.-~ 
qüe "cadn Cp7. RN C,iraMk?t} rrFát$ ,'íT:A!,;~ ~~: 
rcíi'n,s dc! 10 a 1~ añfsa que ín~rrn a lu 

•'rarrera rtu}íet`cMn; ~nr r.7tu, el prornedso 
dc 1ns dctenidnF en In pruvinciá r« ni K1E) 
eR de sid,z 14 iri5n ,, ¡ttrrrttlClta7.(r-•' s 

para cnns~erliftar Qu. fín dr errmunidn: de 
pux ~ de,j`u.~tieín, p,7rquc estsi ~faiur r.l 
dev;'H.rlár IiiatÁ,ricodr eadrkrh, 3a11inidt~p{T<. 
títica y en deftnitiva de ln t+uír,3rrtidad 
entera'~ ' 

i?ir+stucn r¡ue "~~slzr rx lo idrst qutE perini- 
tr~ inserlar a un menDrenls mittitttr Gatt ~ 
l;Q7~a qirt: r.3 tx.tr?tn ilt ins inti•~raniPs df!' 
una Kaciedad yúe r~¡i,pc+prt+li+:~tttiytrtc- 
r. iiin igurr[itnr•íst fielrr2kirsteresc:a tera~at aín 
aentidfr y itta f€t7 auprema que eta et hái+n 
rs~tnrin"~ 
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(..it>s{siavidrii~s" eti Cofºn y unta Fe. Son taf~ti3s par esquirt~, 
}te txc>r aautcr trabíl~an entre dos y tres. 

~E'~.:cs r.í~~ selr'~.`~~::ia~, Y~p t.~~~l~r~ d~ t~7~~al~sti~ 

l.~, ~3UC~A0-~~~;~~n~~ ~ 1 

Uh qrl~pa de~~ºverles "tirn~siav9ririas'° en En 
io~cal~*s tiPnen rnms t~ui~iadt~ can ei clieníri.. 
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t , :'! ,"'t'r . ~Gtrt'41t'7r;'lr ~rte~t`:~,`. , 
i .,:- ~ , . . ~ ~ _ . 
4:.,. gl~.,f'i1 . ~'JFt:.[. 
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?. i ti. 
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tY1~tt:i11~ tt•rr.i71 ÍCi2u{Í;itY}i:r1TC 5 ú i14~~.3T i}t' 
i 3ti i):"C'~f~l't~~it~li)~3E.!S~fi1(}l r,'}:~i ~t':~ +' 1g11t:7f t t~~• 
~í3'tT~.d`~,(D~,g21"i~`4`~Jf'.il.i~ i'~tlt~3}71tr't151TC.~4'{iCi 
~rrrt<-iieart~~ ~ ;p.r.tsh =;i? I;~iti?r. rt~t.ae~- 
i-;'IlII i-lYl%l.~C:~.~%1~~ iT', ~ ,~ ~?*li~:~ ~i, , 
11~1,ta,il~Íl.itS'C?'fltc3~"í}Y' t 

~;:`? ('a1;1t~,'.+¡¿T'alT."rl i:__: 
? ;~ i~;~~ t'? E'tix ra i~t' ~ts} ai : : . 
;-{;Y.3 ti1311~~P1:"z''S, Jt:.'; 4'íit'ti L?: 

~g~!~ f~12t__~y Sa;)I} ~;1:? 111i.~€ - ' ~:-.. ~~€'dí i_l~i ~t~: ; 
~G-

j
E~~Laclt.,. ~<,*~ °~;tr 

~~~t. ~~~. 1 1 :;~, •, : ' , , j ; 

C~.i.iCilfllf':@. ~alt 1t- . : ._i:; !: ~-. ~ 
1 ~''~ ~L UT. - .. 3 _. ! r t `'. li:~C '_ 

.3r} ?'t t .. r~ri+;_ L. '. . _ . : ~ Íº.~.~- 1~ , .~. 
1 i':1, it, :'11<:~ ~IrtDiÍ?F.t t'fir,>t'!Lr' t.~~3+~: 
< :tij)~ei' ~ n ~i r:;t 11 t ~ , ~.~ .~",+.~Iirl t.teta,r t~t .I ~ ~: t ~~t ~ + . ~ 
~~t'~k7~+3t~' t}~1 Ta rl`s<krut~ f~xt;=t~c3if3at 1 
7I1;at~1C'-d~13.L:1S~IEi`íi+._T,t!~{.~Et~.~7t: i ~i; . , ~ : 
1'c3[ .'

~1~. C'<l~l'Tt~,k'tta,. ~_~i~ +,'ti:2`ll;~ riF14'~i.- ". 
T35e~$. f~E! iFi ~~3Lt~l~éi ~13« I~ f~~tlt if.' 1i; _~: ~i 
~lf;:Yz t .Í.~~1't~l~ait:;.F.Gí.~ ;3fTfiI77L~Lc1 . . . . 
01:14., ~c3 f!'t':'.~itl'!d'.ft t'1~1+¡,'t'1? t { f{ltl:' ; ' 
SItJ ~IY3~tc t1 . . '.{'r3 t.~[ ~~i 1`' : ~ 
}: ~*~~~ ~ ''t? .: 
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Mardel Plaia, viernes29dediciembrede2000 LA CAPITAL -P 

Aplastado porun camión 1 1 0l~ 

M~norl~ericlo ~~-~l~ba~~.~.xal v ~ 
Un menor que trataba de sacar 
bolsas de un camión de 

recolección de residuos, resultó 

herido ayer a la tarde al ser 

aplastado poreltransporte. El 

hecho t•ecordó al menos• fallecido 
en agosto del año pasado en el 

predio, boj o circunstancias 

similares. 

n chico de 12 arios que se dedicaba 
a extraer bolsas de la basura de los 

camiones que ingresan al viejo predio 
de disposición final quedó atrapado en-
tre el transporte yuna pala mecánica, y 
sufrió heridas graves. 

En el mismo lugar, en agosto del año 
pasado, Roberto Fabián Milán, de 15 
años, falleció a raíz de las graves lesio-
nessufridas en unaccidente de simila-
res características al deayer. 

El hecho de la víspera se produjo poco 
antes de las 14. Aparentemente el me-
nor•habría subido a la parte trasera del 
camión de transporte de residuos do-
miciliarios, interno 511, perteneciente 
a la empresa recolectora. 
Según se pudo establecer, el camión 

efectuó una maniobra de retroceso y el 
menor sufrió el aplastamiento de una 
pierna al quedar atrapado entre el au-
tomotor yuna pala mecánica que se en-
contrabaestacionada en ellugar. 

A raíz del accidente la víctima sufrió 
una fractura expuesta en la pierna iz-
quierda. 

El incidente y la presencia del un me-
nor• de 12 años revolviendo la basura -
más aún, en esas peligrosas condicio-
nes- denuncian una vez más el grave 
cuadro de indigencia social que padece 
gran cantidad de personas que para no 
robar, realizaron dicha actividad, vir-
tualmente obligatoriay marginal. 
Justamente todo el sector situado al 

sur del barrio Las Heras parece un 
gr•arr basural o cementerio de bolsas de 

ForoArchivo. 

Escenadeagosto de 1999, cuando en un hechosimilarfalleció un menorde 15años en eI 
rnisrno basural. 

residuos que ]os moradores dejan luego 
de vaciarlas, tras atraparlas de los ca-
miones de basura a efectos de obtener 
algún al invento para sobrevivir u objeto 
al que puedan dar utilidad. 

F,I menor herido pertenece a una fa-
rnilia de humilde condición que como 
gran cantidad de personas que pernoc-
tan en el barrio y en ]ozona del antiguo 
predio, se dedica a rescatar objetos o 

r alimentosdelasbolsasderesiduos. 
~•as el accidente el menor fue trasla-

dado al HTT:MT donde recibió atención 
médica. Anoche se informó que estaba 
en buen estado de salud, a la vez que se 
le dio intervención a personal policial 
de la comisaría quinta y el fiscal Gui-
llermo Nicora, titular de la Fiscalía de 
Delitos Culposos. 

El accidente recordó el fatal hecho 
ocurrido el pasado 21 de agosto en el 
referido predio donde un adolescente 
que se encontraba revolviendo la ba-
sura,murió araíz de las graves lesio-
nes que sufrió al ser aplastado por 
una pala compactadora de desperdi-
cios cuyo operario maniobraba entre 
las montarías de desechos existentes 
en cl sector. 
En aquella oportunidad se trató de un 

menorde 15 anos el cual estaba junto a 
gran cantidad de indigentes revoh•ien-
do los desperdicios eu busca de alimen-
tos uobjetos para vender o reciclar. Co-
mo en elcaso ocun•idoayer, también to-
móintervención enese hecho caratula-
do "homicidio culposo", el fiscal Gui- , 
ll croco Nicora ■ 



:~ elic)t~E_`tiC~E?iatl~ct~oral~It}~~c~~ deHu~~r•lt.i 

~~a desocupación es un factor 
rue provoca la violencia familiar" 
t? 7: i~ (?t° i~ti.rt~c~i'E) cit• tie~nT.tri(•~,ic; 

,E' Íl(~~;st~Z`i'1131171f1~t~vE',S j3E)I' 
rw~tlr,~: de v3t1~(E~air'~ía #'ttmil~iar. 
1~3 Il1Tli`lr)a1~a']`<i,ILlE.~.if'Sa1 E~i.' 

'í:i3E.'.:~~1E'.S'1{`13C'1s1C'3l ~cl d`11ci~t'~li~, 
i t tcíc"a a L.r~.(_`.~~~ITAL tiLl t~~~iEin 
1 x~~aaazt. tr.~lert•~ ~+«bare ~LIS ~ 
1t~;13S b~ t't1i1SE'`CLiCaICl~ti. 

~1 yir>k~rici.t f:lt,tilit►r F.iE~tle :~tts in~i~ 
1•3+•+.[tilTttl<t.~ r:tter~~ c:tl llz Siá:uacie~tl -r~- 
t-c•E)í3e:iaaTi['u +'f~rt~'racl:t pf)r e3 ilzcre- 
- t to de lit Eli'~s x• t e t i,t~ i t>tt u l ri rita:runibz~a. 
!'t~ ~i'tS '}~Fiflrf ~. '• r'Ít' t',y.tü5 c~itt3 ~;rtS }ll- 
"i<~nThiérl, hii~ t;ir`oS t~acti)rc=.; qúry. 

;il~ u~'tlt~ ~ i?tií.í f;risi,3 C+J]nt> i~l .t}rc>}2ta- t si;, f~l c'íuT~ Elan<) [ie~ clrf~~ti ~; E'! }u>c}t,t rle 
,' IYí7r l"zt.f14: Itld.)E,1_l~i):~=. tl i1~T(bS;.klcl~ál Tnl3- 

s:,t~nt<~[3e.~E~Ekuililzr,ic3:i tuE~níalincr?t 

-:i irziza~ f':,t:t ::ituaCié3lt C{itt` .i({ttej~7 a 
': t•, ~f:-: t'-~t~illlt'tit.tt`~ Cí~ é:•l ti(a('iNríá~l}, 
: i'tiE;f't't:l~~`11 lti Iti;tEC'ri2t t~['ht~ ;'f}cit'~Í 
i{l:i°ti.,i. ,z('t'z'tt,tra:i Clt'i <lt'i';'t k't~Tt;IÍ 
•I'ri}stir't~] rlc~ t4'}c~'tTi;x•t ~ I, ~~1t~,Tt'I t'st~ 
erta ;.f.~ t•r~l~iT~~~ ~} e~tlf c~~tt_~ f•statli> ,lt- 
~;~ dltstt'r~ziil~z "t7ra! C"ált:.~ fie- c~E;z~#e91t-

~; tstt roil[; ríf~ Ifº,; riií<r.~, ::ir7fi taTnhi[~rt 
~t_t~ I?:i,lre~'~. 
,! l,trr~f~'wits17.1.1 r:tsTtlf;l4~ft aa'd°iE~t`ir~e íi.l f+:- 
, ~lT'~,Rí[Tif'ttta,33fíii (tlit t.t; ~ti .'~t'rY'rltli,~l. 
}t;~ fÉE~~cttiüladit rTitrtitu l~f pr3rix~ ~,tc:i~.zl. 
}t'}>lt.l`tr1 flc` k.til'ci vltltliClfltl C'CttTleiT1'1iCél 
~; tu tiEiÑ~ri;a ett 1^z Tn; },;. ~` rutrt E~e 1 rrs fi if3í~P 

l ° . ~.. Illíl.`-`. ~r<'.#)t:Ltll'tlrltt'"- d111E' ~L.:UÍI).l.f;'~~11f, 
i~i•xl`~t113to-5f_Rvr;tlVt7-~t''~~,,-1, (~CS4X,'ltÍ.};,~(1:511 . 

Í)[';~.Itt1PS, 'iC rE~tit"tÜ~ d tqtl,i5 la6 C.e~l]SG.'~ 
Ct]['T1C't;t~i Cglte trl1~ Far['>gt'eSt`.'~trnt~rltF E?F~C 
est~do erl rlue l3 ~;t~rlie iIT:,~i•r~at cn 1111F1 
et;;tpsa c~e' tseº(a m}zli~,lltp,'t.{. ~in [-ardcter 
c~ret}€irfz v r~c►tt la it3c.•E:T-t.idumktrE' c3[~ tz[3 s~}- 
}~r c.~nztr izrc7surar Itti rtlileirrtc~s m(scüc~:; 
cíe luÉtnitc[~n (,iirrl para r} ,v ~;tr #'9m í 1 i,i . 

"File?-Grtla'r<i~'ñ- preT~-fu~i't rtn ~;a•an d[ywE~- 
rltiiiilir•itl t~n 1[zsaTTatoíc.~. iTr:;{ pt?rsurz:ts 
tauc p[)r [~~a sittTatcicin ae sienl.,~IT aqtTejrt- 
das fíc prc)l~lellza:t Trtertialf~h:. Y I,a:~ re- 
r'e~tcliCtt}et:: de ese d[~tie~f;uilit~rica •t)TT ltt:~ 
rt1 E311C1 i'r? 5"• 

~" etrfetcs; "hic;a ~t~tflres:r yuti, pºr lo (~a- 
~}ttE'.:~t17, 330 E;~1.+9I1 e3I2 CEfz1EllE:tf)rlEr;~ {íl' £(1:UC'^ 
dí~ir:ic~ar~~Tde:;u;llijt~:~. }'f~e~f, r-tstilt_a 3[~° 
S;iSIi1I4'11tQ TT1tty CIÍÍÍCíI le=;<illttE'[lt@ (111t•- 
tatr-le}atutel<tdr~~;uslzi,}r7~". ~ ~ 

lÍi~i>;yiulof~milixi 

"~~íttelZtzti v[~cs:? -re~•t'lt)- C~l t~iTc`eo 1';ltTlt- 
}ilir rlfr cle;,~a trsi~cendez• lt):; ~~t tvE~. pr[r 
}a1t:TTl.iti qliE' l'tl1rC'Tlt,<i erl 877 ~['TiC), Cittlaft 
iz~Crr~h[)a ~d~e tiZCT{E•nc<<c 1'~stea.tt .=t=1u~l. Eu- 
tr}nC[~ti, tº:Ut331{ll,.t UTI.i <3S1~t~37Gfr ;;e)Ct31 Li 
C)tT•et ttT-[ti't~sif>nal 1}i3~7a a e:~se htí~i~i tto 
plze~cit~ Iael•~i13i>+• lri r~tle rt~rtlttiet~te p~sa, 
ton w`i±.u;; t izclnsi_:,,`.Ti cfírtlplict ~ c3i' =:it ua- 
t_tttr~ e:; ríuf~• I~tte~cíeTt fif~~[-r7fdr~u•en htrc:}ti,5 
t;r ar=t.~i.tT;[;~,. i~c>s e.j[.~-tt!)li}~ ltuelriirt". 
li~;I~~ri, 

f.'[)it t`e~íaectc,,i lai Í vLUcsr ratic' ~c+ clk~~az•rc; 
})~ dfs..de lrzs tt~ín7Tlaltrs~ tl+_~ rilE•[tr)res; llt 
ditc;t:~;r•:11~'ícÍre} ezcplic(~ t~ttEr ~f:adtt i, f~z tf+- 
118I13r1~ itiii~ (;nIllj}Ct[`itCitl ~+ n1t.Tlf).~ Íri-

i rild'~1.rt(t'~+Urli Ít?f'~i ~a.11tiliiCE?r ifiti titif ,- 
~°t)b f'<t7T1(~ti(iC1S ~~[rItt,3áTl,lti ('C►Tl tt.II ('t11Ii ~ 
Í}{p fli~: C..t1CC} j~1S)Ctiit►~+.,[iu. t~UE' ~rt3l)ct;~}l''i ~,I 
t'u~'. í'c~ri;~ aci ~~~ sufir~iertte° ~E-lficrE~rz ~~lt~.t 
rnzis t'rcttrwE): lt ulzl~snca~.,

D~suniórtt fanoíili atr 

UTTo de lo;, :[ _~~t<-c.tca s rttu ~ 1:i 1'ulrci(~TT}I Í i a 
I'rr.ggt~ll:d3 ItY3S C:e)Trtcl l:'ciLE5i1 ( Étl'lE'tlt~ f3f* ía 
c•italcnr~ia f'vnailitir ('ucaía"dt~starlicfllcic~7ai 
~atnília". 17f?st.atri r;tte a diítriv rict5 r'n- 
f°nntralno~ con hr,l;ztres di:~c,rrrr~rador.. 
I. }r►Tttie los zziñfr ~•' tf3s ~,r€ar+irit~ ~, p.r.}T• t~tclf; 
lodt(•hrl:tx,u 1+~~ aal.i~ t~esctnd.~rins. 

Y tz.i wt,guir rnttrici;anf~.el f.íct.cares c~ttf~ 
iont.ri}zu;L•ert~~r (.~tfti c~i;€~dtt rlr~ víoleticitt, 

,. tíztznt.frr,4fi~ yt.7e t.ílriikric3l.. ~c~ [rst;i r•lt~ti~ 
euicl~•Tnrifí la ecítT,r..íteititl. Y d,~:strr ~i~,fe a~;i, 
5e cr,m~;r[)Itu.to sr~rilltrienf,t~ r~l 1'sat:tlrtt 
cíel }zat '. ;~c)Itrz~ {trs ~;(y~t.ic~rte4 qut- ~'i.f:- 
eu~it re.;tli7<tride Ea:~C~ts t1e~~tttieTTciri :. se- 
tiailfi c,~IT t+~n[; ríe í'ast.ii~

.t
ifr[}ue="11ac[~ rrt:t, 

Ci~C' l'e'Irit1.'. ~7)lft.~ (IE.its Í}t'tg7.tnfí= iCl l'i'i`lit'iriit 
~~ t1R] iT15t.l~tttr,~ fÍt.' '.f;Ci#k't1tC7fr~}. Tlt~ rTli~t~[t- 
res. ?l.ct üt31r'fi~rE'S{~f7C•wia f~1lU rf:['IüatliJS 
ftt~rt,n }7rt)Trie yas cl<<ttrtf~ :+E~ .}t~l ti ~ait.í ~1~,- 
r..E~rTiizcst.~'r:i iTticiat:ip: ~t: per'tz l~ ti't°rfleirle~ 
tgttttzT~rtfirt~efxrrlet'e~t.ó'` ~ 
~ ~r,l5t•c. 3tt,E~tisi~a.-icíszf}u~E'tl,ale~~inCruc--- 

taI4~A:vrt4' ri(`,-•~,i{)Ltf':~ ~1T'í)~`tit`lifl, l'I1~i3~.1"LiJ 
t}u[• .. <i pt~~rtr [ltti c1(~,}<iT;i;atr.r al t~tafa Ttf). 
C;;t71('7't't[ 11G'i'$jT' rtl }t:it'!;'e' Calflft.-: til7t'Cif}`; 2i 
nt7r•tit.rc),,jttstifit~slfls~~. t't+€}~,tns)~. sE-Y;-ttí" 
tTt~a~ [_lr~,lc, aqtti et~tts ít~ir;:ntltt tse)tas al 
C'•<)IisE~jct 1't•ra~ iri[ii7.a f1+.•I :\I~~lo+~t'. i.4taf~ E'€t el 
,irrtl;itt~tí~:;}cf~titi~f)E,~r:ft;tt •I+'<rtt;~riai't'Er~- 
~l'!t[..`:it.':i iT-l:`r~Citi f.í'rti3_~. 1~ 



l~~~re Ibvrvamericana de IaUI~TICE~ ~A ~I~~•j ~ 

dos niños que nacen y crecen 
►abres serán adultos pobres" 

rn i l~z~raes de ~-~iños qzae nac~n 
r~~s ~ creceaz pabres serán 
l tas pebres. La afirmacitín es 
o ia cansi~.vt~ciºn de una 
.idadcütididn~, sabl~e t:or~aeri 
=zui:sferíasur~, segiuie~ 
~c:•t•c~rpar~;~m~r~ica Iatina, det 
ric~ de l~s Nacianes tJ`nidas 
~ la infancia(Urúc~a~l, P'er 
;cri~~k, 

t, iGío de ~azgebak, hay clue zxazzcl~-~i- 
ix• ta pabreza cºznº punto de parti- 
~ r;~ Iºgr~z.r z.zna mejara de ías cºndi- 
a h de ~~ida de 1ºa níxiºs, tema que 
~:~1 centr•r~ del debate eu la ~ l"",uzn- 

:4: ~c~xºan~~erican a de ~Tefes de ESiadc► 
. ~ºliiei•rao laia prcír~imoc= dies.l i y i 
~~i"~n  _ a_ ~._.~..~.._..---r 
;~ ~xl f;t} pºr cifrnw de kzs 1131 mitle>- 
1~~ 7Riiíza;~ y n'tiias de I,}itinclai7lt~ñc~i 
aras de. IS x%ias via~c~n en la paltre- 
E~a1Lu~e 183' 2C1 niiltºnes demenas de 
i~>s tier~erz clue trabajar-para obte~-...% 
~u ni~tttuterar,~cwt~._...__-..~.,---~~---~' .f
iiñüS . ns rQtcl:~ yue :~ plxnt,oa- 
?~Irt~ lt~ pr(}~irn~t tl~:cR3cla• ~r~n iii- 
licsrr lrri-c~rsfue:rzº~? en ]a ecizaesi;ífin 

,r ~ana, una mc;jar+z dz, la caticlaci dc.= 
r.tcac,ti~ony r.apl,irrzizar•[~l pºteztei.al de 
;cllescentes, 
+~rsº.~ e:~t•udiºa defienden que la 
~~,c~iiitt empieza. can et naciinientrl, 
, I:tara que e.~ vi tal l~ educacis~n en ei 
~~IcI }►a~tá itis :3 trPio~ pºtquz~ c3et,er- 
~ ei restr~ d~l de<~~rrr,,i1GI ertttx:iclnal, 
! a.iar#~lec:l;uaild.o ic~s;irúio~. , 
"rl7itf'lsá, C1C!i`}lCtrl c77itt`77f)r:SE: }~ZT}I717,Ú 
~:~~~caa3trrizaz.~c~n e71 la, etwa:px pr-i lrl a- 

~i~rck ahcrria ci dcsraf~cI cltaf, :~º pl}zn- 
i n erI I~~e.z~aamá lc.Is jºfea de ~tadq y 
~ txi~trna ih~roanzerir.anc~r, ~ la zrae- 

:ti.E~ .la catidad de la edut:acáón, pºr- 
~ 14~2 pºr eientc, de loa nírao5 repite 
mer gr'ade~ y el ~~íi por +eiento el ae- 
o. 
i~ss tíli~i.~c.ys dic~x szñus, Ia zitnrtali- 
9i' mcrzar'ss de ciz~cº aña~ dí.sminu- 
~ un 4~ pºr tícrltº, p~rº tºdavi'a 
)~niños na~ierenaiañºporent~*r- 
:des qu~ s+~ pzzeden preva~nir. 
~z a tº, avaxacxs en tas campa~zs de 
nacián., que lagraran ea-radicar .ta 
en la región y disminuir en un 95 
ientó el nzxanern [~~ faileeimiento:a 
4o z~l saran~pifln, yued[t p[.+tYdi~n~e L utras ~uüstic)eles- tg tc~d[i mºr- 
~[d materraa, ya que más de ~~.(i(!Q 
•res mz:teron cada ~zña por casnpti-

A estas niños, como a tantas otras que vf ven en te mayor de !as pobrezas, les espera un 
futuro similar. 

eaciºnc~ relaCiºnadas ctlz~ t,~i emk~ar'a-
zadºyelpt~rto. 
En l€~ K C'rzmbre e ptantxarl~ cTuC el 

mat+rr ppara avan2a.r tiene que ser la sº-
lídaridad y el íntercambiacada vez rna- 
yor antro los paí;;es iberºamericanos 
de las experiencíAs fue furicíanaron 
bien n all;tzn.a~s nacianrs y clue ahora eo-

rnien2an a articularse en atra.~,. E'.1 tno- 
yirizíeatu en f'avorde la infanci~a im~cll u- 
aro-3t además de las gabiernor~p a l.as 
{J1IGt~, a la IglekYa catbli:ea -clta~ h~ 
adapptada una pc~:~turr~ díiérente-, los 
m+rd.iºs dc c~o)iilznic<rciciYz y' ia~ nuevas 
generaciones de exttprt~:~<3rí«:~, se,gttn el 
director de Unireí`para la ret;icirl ~ 
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tt1Cf2DS S4~Clt"~V1V~T1 Cun ~~[~ zr~.ha,l(~ 

E'reocupa a los "limpiavidrios" 
due les impidan traba] ar 
[~;uiavs ostt~dio.n ts ayudara ~Y ~~zs 
rriilias lire}]i~intiv vádric~~ en las 
~l lr~~, P'ara ía n1a~Tc~ria+~~ su 
n. nt:r~i ri~ scsbre~~~zt•. Si 
•c,~l~era el amparo, íaadrfe~rt 
7 ~sear~•lo- r.rahr~jar. 

:1~ •̀ucl3os etlntittet~oras ~)c) r}uic=r~n a 
los'limpiat•iclri{)s t}ue ~t~nc~ral- 

eelte c©pan las esquiz,a:~ c.~tsn scm~ifr.,- 
s m~s i.rt~)~siiacias dc. t~z citadad.. Le~ 
c}Itst.~ yut~ no pida3i permiso para en- 
Cicrz;car las parabricas de Ios csnche:~, ]c,:~ 
niyideran "mt~ledueada~s~, "prt:pUtE,'n- 
s" y ha5ta `'}~ic)irntvs". Ateu.nos a tal 
enta que. ;ºl~;txic~n acucíáó a 1a justieia 
íicitanda c}ua ~ leti inipida hacer ese 
~ls<~jcr, ~ ~ ~ ~ ~ 
>i: isiex); atín ntti hay unr~ resolucibn, }.a 
usa prcrMtarEtada por un partica.tlar si- 
i:c° S~ciaiK{niey~cí~uez deberádeege~irsi 
KirÁTI t) 22a CUI1tlI1tY$r Cf,Il P.4,1 f(}x'7T1€i (ic: 
.fiC~r88 ühas p83As p8ra sc►})revivir„. 
clientras tant,7, la ir,et.z•tiduu€íare y la 
~.a.~~r. cíc infa~rrr►ación hicieron que en 
~ iíitixxxc.,e+ dia5 muchas de Ias et~t}ui- 
iw c€zst- tr,idicíünaltnente caxtLaban 
rs La presencia de estos "i)uscnivitiaa" 
o egtren una Qk•traiia traxxc},aitirlrxd. 
.s~, que aún permanecen et~ l~i;~ cr~llr~s 
t7~uetitran reaeios acr►z~verKFtrcüx~ tos 
e~iiüs, l~is~e a:úu, r~x-l7~tr:;~x~-~3e,,  pi~tna ia 
o~;ibrlidad de qexe lcss foio~n-~3ftc.>.n c~ lc~s 
r+e~~n. Si biert r:x)ntir)tian con su l€ebary 
it►clut: xrca tc) recºnvzcAn, están asusta- 
MK. Fare si c~r.,nsideran que las que ~de- 
;pa~c•ieron de lacallensan tns ~}ue t.io- 
~n n~ieda. 
ir4uctios dé tos ct)icc,:~ tic~ncrn micdo a 
ic t=en~a l~c pal'r~cia y tr,5 ltavg presos», 
nient6 C;ri4tiat~, uxi jnven quc~ c~noce 
si.tuaeián y se prec,c~ulari, dado que "ya 
tga estp para a~~u.dar a trai xna~ná, por- 
teatrc) tratiaj© na hay", 
~dernáz; cíijc, qt~e él juntcs con sigtulas 
R>mpañcrcas de tareaS" también ge: 
'recen para íimpiar tarrer~ng, c~~rtar 
~t42 lavar ecutas tser~ric.~º compíetal y 
ialquier otra op~7r4unidtic3 quc se pre- 
~n.te pa:ra "ganaral~uncis rr►axigos, que 
en)pre lxaoer) frith . ,~ respec:Cc, a ta rclacir'an cnn ia gen- 
, las p~acos Ct)ief):~ yuc quísicron ha- 
ar onn t,e~. t~API~AI.j sastuvieran g;ue 
nciutlepexa,d~c dt: cada una, tanta de nc,- 
itre~:; ec)xn~a rit~ ta ~,►c:ntt: c{ue mane}a. Yn 
i l~ngu pmbícina porque gido pr*rcttr- 
~~r si na quiei~n buscri otrcr.iuta", ciijo 
:~ºximilituxa_, que pre2~e~re trhk~ajar sc~- 
. I~Ta aí)stsnte reu)naciá quc. "c*.s caino 
Y todc)s latluy, h s~yg+~nt~e buena y gei~.te 
.ala y muchc):~ pilios, si na los dejan 
miar et ♦r~dri~~ ~íc~:I autts las patean a 
:~ xrs.~ultain y ahí es cu,anda eizi.piezan. 
s€,rtrl:>lELmr,:~, que muchas vecee ter-

t_a rr,ayaria de Ices ch Ceos que hab€aran ct~n L.i1 CAR1TALd#]croe que sobreviven d€ esa 
fcerxn~. 

~►.t~SC~~ftt~~~ 
Nv tiena~a hvrario, puetlen 
estar caSi desde e' ~f ba Y 
C~as#a ait$s hor~xs cie (a fl©che. 
t+ics tC~r€~t~'18~fs~.. ~€( ~~tt`rd5rrt; . < , . 
ACgt~t~os se aCiar+ prsr afínídad, 
ee~d, ~►r,rque se oonvicen deC 
barriv. C}trvs pr~fi~r~n trabatar 
SQicss. De cualquwer mareera, 
esa iibedad tambí~n (9s 
sígrti#ica falta ~!€ prtateccir~n. Sí 
Se enterman, ia jornada iaborai 
y ias prssibCea ganaracias se 
~V$~YOr~2r1. ~iigerk fa5 
~sclulnas. t;art se~áforb_ ~as 
preferidas svn íás que cruzan 
avenCdas. cornts i:uro, Cvión cs 
frxfependencCa. Tan~bién e~ (as 
,~tinas comerciaCes camv ,luan 
B. ~us#ti, ~üe~~s, Aldrn o 
~s~rtstrtaacicín. Es muír rara que 

' cambíen ta ubieacCóra > exce¡~tcs 
p~e éC piaco iránsitts a aC~ün 
ir{cc~nvenient~e purZttaa~C-1©s 
~carra". Gcsn sály urt bá(a~e, 
agua, cletér~ger~te cepiilo y 
es~curridor y una sqrprendente 
1Yhabilidati svn ic~s
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Ctys artísta~ daliej~ras, frarsetitas, 
vendecirsres arriiaciCarttes cs de: 
t~oiacti+ros entre tantos ntro~ ■ 

~`Creo que~ r)c, tc,=nga dere~chts a en©'ar- 
ma si nv xnc d~c,jan lirsipiar el auto, a~íin 
y at esa,ba nocs mío", op~nó. 

tit;¡c~ de mirar fijiimf:nta el ce}aiílu mian-
ti"ashablaba. dijo ciar? ~`hny mucha. gen- 
te que se vuelve inca si les queremos 
limpiar los vidrias, ene parece que no es 
para tanto, dé úlíiena se to regstlamos y 
queda ata"'. Per.€, }x)r otra parte recano-
eióque "taití7laiérs hay muchggente ma- 
c.irE ~tci i ~~ gr:~ei ~.;~. ;} ~ ~ tis, r~, ~;~~,~.r~,.. ~ ~~re-
4'ie~ir2)ó'~. 

"+Que ~ os +de~ers trabajar" 

í'or otra parte, ~}axiiniliaszcs, que es-
tudia y ay uda a su madre gracias al eii-
nam clac alsl.ieree tirnpiaxtrin It,~ vidrias 
tic lcss c:rst;he:~, mrinifc~s~cí 5u intc;r'és exe 
}xidertc)ntir►uarcc,re lt~ t.irt:r~. "Si nonU:~ 
dejan htx~ccr estor vUy a tener gtacx ~z~lir 
rvúar, quanüxtte queda, Porque trab~~jrs 
na íla}"", cxprc:sá miontras er~akeºflal,a 
un pequeño coche que. frenaba anta la 
luz roja enunaesquinacéntrica. 

Diego, otro ele los pacos chicos que con-
5i:x)tiá habtar eorY este medre, ent~eidifi 
ct,n lo cumtaxetretic., pqr (:x-istir~n y Maxi-
xniliano, Pc'rc, taxrtbiCn at;rt:gí~ gtxc~ rsv e5 
el ``gn•an tra~a¡lc~„. °̀ Quizás en ~rºrana se 
gana un pot~o•mejor, podemos hacer sie-
te u. ocho pGsaspor dio, paro cuandº ter-
mina ta trmpo»ida se muerr. y í)aymuy 
poca~ananc~a . 

Por esa +euestián de ü~dole económica, 
se mostró contento parla virk-uaI dosápa- 
riciQti de muchtrs delcrs"prl)eSn clac se d~-
diC371 :3 P_9tA íare<i_ ~Errimns muc~ht,s y 
cuatit~:t rnríxhay, rxtt'.r1c)H ~iini ~ fi(iri uxxory. 

En imatxs otros chicos, t)tic: na quisir.-
ran dar SUS nombres, dijeron que "no 
sabemos .quién habrá hecho f€r denun-
cia centra na~otroe ni par qué, pero so-
mos wi .mantósi las que vlvimOS die esto 
y al na Has dejan aeeg).eir .rxa tenemos qué 



~~-t:~~.<.it:ts~t~ t~~.za~ t•t:`~~~~.-rttt#.ftti 
#.~1.~~1><.~ ~ ~it- ~~ t~c~ 

~~'~tti,~~i~~:r3{l~~.al,a.~r~.~~~~~~.<.~ I~~~~r 
~r c~i~rtB.{_,~'~~F 1~3~7f~~~i~rii~~z ~º~~~'c~f- 

~s~i~~~ES('~;3l~;:~Zl:i~>~~~L~,~„r~l3lit •. 

f i '; L3. 

~JS:?:i ?+,t 4.`Tré~3Tii71.:~. 

á "ilI'ti{iti5{' IrSt 'i?l r''i I 
?1',;tii{'k'1~+3t:{jf ¡ , ~ 

:;~13iC~,E(13'.r :'~ ~. 

~ 

:_;: í 

r•~•- 
i4~? ;~ 3 , 

. . . i"ii"li; , .,

Lí<¿'i 

itk.t. ~, t ~. 

3')i3aS:1'Y' T%IR-~i.`i,.1 Z3t'lti'3'?'r~tYl 14~~C~1'{~~.TCI.i
f
:1_7~;:~t' [~S 

'. ~ 4` 3E1;1 1'i tiI'~?)~ ~v`('?1 f'~ ~tl~{T~.C~ ~c~iCl~~' ~~~~ 
9 ~.i r( li'riQ~ cºl: ir:;cicifi3(i:~t~`tZi~7SE~~_i.31.1~ ~C.~:l- 

. r.3í.srr,}ii;<r ~{~~17n~t~t;iet~=t,31`ir::.Íi'"I~k't~- 
~ ~„I.,;i; t ~~ , .i„i',.. 3(5Í'Yt'l`~ililf)I{ :.£~:3Z1"~{º 

j
.ai,fE~~.:'isjjl? . 't s z ~ . .t})lf! C3.~' t1Y~ ~_._..~ !i[; . , . 

R 3:i~,4".w;.y{i k ~` '• ~ l t ~ I_:4:,-.11 .~ . 
x Y:, z } . .~ ;~i12i_a . ia t`;,ti. ~ ~:Lftt. 4 . . ._ ~.vi 

r3) 1.1,: r:. , . . . - . 

3;~r`i S Tt7: 

~-~+, ~. ~ i' a'3 eº 
~~i'i. a1 :}. t ,:c:: - 

E'l~~lk`-5'~f:~ CCSi i ,-.,:_,. 

~.l {.:(i:'~t ~,, . . 

..,13 Yt4a~¿Li , 
sildi~~l't`.- .. ~ _ .. 

'CsT~X(~éiZjt_ ;; 
16 t. 

{f'~f.; f~ . - 

~ 

~~ ~ ~ ~ ~ 

~f~~~~~ 

SR~~~:f:ilte'~LÍE'S'&:hní . , . 
~°:Xi F~ L'káz~t7 ~(? ~ti. . . 

~:z~íat~ ~' l~ Ezr 3 r -, . 
~`IC?xY~É,:* ITI<z:{' ' 
II {3T"és~~ Tt<)t'X~;...í; ,~; 
L~~ rt~,;~. i}r-i?{ ; 
itil3i',lr+ i ~~ 
~ ~. 1'. . r . . 

1` r"i - ' 

~',-;f;)11_ ,. 
~ ~: 

~;:~ 11':1- 1~;:: : . :_ . 

~.~ 3.%}:~4~ 

~ ~:3fi, 



GENTE SOLIDARIA 
~!; ~ Fr ~. ~ ~ 

PREMIOS DEL CONCURSO NACIONAL DE EXPERIENCIAS ASOCIATIVAS 

~S es ~~~-~~ de c®~ 
~~~~~~~~~'~ ~~ ~~ ~~ .~~~ 

, 
~ 

Queda en Río Negro y el proyecto une los esfuerzos de varias instituciones • La idea es de un sacerdote y los 

chicos cumplen ciertas norrnas para la vida cotidiana en el hogar •Aprenden computación y artesanías 

FABIAN BERGERO 

C 
' General Roca. Especial 

ada noche llegaba a las puertas de 
los supermercados de la ciudad con unos 
grandes "htpers" y compartía la cena cou 
los chicos que trabajaban limpiando vi-
drios o llevando carritos. Era 1995, y el sa-
cerdote Andrés Tocalini empezaba a cons-
truir —con la hermana Marcela Fortín —
una experiencia para los pibes de la calle. 

Cinco años después, las cenas "ambu-
lantes" dieron paso a un hogar y una pa-
nadería en el marco de un proyecto que 
pretende crear un espacio de convivencia 
entre esos chicos y' el resta de la sociedad. 

La iniciativa se concretó de la mano de 
la Fundación Ninquihué, que en lengua 
mapuche significa "lugar para la libertad". 
Por los resultados logrados en este tiem-
po, fue distinguida con el primer premio 
del Concurso Nacional de Experiencias 
Asociativas, que organizó el Centro Nacio-
nal de Oreanizaciones de la Comunidad. 

"El proyecto tiene la capacidad de unir 
varias instituciones trabajando con el mis-
mo objetivo: la municipalidad, Acción So-
cial de la provincia, la Universidad Nacio-
nal del Comahue. Cáritas. la iglesia y otras 
limdaciones y cooperativas" explica Eduar-
do Femándcz, integrante de Ninquihué. 

"En abril de ]997 inauguramos esta ca-
sa que reconstntimos nosotros, queríamos 
crear un lugar distinto" dice Tocalini dis-
frutando de los mates dulces que el gordi-
to Rubén, de 11 sitos, ceba silencioso. 

En el hogar Los cachorros de Ninqui-

OSCAR BUSIELO/Age"na Neupuén 

EN LIBERTAD. Los chicos adhieren voluntariamente y le dicen no a la violencia. 

htré viven 8 chicos y 30 más visitan la casa 
diariamente. Durante la charla con Clarín, 
ninguno dejó de acercarse a Tocalini, sen-
tarse a su lado, hacerle un chiste y darle 
un "coscon'ón",amanera de torpe caricia. 

Ni siquiera Rolando, un chico de 19 

Un proyecto más allá de las rejas 
Mariana Ballestero se interesó por "el 
mundo de la cárcel" al poco tiempo de 
empezar su carrera de Sociología. Por 
eso. cuando se enteró del Concurso de 
Proyectos Juveniles que patrocinaba el 
Banco Interamericano de Desarrollo 
(BID), no dudó cn elegir un tema que 
tuviera que ver con ese mundo. 

Así idr-ó "Trabajando para la liber-
tad", que proponía promoverla em-
pleabilidad y la reinserción social de 
jóvenes presas. Eligió la cárcel de Ezei-
za, donde el 60 por ciento de las 600 
mujeres tiene menos de 35 años. Pla-
neó capacitarlas, darles prácticas labo-
rales, generar espacios de reflexión y 
brindarles contención. Su proyecto se-
dujo al BID, que le dio 20.000 pesos. 

Eligió mujeres de entre I8 y 35 años 
que eshtvieran mn salidas transitorias, 
laborales, libertad condicional, o cerca 
de tenerlas. Primero creó urt taller de 
informática. "Lo más básico y útil para 
cualquier trabajo", dice la joven de 30 
sitos que en ese rnontento tenía el apo-
yo del Centro Argentino para la Coope-
ración Internacional y el Desan'ollo. 

En la segunda etapa formó un taller 

de reflexión y orientación laboral. Ma-
riana iba a la cárcel con la psicóloga Ka-
rina Muzzi. Entre las dos les hablaron a 
las mujeres de sus derechos, de sus po-
sibilidades, las hicieron soñar con un 
futuro. "Ya no son las mismas: reatpe-
raron su autoestima, tomaron concien-
cia de sus derechos, generaron vínculos 
solidarios. Y tódo en un ámbito tan 
hostil como es la cárcel", dice Mariana. 

El proyecto —declarado de Interés 
Nacional— salió segundo en el Concur-
so de Experiencias Asociativas del CE-
NOC. Además de la tarea con las pre-
sas, se premió el haber involucrado a 
instituciones tan disímiles como el 
BiD, la faadtad de Ciencias Exactas de 
la UBA, varias asociaciones civiles y los 
ministerios de Justicia y Trabajo. 

Desde agosto, Mariana tiene el res-
paldo de la Asociación Civil Alternativa 
Solidaria. Pero necesitan ttn lugar para 
la última etapa del proyecto: formar un 
taller de diseño gráfico para que las 
presas tengan experiencia laboral. Es la 
parte más importante, las mujeres lo 
saben y esperan con mucha ansiedad. 

MARIANA IGLESIAS 

}~ 

años que hace sólo cuatro meses que vive 
en el hogar, y que lc escapa a las Cotos y al 
diálogo, dejó de acercarse al sacerdote para 
hacerle un broma y meter su cabeza baja 
el abrazo protector del "gordo", como le 
dicegcasi todos ellos. 

Organizar la vida en el hogar fue dificil. 
Quet'ían construir reglas propias a partir 
de la convivencia. Los principios eran que 
cada chico fuera allí por propia vohrntad y 
que respetara los "cinco no":ala violencia 
lisies y verbal, a la droga, al robo, al alco-
hol y alas relaciones sexuales en el hogar. 

La tarea se cr+rnplicaba porque la ma-
yoría de los chicos venía de diferentes ex-
periencias de vida en la calle, de violencia 
o de persecución policial. Una forma de 
plasmar los acuerdos fueron las asam-
bleas en las que fijaban reglas enur. todos. 
Esas decisiones se escribieron en un libro 
de actas, casi como la hiblia del hogar. 

"Aquí están desde los compromisos de 
cada uno hasta los horarios de visita, de la 
cenó y de uso de cada espacio" explica Ma-
riano, trno de los ocho educadores que se 
comprometieron a trabajar en el proyecto. 

Gracias al hogar, los chicos comienzan 
a alejarse de la calle y buscar actividades. 
Algunos están terminando la escuela pri-
maria, como Nicolás, yue tiene IS años y 
vivió cuatro en un desarmadero abandona-
do. O RnhPn. de 11. que en vez de estar en 
la calle visita cl hogar cada día. 

Todos aprenden computación y arte-
sanías. La panadería genera puestos de 
trabajo para chicos que cada noche siguen 
yendo a la puerta de los supermercados 
con los "tupen" llenos de comida. "Estoy 
convencido de que es posible construir un 
mundo distinto. No sólo hay que internar-
lo, sino demostrar que se puede hacer", di-
ce Toscalini sonriendo, mienhas Roberto, 
de 11 sitos, lo abraza por el cuello. 

;UNA:EXPER.IEN,¢IA',EN ,t.UC,.4~.Nh1 , :. 

P►yucia a oornunidades rurales 
Ya bate t3 años que jóvenes prolcsio-
nales de la Universidad Nacional de 
Tucumán desarrollan tareas junto a co-
munidades postergadas de la provincia. 
Lo hacen a través del proyecto UNIR: 
Una Nueva Iniciativa Runl. Y todos los 
que pasaron por esa experiencia asegu-
ran que el trabajo interdisciplinario y 
con la comunidad fue el motor que in-
centivó los cambios y los logros. 

UNIR —recibió el tercer premio del 
Concurso del CENOC— tuvo como an-
tecedente el Proyecto Universitario de 
Promoción Comwritaria que se orga-
nizó en 1986 en la facultad de Medici-
na tonel aporte económico de la Fuu-
dación Ke]logg. El objMivo era insertar 
profesionales recientemente graduados 
en poblaciones postergadas. 

Así fue como un médico, un enfer-
mero, un ingeniero agrónomo, un ar-
quitecto y un trabajador social llegaron 
a Ampimpa y Colalao del Valle (en el 
Valle Calchaquí), Balderrama (Siutoca), 
Chuschas-La Higuera (Trancas), Iltico 
(Concepción) y Rumi Punto (La Co-
cha). Cuando empezó UNIR en 1994, 
la provincia se dividió en tres microrre-

gioncs que suman 24 comunidades y 
más de 15.000 pobladores. 

La desnutrición, los problemas para-
sitarios yrespiratorios son los proble-
ntas más comunes en las regiones. El 
médico Diego Nasca contó que el 30 
por ciento de los chicas está suhali-
mentado. Pero aseguró que cn algunas 
zonas el valor se revirtió debido al tra-
bajo educativo que se (levó adelante con 
los pequeños y sus familias. 

La deserción escolares otro tema 
que se trabaja con cuidado. "Creíamos 
tener todas las soluciones, pero nos di-
mos cuenta de yue teníamos que bus-
car las soluciones junto a las comuni-
dades",dice María Soledad Cervera de 
Leone, coordinadora pedagogía. 

la dificultad de los chicos para leer y 
escribir llevó a publicar un libro de lec-
tura para primer grado con historias y 
temas de la región (en este caso, el Va-
lle Calchaquí), que se usa en la achlali-
dad en todas las escuelas de la zona. 
Sin embargo, no se pudo hacer otro li-
bro para el proceso de enseitanza en la 
primaria porque no les alcanzri la plata. 

RUGEN ELSINGER. AGEIJCIA TUCUMÁN 
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abe criar niños. De hecho, a los 
57 años, Alberto Morlacletti ha 
recibido varios premios y apo-
yos internacionales (de la 
Unión Europea, las Naciones 

Unidas y el Gobierno de Suecia, entre 
otros) por lo bien que "trabaja" de padre. 
Así opinan también los cientos de bebes, 
ctricos y adolescentes que Fueron acuna-

. dos en sus brazos enormes. 
El "viejo", como lo llaman sus pibes, di-

ceque todo empezó hace 25 años, cuando 
se dio cuenta "de que tenía la obligación 
de compartirla ternura". Por entonces, su 
hijo biológico era muy pequeño y en la es-
cuela tenía compañeritos demasiado po-
bres como para contar con una pelota de 
fútbol. "Yo los iba a buscar y organizába-
mos partidos de barrio en barrio y de es-
quina yesquina." 

Con el tiempo, la pelota dejó de rodar 
en potreros ajenos y concentró más y más 
chicos en la Casa del Niño, de la localidad 
de Gerli. 

La primera institución fundada por este 
hombre (para quien la paternidad es una 
elección y las lágrimas un signo de virili-
dad) fue un centro de día para chicos que 
todavía tenían, por la noche, una casa don-
de volver. Se podía fortalecer esas familias 
que no habían sido desarticuladas por la 
miseria. 

"Entre la década del 40 y la del 70 no 
existieron los chicos de la talle como 
fenómeno masivo, en la Argentina. Por-
que había políticas sociales, pleno empleo, 
salarios", explica Morlacretti. 

Su propia vida es, en realidad, un reflejo 

ALBERTO MORLACHEI I I, FUNDADOR DEL HOGAR PELOTA DE TRAPO 

Educador y padro. Fue dos veces director del Menor y la Familia tle la Provincia de Buenos Aires. Desde su obra en Avellaneda y Florencio Varela, 
propone seducir a los chicos para la vida. "Para lograr una utopía sólo hace falta ponerse en marcha', asegura. 

Fundó sú primer hogar hace'16 años. Hoy atiende a más de 150 chicos de la calle. Para él la 

paternidad es una elección y un orgullo. Cree que sus "h~os"transformarán el país efti ticn lugar mejor. 

de esa parte de la historia argentina, don-
de los chicos pobres podían trabajar de 
día, sabiendo que a la noche los esperaba 
la escuela y hasta la facultad. 

Y aunque siempre existieron la pobreza 
y la orfandad por abandono, durante el úl-
timo afro de la dictadura militar descubrió 
que las cosas habían cambiado gravemen-
te, bajo el fenómeno de la desocupación. 
"El pan es parte de la ternura que un hom-
bre da a sus hijos. Sin trabajo y sin fuhtro 
no se puede ejercer ]a paternidad." 

Era 1983 y, ya convertido en sociólogo y 
docente, Morlachetti conoció a siete chicos 
que vivían entre los arbustos de la Facul-
tad de Derecho. Entonces decidió ofrecer-
les un lugár a uno o dos. "Pero elfos se pu-
sieron muy firmes en que vendrían todos 
o ninguno." En poco tiempo y con un re-
planteo familiar importante, Morlachetti 

entendió que debía mudarse a vivir con 
ellos. Así nació Pelota de Trapo, un hogar 
con nombre de película donde había una 
cancha, un proyecto de vida y un trabajo. 
"No era caridad ni piedad, sino un com-
promisoamoroso. Nos mudamos a vivir 

juntos, para transformar juntos el mundo 
en el que vivimos." 

Luego vendrían un gallinero, una im-
prenta, una panadería, una granja, mar-
chas nacionales por los derechos del niño. 
"Nos pusimos a concretar utopías", dice. 
Un trabajo que parecía contradecir, direc-
tamente, el enfoque con que usualmente 
se trata a la minoridad en el país. 

Desde que a principios de siglo el dipu-
tado Luis Agote propuso secuestrar 10 mil 
chicos de la calle para encerrarlos en el la-
zareto de la isla Martín García, la idea na-
cional de una política para la infancia ha 

girado alrededor de lo que Morlachetti de- 
fine como penalización de la pobreza. 

"Es el encierro de los hijos de los pobres 
en cárceles de menores, llamadas 
eufemísticamente'institutos'." Escuelas 
de la violencia y el delito (el 70% de la po-
blación carcelaria de la Argentina pasó, al-
guna vez, por ellos), cuestan más de 2.000 
dólares por chica por mes, una inversión 
obviamente más onerosa que sostener y 
ayudar a las familias para evitar su atomi-
zación.. 

En el hogar de Morlachetti no hay, en 
cambio, rejas ni fechas de egreso ("se van 
cuando quieren usar las alas"). Existe, en 
cambio, la consigna de tratar de entender 
el pasado, en vez de borrarlo. 7' el proyecto 
de colaborar con sus lugares de origen pa-
ra reproducir con sus pares esta recupera-
ción, que casi no ha tenido fracasos ni de-

serciones. 
"Criados-así nacen buenos hombres y 

mujeres y buenos trabajadores. Pero tam-
bién chicos Críticos y solidarios. Y eso al 
sistema no le interesa, porque la solidari-
dad es enemiga del ajuste", concluye este 
hombre, dos veces director del Menor y la 
Familia de la Provincia de Buenos Aires. 

lnternunpido por consultas, chicos y 
colaboradores, Morlachetti resume lo suyo 
como una "tarea de seducirlos para la vida, 
cosa que sus madres no pudieron hacer. Y 
devolverles los insumos básicos de la in-
fancia que son el pan, los mimos, uu color 
preferido, su primer cuaderno". Sin ellos, 
dice, sólo se siembra una violencia impo-
sible de reprimir. "¿O van a ponerle rejas a 
toda la provincia cte Buenos Aires para en-
cerrar a la infancia?" 

ALEJANORA TORONCHIK 
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Lucha contra la "violencia familiar" 
LA GAF\ i AL ~~3~, _ I~c _-c,(- ~91 

I 

1~dvierten sobre la 
situ.aci~n de la xiiñez 
en Mar del Plata 
La violencia familiar es una de las consecuencias no deseadas de la crisis socioeconómica 
reinante O Tiene su principal reflejo en el alto número de causas judiciales que involucl•an 

a menores ~ Aumenta la deserción escolary la educación pierde su poder preventivo. 

Un informe elaborado porta 
presidencia el bloque del 
Frepaso poneen evidencia el 
incremento de los casos de 
violencia familiar registrados en 
nuestra ciudad. 

T;,  l incremento de los casos de violencia 
familiar que trae aparejada la ct•isis 

económica y la desestructuración de las 
pautas culturales fue denwiciado por ]a 
concejal Claudia Fernández Puentes, 
autora de wr proyecto por el que se con-
voca cuna audiencia pública informati-
va sobre este tema en elpartido deGene-
ral Pueynedón. 

El proyecto de ordenanza fue acompa-
ñadopor un informe en el que se consíg-
na las alarmantes cifras deconsultas y/o 
denuncias realizadas ante los organis-
mosjudiciales con incumbencia en casos 
de menores. 

El texto menciona que más del sesenta 
por ciento de las denuncias efectuadas 
entre el 8 de junioy e124 de agosto del co-
mente año ante las delegaciones de la 
Subsecretaria de la Mujer de ]a Munici-
palidad de General Pueyt•redón ficeron 
por agresioncas físicas y de violencia fa-
miliar. Asimismo, consigna que de las 
110 mujeres que acudieron por consultas 
legales a las tres delegaciones, 60,91% 
plantearon problemas en el ámbito fami-
liar. Deellas, 31.34 denunció situaciones 
de agresión y violencia, el 20,90% sobre 
cuota alimentaria y asignaciones fami-
liares y e114,93fueron sobre la guarda y 
tenenciadeloshijos. 
Aclarando que ]as delegaciones están 1~ 

ubicadas en las delegaciones mutúcipa-
lesdel Puerto, Batán y Siena de los Pa-
dres,elinfonne explicaqueelsectormás ; 
conflictivo resultó ser el primero, donde I 
se planteó el 39% de las denuncias porJ 
cuestionesfamiliares. / 

Asimismo, el informe explica que en el 
primer semestre de 20001a Defensoría 
Municipal de los derechos del Nitio y 
Adolescentes atendió 500 casos, de los 
cuales el 39,80 por ciento estuvo relacio- ~ 
nadaconmenoresensituaciónderiesgo, Í 
el 4,60 f ueron de abuso, el 6,20%de aban-~ 
dono y el 23,60 de mal trato. 

Otro de los parámetros escogidos por la 
presidencia del Frepaso para realizar su 
radiogr•ara sobre situación de los menores 

CENTRO DE PSICOTERAPIA FOCALIZADA 
EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESION Y 

TRASTORNOS DE LAANSIEDAD 
3 DE FEBRERO 3017 

~~l tNOS A7  ~EL.496-OS$Q 

FoloArcliivo 

Los menoresson lasvíctimas tnásvulnerables de la violencia familiar. 

enelP<•u•tidodeGeneralPueyrredónfueel, ción,muchosdeloscualestienensusne-
nivel de deserción escolar, que segírn se ; cesidadesbásicasinsatisfechasynopue-
consignóvaenincrementodesde 1997. \ den costear los gastos mínimos de la es- 

En este sentido, mencionó que la desee- 1 colaridaddesushijos". 
ción escolar del ario 1997 en el nivel de ~ "La potenciálidad igualadora del dere-
EGB fue de14,23%, lo que significa 3.611 I cho a la educación de los nidos,y jóvenes 
niños de entre 6 y 14 años que quedaron % se aleja dramáticamente de estos am-
fueradelsistema educativo. En 1998, por, I plios sectores sociales, que no pueden ac-
su parte, el nivel de abandono alcanzó el ; ceder a ella porfalta de recursos, profun-
4,72%, aumentando en un 0,49% (1.616; dizando aún más su situación de exclui-
chicosmás)respectodelañoanterior. ` dosdelsistema" añademásadelante. ; 
"Las cifras muestran una realidad 1 Lalaborinsti~uoional 

alarmante, corno es la situación de un' 
gran número de nidos y jóvenes que se ~ A nivel extrajudicial, el informe desla-
venexcluidosdelaescuela,con laconse-; cala laborrealizadaporinsinstituciones 
cuencia de no poseer en muchos casos ¡ dependientes de la Dirección de Niñez y 
wta certificación de ensetianza básica ~ Juventud de la Secretaría de Calidad de 
que no sólo les permita acceder a niveles ida, como las casas del niño (donde en 
más altos de educación sino también ca- 1999 se atendieron 3.939 menores), los 
lificar para su inserción laboral", refle- centros recreativos asistenciales (2.158 
xionalaconcejal. menores), los hogares de admisión 
Según la edil, esta desercicht se explicá•, (1404) y el hogar juvenil Lagrma de los 

en función de la "grave crisis económica Padresy Casa de losAmigos(260). (Más 
que atraviesa nuestropaísyquehapau_ informaciónpágina4)ta' 
petizado a grandes sectores de la pobla- . 
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Impresionante operativo 

Ira pol.~cí~. ~~ ~~tific 
a las p~~:~~n.~.~ que 
tra'~~ aj an en el predio 

S IÍ ~~. 

El predio de disposición final de residuos se convirtió ayer en epicentro de un 
impresionante operativo policial dé identificación ~ Los menores fueron trasladados a 

la comisaría Sta. 

En medio de la basura, una mujeraguarda seridentificada porta policía. 

Veinticinco demorados en 
averiguación de antecedentes y 
dieciocho menores trasladados a 
la comisaría Sta. fue el resultado 
de un operativo policial 
realizado en el predio de 
disposición final de residuos. Se 
identificó a más de doscientas 
personas. 

Como respuesta a una inquietud co-
munitaria expresada en varias 

oportunidades, ayer, la Jefatura De- 
parlamenta] de Policía realizó un ope-
rativo en el actual predio de disposición 
final de residuos. 

Participaron más de sesenta efectivos 
policiales con fuerte apoyatura, para 
identificar a más de doscientas perso-
nas. Como resultado, veinticinco de 
ellas quedáron demoradas por distin-
tos motivos, en tanto dieciocho meno-
res fueron trasladados a ]a comisaría 
5ta., de donde debían ser retirados por 
suspadres. 

El accionar policial en ese lugar, sólo 
registraría un antecedente, de acuerdo 
a lo expresado por la directora de ]a es-
cuela N° 44, Margarita Pérez, quien 
]legó al lugar a poco de comenzarla ta-
reapolicial, alertada por vecinos que se 
movieron preocupados por la integri-
dad delos menores. No obstante, no hu-
boviolencia. La tarea se desarrolló con 
total normalidad y excepto por la salida 
continua de vehículos policiales con 
personas que eran trasladadas a la co-
misaría, nada delataba qúe en interior 
del predio, más de sesenta policías 
cumplían una tarea de identificación. 

El predio de El Boquerón 

Si bien lo más impactante de la jorna-
da fue sin dudas el operativo policial 
que se desarrolló por ]a mañana en el 
actual predio, otra noticia sacudió al 
barrio El Boquerón y también en rela-
ción alpredio, eneste caso en el que ins-
talará enesa zona la empresa Imepho. 
Pue en relación al rechazo al recurso 

de amparo interpuesto par ]os vecinos 
de la zona de Ei Boquerón para que allí 
se instale el nuevo basural y del que dio 

cuenta LA CAPITAL en su edición de 
ayer. 

tras conocer eI rechazo a dicho pedi-
do, la comu~iidad del sector reiteró su 
malestar. En tal sentido, la directora de 
la escuela N° 23, Norma Voirin, se mos-
tc•ópreocupada ante la posibilidad cadai 
vez más posible de "que pongan el basu-
ral tan cerca de la escuela". 
En ese sentido, Voirin mencionó que 

"el proyecto del colegio es la salud y con 
el predio vamos a tenor enfermedad". 
También ayer sc supo que la UTE 

Imepho-DWS presentará antes del fin 
de semana la documentación necesaria 
para obtener el certificado de aptitud 
ambiental. 

Los máximos responsables de la eje-
cucióndel plan de acondicionamien to y 
operatividad del predio de disposición 
final de residuos elevarán el pedida de 
certificación ambiental a la Provincia, 
con la intención de que en menos de dos 
meses se obtenga la aptitud para co-
menzar atrabajar en el predio adjudi-
cadopor ]acomuna, en ]a zona de El Bo-
querón■ 

(Más información páginas 4 y6) 



Los chicos 
pidieron 
trabajo para: 
sus padres 

BUENOS AIRES. Tras 15 días 
de marcha por varias ciudades 
del interior, unos 450 chicos de 
todo el país elevaron ayer.su re-
clamo por "una infancia digna 
con trabajo para los padres" en 
la histórica Plaza de Mayo, don-

- de encabezaron un acto organi-
zado por la Central de Trabaja-
doresArgentinos fCTA). 

Portando carteles; muñecos y 
una inmensa bandera argenti-
na, los chicos =en su mayoría 
hijos de desocupados— dejaron 
un petitorio en la Casa Rosada 
para el presidente Fernando de 
la Rúa, a quien le advirtieron 
que "en un país que se hunde los ' 
primeros que pierden son los ni-
ños". 

Enrolados en el "Movimiento 
Chicos del Pueblo",los niños ha-
bíanpartido 15 días atrás desde 

' la ciudad jujeña de.La Quiaca, 
en el límite con Bolivia, y para 
llegar a la Capital Federal tras-
pasaron las provincias de Salta; 
Tucumán, Santiago del Estero, 
Córdoba; Santa Fe y la ciudad de 
Rosario. 

El acto en la Plaza de Mayo se 
desarrolló en paz y sólo registró 
un incidente cuando manifes-
tantes de izquierda intentaron 

~aquemar neumáticos sobre Hipó-
litó Yrigoyen, al costado de la 
plaza, pero efectivos de la Poli-
cía Federal les secuestraron las ' 
cubiertas y las subieron a una 
camioneta. 

"`Con esto, el Presidente se tie-
neque dar cuenta de.que gobiei•- 
na un país que está lastimado", 
sostuvo en el acto el dirigenté de 
CTERA y miembro de la cúpúla 
de la CTA Hugo Yaski, quien 
acompañó a los pequeños mani-
festantes desde la Avenida 9 de 
Julio hasta la Plaza de Mayo.` 

Los chicos había sido recibidos 
un rato antes por alumnos de es-
cuelas primarias porteñas y del 
conurbano bonaerense en la in-
tersección de láAvenida deMayo 
y 9 de Julio, desde se concentra-
ronpara marchar hacia la Plaza 
de Mayo. 

Una vez que llegaron a la his-
tórica plaza, un grupo de chicos 
subió a un escenario montado de 
espaldas a la Casa Rosada y es-
cuchó las palabras del padre 
Carlos Larcade y el rabino Da-
niel Goldman, quienes pidieron 
que se respeten "los derechos de 
los niños". 

En el escenario, los chicos mos-
traron a lagente panes gigantes 
que representaron —según los 
organizadores— la comida que 
le falta a "los 55 chicos que se 
mueren de hambre por día en la 
República Argenti na". 

Después vino la desconcentra-
ción y la merienda que pagó la 
CTA para los chicos que en 15 
días recorrieron buena parte del 
país con pecheras 8marillas y 
gorritos blancos que los distin-
guieron entre tantas otras pro-
testas que reflejan la,situacián 
social. • 

Ya cuando todos estaban más 
__ .distendidos, el sindicalista Yas-

ki recordó el motivo de la llama-
• da "Marcha porla Vida": "Detrás 

de cada chico de la calle no ]tay 
un delincuente sino un padre de-
socupado",.remató ■ 

> S- U ~ 
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Son empleos públicos transitorios •Actualmente hay 100 mil • Y proyectan llevarlos a 200 mil 
• Esto pe~Ifiitiría bajar un punto el desempleo de octubre •Hay resistencia en Economía 

ISMAEL BERMUDEZ 

P reocupado por el alto índice de de-
sempleo, el Gobierno estudia 

aumentarla cantidad de gente que recibe 
los planes de empleo pírblicos transitorios, 
como el Trabajar y el de Emergencia Labo-
al (PEL). El objetivo es pasar de los casi 
00.000 beneficiarios mensuales actuales I50 

a 200.000 hacia setiembre y octubre próxi-
mos, superando así la cantidad de gente 
involucrada en esos planes durante el últi-
rnotramo del gobierno anterior. 

En octubre del añopasado 167.500 per-
sonas csluvieron inscriptas en los planes 
de empleo público transitorio (ver info-
grafía). Además, sc estima que otras 
60.000 recibieron planes provinciales. 

La iniciativa se está analizando en el Mi-
nisterio de Trabajo. Su titular, Alberto Fla- O e f m a m 
marique, ya manhn~o reuniones con su 1999 

PROGRAMAS DE EMPLEO TRANSITORIO 
cBñtlddd de Uüliétl8lkrios En miles de personas Canddad 

programada ~
porTrabaJo 8 200 

175 

125 

loo 

10 

50 

25 

par de Economía. Pero José Luis Maehr- r„e~re: mmi.,erm a< nnnniu 

(Desempleo oculto 
Los diputados del PJ cuestionaron la 
veracidad del 15,4% de desocupación. 
dado a conocer el jueves. Según el titu-
lardel bloque, Humberto Roggero, si 
se tomaran en cuenta los desocupados 
que no buscan trabajo, el desempleo ' 
superaría el 20%. - 

neo habría insistido en que las "restriccio-
nes fiscales" no dejan margen para 
aumentar los planes transitorios de em-
pleo, que duran entre 3 y 6 meses. 

Por esa razón, Trabajo está buscando 
rcasignar partidas e introducir dos cam-
bios en esos planes: 
■ Reducirla ayuda económica, que hoy 
oscila entre 760 y 200 pesos mensuales, a 
120/160 pesos. 
■ Que estos planes sólo los reciban los je-
fes ojefas de hogar 

Con estos requisitos, Trabajo considera 
que para financiar esos planes necesitaría 
unos 50 millones de pesos adicionales de 
aquí a fin de año. 

Las discrepancias oficiales no se limitan 
al alcance y el monto de la ayuda. El Pala-
cio de Hacienda insiste en que la eco-
nomía se está reactivando y que los últi-
mos anuncios —créditos a la vivienda 
económica y el Plan de lnfraestructura—
reactivarán aún más la producción. Y que 
el problema del desempleo no se  arregla 
con más asistencialismo. 

a s o n d e t m a m 

2000 

ranBAlAnoo. Benefciarios del Plan Trabajar arreglando un hospital. 

En Trabajo no están tan confiados de la 
reactivación que promete Economía y 
creen que habría que restablecer las parti-
das de los planes de empleo público nacio-
nales. Pero como esta iniciativa choca con-
tra el muro de la "restricción fiscal" plan-
tean refocalizar los planes actuales diri-
giéndoÍos-exclusivamente a los jefes y je-
fás dé hogar. Y bajar lá áyúda económica 
para que alcance para más gente. 

s 
~

o n d 
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En Trabajo consideran que el Plan de 
Infraestructura recién podría comenzar 
efectivamente en marzo del año próximo 
si se cumple con el crortograma previsto. 
Y el de viviendas, que podría ser más in-
mediáto, también dernoraría unos meses. 

Para agosto está previsto que 115.000 
personas reciban algún plan de ernpleo 
transitorio nacional. Para setiembre, 
97.000, y en octubre, 85.000. Para ]legar a 

tilMérJ'Lfi~)il~j;t~,' ,;: 

AOos 
Millones 
de pesos Beneilclarlos 

1993 96,9 301.569 

1994 121,5 507.3347 

1995 136,4 660.933 

1996 137,1 745.259 

1997 262,6 1.315.400 

1998 275,9 1.453.277 

1999 245,0 1.278.746 

2000 (estimado) 200,00 838.963 

CIARI, I 

200.000 personas en esos dos meses sc 
necesitaría incrementar el número de be-
neficiarios en 215.000 personas en ese bi-
mestre. A « na ayuda promedio de 145 pe-
sos mensuales, representan unos 30 mi-
llones de pesos, una suma que parece in-
significante en el Presupuesto Nacional. 
que ronda los 48.000 millones anuales. 

Lo que preocupa a Trabajo es que el de-
sernpleo de ochtbre del año pasado fire del 
13,8%,con 167.500 personas"ocupadas" 
en planes nacionales, lo que equivale al 
1,2% de la población activa. Sin esos pla-
nes el desempleo hubiese trepado al 159ó. 

Si en octubre de este año solamente 
85.000 personas recibirán los planes na-
cionales —la mitad que en igual roes de 
1999— y además se agrega la nueva gente 
que todos los años sale a buscar trabajo, el 
desempleo ya tendría un piso del 15%. 

En el Gobierno están evaluando las ven-
tajas ydesventajas de ampliar esos~lanes. 
Como positivo ven que gente desocupada 
recibiría algítn ingreso, aunque la ayuda 
mensual sea aím rnás reducida. Ln el "ro-
jo" contabilizan que estarían aplicando re- 
medios que criticaron durante la gestión 
de Carlos Menem porque favorece el asis-
ter-~cialismo-yel dientelismo político. 

Ayer, tanto en Trabajo como en Eco-
nomía se aliviaron porque este año en 
agosto el INDEC no medirá el desempleo, 
como hizo el ario pasado. Por razones de 
presupuesto, en 7999 el INDEC eliminó 
esa medición. De lo contrario, en un mes 
y medio se hubiera reiniciado el "Flagelo" 
de la estadística del desempleo. n 



1NFANCIA. LaS famÍlias de m2nOr8S rOCUrS05 ti e(len IaS mByOfBS t2S8S de feCUndidad. 

La gran hipoteca del siglo X?CE 
MARIANO TRIEBERGER 

os números son claros. Muestran un 
presente de niños pobres amontona-
dos en cifras de seis ceros. Los datos 

r~ de Iroy son también una amenaza pa-
ra su futuro. Los especialistas coinciden en 
que la pobreza achral tiene una particulari-
dad: está sumida en la desesperanza. Una si-
tuación de la que cada coz es más dificil salir. 

"Ln problerrráticn de ln pobreza es nmcho r
mós compleja que la jrhn de nlinrentos. Una so- 1 
ciednrl que no resuelve en jorros nderuadn las 
complejidades de un niAo desde !n etapa de su 
hestaeirin es uno sociedad que está produciendo 
ciudndnnns que no sólo nn pueden desarrollar 

todo srt potencial genético sino tampono todo su 
¡•oh•ncial sncinl", dice Pablo Vinoarr, respon= 

sable de política social de UNICEF. 
En este mundo globalizado de fin de sigl~ 

estos chicos pobres —que nacieron con bajo) 
peso, en muchos casos de embarazos no de-
seados, sin una adecuada alimentación, con 
problemas de infecciones repetidas, con me-
nos posiblidades de acceder a la educación—
cair aencontrar exigencias en el mercado del ~ 
trabajo compatibles con las de cualquier otro ~ 
país del mundo. Si pese a todo logran inser-

~ 

larse, nadie duda de que á la mayoría le está 
reservado lo más duro de la explotación labó-
ral. Paradójicamente, la Argentina no es unp 

de los países más pobres de América latina. ~~ 
"I.a pobreza se reproduce a stmisma —afinna~ 

Alejandro O'Donnell, director del Centro de Es-
tudios de Nutrición Injnntil (CGSNI)—, impreg-
na In vida de un individuo y la de toda su jnrni-
lia, biológirarnente hablando. Fs cierto que hay 
familias pobres que engendran enfermedad y 
otras solad. Creo que esto tiene que ver con nlpo 
filosófico que es el amor que hay en esas fami-

lias". 
Esteban Cannuega, director asociado del 

CESNI, insiste en que estos chicos tienen 

menos posibilidades de insertarse en la so-
ciedad. "Se debe disirUir cuál es la prioridad 
que le asigna nuesp'a sociedad n la irrjancia pa-

ra implementar acciones que les permita a Ins 

niños desarrollar todo lo que ellos pueden ser. 

Hay que cambiar las prácticas de la alimenta-
ción injnnti! en los primeros años. Ya sea a 
través de la educación alimentaria o con el desa-

rrollo de alimentos fortificados con hierro y vita-
mina A". ~ 

Los especialistas se ponen de acuerdo eñ, 
señalar que el período clave y determinante 
para el fuhrro de los niños se extiende desde 

el momento de la concepción hasta los dos 
años. Pese a que ésa es la etapa del ciclo vital 
en la que habría que concentrar todos los es-
fuerzos, muchos programas alimentarios no 
ponen ahí el acento. 

Los planes nutricionales persiguen distin-
tos objetivos bajo formas no siempre conven-
cionales. El primer programa de alimenta-
ción en el mundo surgió corno una estrate-
gia bélica. Lo implementaron los franceses 
luego de perder la guerra con Prusia y com- 
probar que el secreto de su derrota fue que 
los chicos prusianos eran crn'pulentos y esta-
ban bien alimentados. 

"Si hay una inversión sorinl a desarrollar es 
la educación de la muja —sostiene Vinocur—. 
Hoy en la Argentina la probabilidad de que un 
recién nacido se muera es cinco veces mayor 
cuando la madre no llegó al tercer grado de la 
escuela primaria que cuando la mujer tiene es-
tudios terciarios. La educación de la mamá es 
central en cuanto a las posibilidades de vide del 

bebé". 
Carmuega concluye que "una sociedad 

que no cuida a sus mujeres embarazadas y 
descuida el período más vulnerable de los 

1 niños es una sociedad que no prioriza su fu-

} furo". 

i 
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Bl desarrollo ascendente de la pob 
za por ingresos desde el segundo 
mestre del 94 reconoce dos can! 
centrales. En una primera etapa q 
signa el ciclo ascendente 94-9G. 
causa central es la pérdida dc. p 
ceptores de ingreso del hogar por 
impacto de la desocupación. S 
embargo es menos discutido el fir 
te componente de caída salarial y 
estructura el ciclo 9G-98, donde c 
una caída del 30 por ciento en el 
vol de desocupación abierta, la 1 
broza por ingresos permanece cor 
tanto. 

Para observar la magnitud c 
fenómeno analizado, obsérvese y 
si en el 94 en el Gran [luenos Air 
a 13.1 por ciento de desempleo abi 
to correspondían 19 puntos de ¡ 
blación bajo la línea de pobreza, 
la Encuesta Permanente de Hogar 
de octubre de 1998, a igual nivel 
desocupación (13.34ó) le correspc 

den 25,94ó de población pobre. 
La explicación es sencilla: h. 

caído drásticamente los salarios 
aquellos que permanecen ocupad, 
por lo cual es posible afirmar que 
sólo cuatro afros los ingresos del -
menos— 26%más pobre de la pob 
ción del GRA han caído un 3G,8 n 
pedo al valor de la línea de pobre; 
Esta paradoja decaída del desdr 
Aleo ron aumento de la pobreza s 
embargo no debiera sorprender 
se observan los niveles salariales < 
mercado de trabajo "realnreule ex 
tente". Segíui datos del Minister 
de'I'rabajo, distribuida la poblad, 
de trabajadores y empleados d 
G,jIA en quintos, el primero, cor 
puesto por cl 204ó más pobre, reci 

como salario promedio $175 me 
sutiles y de ellos el 88,2 trabaja i 
negro. El segundo quinta recil 

$360 mensuales y trabaja en ntg 
el 54,2%. F.l 1NDf:C confirma qi 
este escaso salario representa 
83,945 del total de ingresos de l 
hogares pobres, cuya extensión pt 
medio es de 4,5 miembros. 

Es lógico suponer entonces qu 
con el achral estrechamiento sal 
rial, y aun con desempleo en baja, 
pobreza por ingresos pernane~. 
constante o, incluso, aumente. 

En un rxcelentc informe de la S 
cretaría de Desan'ollo Social se sñ. 
la que si cn 1998 cl 25,9% de la p 
blación del GAA está por debajo 
la línea de pobreza, el 9,1% de h p 
blación no pobre del aglmnerado r 

baso estaba en riesgo severo de er 
pobrecirniento puesto que sus i 
gresos por hogar no lograban sup 
rar por más de un 25%del valor , 

la línea de la pobreza. Este sector i 
población en riesgo severo creció t 

10% en sólo un año y señala la e 

trechez de ingresos que afecta a t 
número creciente de ciudadanos. 

s«tatoF°. nirar°r d~ I°~ rqufp+s dr 
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a alarma ante el crecimiento del 
trabajo infantil ilegal sonó hace 
menos de diez años, cuando infor-L oraciones estudias estadístic y os 

consignaron que en el mundo existían 
200 millones de menores económicamen- 
te activos; hoy llegan a 250 millones. La 
Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) hizo estudios específicos 
y realizó convenios, poco a poco 
ratificados por los distintos 
países. En el 96 lanzó el Progra-
ma para la Erradicación dcll'ra-
bain Infantil IIPFC't drsrinadn 
precisamente a "arrancar de las 
raíces" la explotación vigente en 
Latinoamérica. Elisco Cuadrao, 
coordinadorsubrcgionalpara 
América del Sur en el citado 
programa, dialogó con Zona 
durante su breve paso por Bue-
nos Aires. Como éxito del pro-
grama, se refirió a uu trabajo 
iniciado en Chacabuco, provin-
cia de Buenos Aires, donde sc 
logró "lirniturin taren de ]00 
niAos y regresnrlos a In esareln". 

—¿Cuándo detectaron el creci-
miento del trabajo infantil en 
América latina? 

—I fasta cl 90 uo existían ci-
fras anivel nwndial que refleja-
ran la magnitud de ese proble-
ma. Iloy las estadísticas consig-
nan que et>_Autérica latina la.. 
población infantil trabajadora 

'representa un 7. yor• ciento sobre 
el toínl nuurdinl; ~s ni ten uno ta-
sa depnrticipación inJauüde iGi' 
20 por tierno. En la Argentina se 
calcula un nivel medio: alrede-
dor de 200.000 chicos 
económicaménte activos. El 90 por ciento 
del trabajo infantil en Latinoamérica se 
concentra en sectóres informales, agríco-
las yurbanos. 

—¿Se modificó la proporción del trabajo 
infantil en las ciudades respecto de las zo- 
nas nrrales? 

—En la región, hace veinte años un 80 
por ciento de niitos eran trabajadores en el 
sector rural; ttn 20 por ciento en sectores 
urbanos. El proceso de urbanización, la 
gran concentración productiva en las gran- 
des urbes y el efecto de la precarización 
económica ha significado que se haya con-
centrado más la mano de obra infantil en 
las ciudades. Hoy se reparten en ttn 50 
por ciento. 

-~Y cuál es la proporción entre varones 
y mujeres? 

-Si bien hay una mayor ocupación de 
niños que de niñas, hay una gran ca te-
goría no conceptualizada, no estudiada es-
tadísticamente, que es el servicio domésti-
co, bajo fórmulas remuneradas o no. Play 
una gran presencia de niñas trabajando en 
el servicio doméstico en las ciudades, que 
normalmente no a acecen en los r intros p eg 
oficiales desde el punto de vista de ocupa-
ción laboral y que nos preocupa, porque es 
un nivel de invisibilidad ocupacional que 
en muchos países lleva asociados otros 
males como, por ejemplo, el maltrato o el 
abuso sexual. 

-Cómo se produce la emigración de 

C t_I~~ l N ~ -S -~~ 

nal. Empieza a ser un capital de trabajo 
.importante que concreta un peso específi=-
co dentro de las economías de los países 
de América latina. 

—<Qué descubrieron en Latinoamérica 
al comenzar el Programa de Erradicación 
del Trabajo Ltfantil?? 

—Lo ue má n s r ~' t q s o preoa l o es q u había 
muchas ontpaciones de alto riesgo no re-
gistradas en ningún país. Algo sabíamos 
del trabajo agrícola, pero era poca la infor-
mación de sectores urbanos. Y sobre la 
prostitución infantil no sc han logrado to-
davía estudios en profundidad; es muy di-
ficil. En la prostitución infantil hay turis-
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ExPERro. Elíseo Cuadrao dice que se incrementó el trabajo infantil en América latina desde los 90. 

los niitos a las grandes ciudades? 
-Hemos detectado casos en algunos 

países donde la emigración de niños a las 
ciudades se hace directamente bajo fór-
mulas de "apadrinamientos", hecho muy 
conocido culturalmente. Los introducen 
en un trabajo "en especie", sin remunera-
ción ocon muy poca remuneración. F.n 
condiciones laborales infrahumanas que 
no enirart etc registros oficiales. El servicio 
doméstico infantil es un tema preocupan-
te porque creo que existe una gran permi-
sibilidad cultural. 

-Los chicos son contratados en general 
"en negro". ~Qrté impacto económico tie-
ne? 

-Hay un dato interesante: la mano de 
obra infantil ya está casi representando en-
tre el 2.5 y el 3 del Producto Bruto Regio-

oro sexual; hay denunciasen Brasil de crac 
presas europeas donde se hacen operacio-
nes para los turistas, a través de conexio-
nes que existen en agencias de viajes, ho-
teles, etc. Lr OI'1' estudia el tema, conside-
randoque independientemente donde se 
desarrollen esos delitos deberían ser per-
seguidos. 

—(La OIT puede sancionar a los que in-
cursionen en el trabajo ilegal? 

—Podernos trabajar de ese modo sólo a 
petición de los gobiernos. F.I sistema de 
convenios es un sistema de ratificación de 
los países. Si en una empresa o industria 
se produce una utilización de mano de 
obra infantil, lo puede reconocer un sindi• 
cato que nos da esa información, pero la 
responsabilidad en la aplicación de un 
convenio que pasa a ser norma nacional 

La creciente explotación de ma-
no de obra infantil en Lati-
noamérica preocupa a la Orga-
nización Mundial del Trabajo 
(OIT). Los índices que alarman 
en América latina. El experto Elí-
seo Cuadran piloteó un progra-
ma en la Argentina, que cuenta 
con 200 mil niños lanzados al 
mercado laboral. 

corresponde al gobierno. Pero no somos 
- un organismo sancionador. 

-Cómo puede encararla tarea la OIT 
para lograr que baje el nivel de explotación 
ele los chicos? 

-Itay que adaptar el proyecto a las ca-
cacterísticas de rada país. Lo primero es te-
ner un mejor instrumento de informa-
ción. Segunda elaborar objetivos y metas 
a corto y mediano plazo y las líneas de ac• 
ción que van a establecerse para los próxi-
mos cinco arios. Flonrogeneizar las edades 
de educación y las do acceso al Irahajn. pa. 
ra la OIT, no menores de 14. i,1cjorar las 
estadísticas elaborando módulos específi-

cos para cl rcicvamicnto de infor-
mación sobre- trabajo infantil. 
Aterir cl pioblcnta a la sociedad, 
debatirlo pitblicamente y m m:u' 
proyectos de intervención para la 
insc•rci6n cdurati~.a ¡ la pr,.:: : 
ción de la sabed. 

-Sin duda existe una relación 
entre el aumento del trabajo in-
fantil } la actual crisis económica, 
no sólo en Luinoaorérica sino en 
lodo el mundo. En el caso argeu• 
tino, cómo organizaron cl traba• 
jo piloto realizado en la localidad 
bonaerense de Chacabuco? 

-tara Chacabuco detectamos rl 
problema de las "ladrilleras". Gsc 
cs un trabajo de riesgo para los 
chicos en la edad de crecer. Se 
creó un comité local del que (or-
ina parle el municipio; inscrla-
nws ti los dos colegios de la zona. 
a los representantes de educa-
ció~ y de salud de la zona, y a Iras 
representantes de las fau~ilias; 
cada uno se tiene que correspon-
sabilizar de la parte que Ie toca. 
Invertimos pero exigimos el coli-
nauciamiento nacional }• público. 
Atendimos al ingreso familiar, a 
microcréditos, talleres producti-
vos para mujeres o incluso forta-
Ir-cimiento de empresas. Con el 
t,•linisterio de Acción Social, la 

Iglesia y los sindicatos tenemos un proyoo 
to en cinto localidades para crear pilotos 
como el de Chacabuco, en el que ya esta-
mos en la segunda fase y donde ya se ha 
conseguido erradicar el trabajo de 100 me• 
onces ladrilleros, hijos de familias ladrille-
ras. 

—Luchar porta erradicación del trabajo 

infantil exige la conciencia de los padres y 
de la sociedad para defender el derecho de 
los chicos. 

-A lo que aspiramos es a empezar a ccr 
al niño no como un objeto de protección, 
sino corno un sujeto de derechos } no de-
sarticular al nüro del contexto social v fa-
miliar en que se desarrolla. Hay que trabar 
jar con la familia en el tema de transfor-
mación sociocultural y que la sociedad 
afronte cl problema. t t 
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EL DIA DEL NIÑO 

i este ®~.~~ ~n ~~ 
radio hecha or 
chicos de I~ calle 
Está en e188.1 del dial y la escucha gran parte de las 
6.000 familias que viven en la Villa 31 de Rético 

PAULA ALVAREZ VACCARO 

S egún las antiguas costumbres, 
aquellas que regían las celebracio-

nes allá Lejos y hace tiempo, el Día del 
Niño era el primer domingo de agosto. Pa-
ra la Agrupación Juvenil y Los Principitos 
de Retiro, un grupo de míos treinta chicos 
y jóvenes de entre I2 y 22 años a cargo de 
la radio comunitaria "El milenio con-
tinúa", muchas cosas deben cambiar. Pero 
de ningím modo la fecha del festejo. 

Por segundo alto conseattivo, la agru-
pación festeja en la calle 3 de la Villa 31 el 
Día del Niño. Este año, sin embargo, hay 
can agregado: fundada el 13 de noviembre 
de 1999, ahora tienen una radio para sacar 
a la calle y darle a la gente de la 31 una pis-
ta para bailar y divertirse con la excusa del 
Día del Nüro. Una maestra imita a María 
t`]arta Serra Lima desde un escenario im-
provisado, yatando el playback termina 
siguen la música y la radio abierta para el 
mismo público que cada día, entre las 10 y 
las 24, se prende al 88.1 del dial. "El 90 
por ciento de la villa la escucha", dice con 
orgullo Juan Domingo Romero, responsa-
ble del proyecto. 

Juan tiene 35 años, el pelo castaño y 
corto y unos ojos que le brillan cuando ha-
bla de "sus pibes". Desde hace 15 años vi-
ve en la Villa 31 de Retiro y, desde hace ca-
si 13, trabaja con los chicos armando talle-
res de discusión sobre droga, sida, delito y 
algwios otros temas demasiado corrientes 
en Retiro y en la calle. Trabajó como en-
• •T¢ado de vigilancia en un banco y en un 
/ '-•}rico pero ahora está sin trabajo. 

~"^raron que vivía en la villa, .•\\ 

me echarotr del hotel y con la plata de la 
indemnización compré los equipos". 

Su proyecto es una aventura jamás pen-
sada para los chicos de la Villa 31. Franco 
tiene 18 años, el flequillo inquieto y negro 
y una mirada llena de ganas; va a empezar 
a estudiar Ciencias Políticas en la UE3A en 
unas semanas. Trabaja de ]0 a 19 como 
cadete y, por la noche, conduce de 23 a 24, 
junto a Diego y Miguel, otros dos chicos 
de la agrupación, "La sociedad", un pro-
gratna donde pasan rock &blues pero 
también hablan de amor y política. 

Franco colaboró, como todos los demás, 
en hacer este festejo para los chicos de la 

En la radio siempre se 
habla de prevención del 
sida y de los peligros 
de la drogadicción 

villa. "Yo quisiera que esto sirva para ayu-
dar acambiar la idea que se tiene de los vi-
lleros. Es increíble, la gente habla contni-
gomuy bien hasta que se entera de que vi-
vo en la villa. Ahí, todo cambia: el que no 
te corta el rostro te empieza a pedir si no 
le podés cottseguir'merca' o un estéreo 
afanado. Acá uo todos somos así, y la ra-
dio es un buen medio para demostrar que 
queremos cambiar ló más dificil• la men-
talid-•1 de la gente'. 

Desde el escenario, }• frente a más de 
300 personas que, en stt mayoría, viven 
en la villa, )uan Romero anuncia la llegada 
de la merienda: "Hagan una fila que va-

ENcuENrRo. Unas 300 personas bailaron con la música de la radio. 

tnos a servir chocolate con galletitas y alfa-
jores", vestido de payaso }• con un micrófo-
no que, de a ratos, se apaga y le corta la 
voz, ve cómo la hilera se va armando y se 
queda mirando a los chicos. 

La radio se mantiene a pulmón, de él y 
de todos los pibes, como un nuevo canal 
de comunicación con las casi 6.000 fami-
lias que viven en la 31. "También es una 
fuente de capacitación para sacar a los chi-
cos de la 'maldita esquina'. Al trabajaren 
la radio y ser protagonistas de su funcio-
namiento, toman responsabilidades que 
les van a servir para cualquier otro traba-
jo", cuenta Romero, quien desde hace va-
rios meses intenta conseguir IS planes 
Trabajar para los pibes, Basta ahora sin 
éxito. 

La radio es, también, un medio de co-
municación sobre los intereses del barrio 

y un lugar donde las diferentes comunida-
des que viven en la villa (bolivianos, para-
gU8y05 y pernanOS) pueden transmitir sn 
música y hablar sobre su cultura. la calle 
sigue repleta, el chocolate se terminó pero 
la radio todavía tiene varias horas por de-
lante. En un estudio aunado en el segun-
do piso de la casa donde vive Romero, los 
chicos sc ntrn:m: son cuatro, cada uno con 
su micrófono, y en ningún momento se 
pisan al hablar. 

Cuando el festejo sc termine, la radio 
volverá al estudio con los programas que 
hoy se interrumpieron por el Día del 
Niño. llistintos pero con un ingrediente 
en común: todos los espacios de la radio 
tienen que tener una columna sobre pre-
vención de la drogadicción y el sida, vio-
lencia ydelincuencia. 

"Se necesita mucha información pero 
también oportunidades para que los pibes 
dejen la calle",dice Romero. Allí afuera, 
entre el olor a empanadas y las milanesas, 
la música sigue; la cambia se mezcla con 
la cachaca paraguaya y los chicos siguen 
hablando. Cuando todo termine, la radio 
volverá a funcionar en el estudio yue pin-
taron yarmaron entre todos. t7 
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La comunidad de Lai I~e~°as 
expresa ~u cl~saliento 
Un barrio en crisis y 
empobrecido por la falta de 
trabajo. Las Heras tiene un 
paisaje desolador, en el que 
abundan la chatarra y los 
animales sueltos. 

centras coloca frente a sus ojos 
la palma de la mano para contar 

las moneditas, Mabel no deja de año-
rar las épocas en las que todos los 
días gastaba diez pesos en el alma-
cén. Dice que en ese entonces, ni si-
quiera preguntaba cuánto costaba lo 
que iba metiendo en ]abolsa. Mabel 
Contreras llegó hace treinta años al 
barrio General Las Heras a trabajar 
en las quintas de la zona. Cuando el 
paisaje del lugar fue transformándo-
se,dejó deinclinarse sobre la tierra y 
comenzó a ganarse la vida como em-
pleadadoméstica. 
"Antes, en este almacén no se podía 

entrar por la cantidad de gente que 
había. Ahora no sé qué pasa, la gente 
no debe comer más", sugiere la soli-
tariacliente. 
Antes de enfrentarse al implacable 

frió y perderse con un irregular cami-
narsobre elbarro, remarca su males-
tar par la "enorme cantidad de basu-
,ra que hay sobre ]as veredas". 

Mabel hace notar que "la culpa es de 
los vecinos, porque los residuos se re-
cogen todos los días. Lo que pasa es 
que acá mucha gente cirujea y trae 
de todo al barrio. Autos, heladeras, 
lavarropas, de todo. Y lo que no sirve, 
se deja en la puerta de las casas". 

F.l barrio Las Heras es uno de los 
más poblados y conflictivos de Mar 
del Plata. Está ubicado entre las ave-
nidas Mario Bravo, Fortunato de la 
Plaza, PoloniayTetamanti. En 1969, 
un cronista de LA CAPI'PAL desci•i-
bíacon esta frase el paisaje de la zo-
na: "El hombre llega a la Luna, pero 
no a Las Heras". Ya en ese entonces 
los pocos vecinos del lugar manifes-
taban desaliento y frustración. 
Treinta y un años atrás no tenían luz, 
agua, cloacas, colectivos, ni calles. 
Pese a que muchos de esos servicios 
llegaron a la zona, los habitantes del 
lugar son tan pobres como aquellos 
pioneros. Con la salvedad de que 
ahora son muchos más lo que sufren 

Fofos O.luque 
Las calles de Las He;.as no reciben mantenimiento desde hace años y prácticamente ya 
no existen las vered ís. 

el estigma de vivitallí. 

Escuclnarlamentos 

El almacenero Nino repasa el mostra-
dor yexplica por qué decidió levantar 
una reja que lo mantiene distante de la 
clientela. "En los últimos años me asal-
taronocho veces", responde, pensando 
que a esta altura, con sólo 20 pesos en la 
caja, la reja se convirtió en una defensa 
irrelevante. 

Sospecha que los ladrones saben, tan 
bien como él, que su recaudación diaria 
no es un botín demasiado preciado. 
Es tan poco lo que gana como lo que 

puede ofrecer en sus estanterías. Así 
como las ventas de su comercio cayeron 
un 50 por ciento, ahora tiene la mitad 
de la mercadería que en los tiempos de 
bonanza. 
"Este fue siempre un barrio humilde, 

pero ahora la cosa está mucho más difí-
cil", explica Nino mientras su voz de 
funde con una estridente pieza de mú-
sica cuartetera, tan de moda en el ba-
rrio, que retumba en el interior de mu-
chasotrascasasdelazona. 

Opina que ]a "miseitia"del vecindario 
obedece a una razón tan sencilla de ex-
plicar, como la letra de la música a la 

tAabel y Nino describen la situación económica del barrio. 

que él acompaña con el golpeteo de su 
birome. "La pesca. Mucha gente traba-
ja en el pescado y no tenga que contarle 
a usted que desde hace mucho eso ya no 
funciona más",indica. 

Nino recibe todos los días en el negocio 
los lamentos de los veciq~s de I..as He-
ras "Fscucho que las calles son un de-
sastre, que falta iluminación, y sobre 
todo, que el trabajo ya no existe'. 

Sueños de un desocupado 

A la casa de ]os Fernazidez llegan men-
sualmen te 400 pesos del trabajo de Raúl 
y Graciela, ocupados en un programa 
ban-ial de empleo. Raúl asegura que le 
costó varios años ingresar al plan p pien-
sayue ]a situación de pobreza de sus ve-
cinosempeoró con e] pasardelos años. 
"¿Cuál es mi sueño? Tener algo para 

darles de comer todos los días a mis hi-
jos ylograr que estudien", explica el 
hombre, sin dejar de pasarla escoba so-
bre el patiecito de sucasa. 
"Antes soñaba con ser jugador de fút-

bol. Yo jugué en Quilmes y pensaba en 
estar en la selección. Pero ya tengo 43 
años. ¿Qué le voy a hacer?, no se me 
dio",comenta estremecido. 
En Las Heras, entre las précarias vi-

viendas se erige al menos media docé-: 
na de templos religiosos. Raúl encoge 
sus hombros siri saber explicar cómo ni 
cuándo aparecieron. "Debe ser que la 
gente necesita que alguien los ayude', 
opina, trasladando con la mirada la 
pregunta a su esposa. Graciela recono-
ce que los pastores "contribuyen dán-
doleayuda a ]agente", y agrega que en 
el barrio funcionan varios comedores 
infantiles que alivian el presupuesto de 
las familias. 

Los tres pequeños hijos de Raúl aban-
donan lacubierta deauto con la que ju-
gabancuando Graciela los mete dentro 
de la casa. Las gotas de lluvia helada 
parecen al fileres al caer sobre la piel. 

—¿Cree que a está cuadra lé hace falta 
alguna mejora con urgencia? —pregun-
ta LACAPITAL. 

El hombré mira silenciosamente a su 
alrededor. Permanece algunos minu-
tos ensilencio: Hace una mueca y dice: 
"Mire, si quiere ponga ene] diario que 
acá, en Hégtülor y Eduardo Peralta Ra-
mos, el:álumbrado no funciona. Pero 
buéno, esóyá lo pedimos"w 
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HECTOR 
PAVON 
De la Redacción 
de Clarín 

E
n San Fernando o en San Telmo, 
en una villa miseria o en el centro 
de la ciudad, una canción suena, 
una historia se cuenta. Frente al 

micrófono, el cantante del grupo Yerba 
Brava anuncia "la cambia de la villa" y la 
bailarla explota. El redoblarte es previsi-
ble y el teclado, monótono: consumido co-
mo realismo en La Cava y como kitsch en 
La Horqueta. Pero los primeros bailan y 
deliran con las letras: marginalidad, dro-
gas, infidelidades, la policía. Son Historias 
villeras sin pasteurizar. En la otra punta 
del dial, no tan lejos, el líder de la Bersuit 
Vergarabat canta con ritmo festivo: "De-
volvé la bolsa/ devolve1e nl pueblo su generosi• 
dad"y el público estalla en un baile sin 

~`a .. :'.YC;'. 
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Las letras de los géneros p~o~pulares, en la amplia franja que va del rock a la movida tropical, reflejan el 

nuevo panorama social y la anomia política con un realismo inédito, que no desdeña la parodia ni la 

sexualidad precoz y más descarnada. Quiénes lo producen y lo encarnan, y quiénes son sus fans. 

control por la relación coyuntural de la le-
tra con los sobornos en el Senado. 

Una nueva forma de expresar la bronca, 
el amor, los sueños y un nuevo cristal para 
mirarla realidad aparecen teñidos por el 
duro contexto político y social en la músi-
ca popular reciente. Con lenguaje directo, 
sin mediaciones retóricas, en el rock, el 
cuarteto, la cambia villera y el nuevo tan-
go,aparece este relato descarnado de la 
realidad: por así decir, neorrealismo ar-
gentino de esta posguerra sin sangre. De-
cepcionada de sus dirigencias políticas, ]a 
audiencia grita su desesperanza en recita-
les, bailarlas o con los auriudares clava-
dos en las sienes. La búsqueda del relato 
perdido, el deseo de que el cantante-ídolo 

juegue a político elegido —incluso, a una 
especie de pastor musical— parecen ser 
las únicas posibilidades que dominan la 
corriente entre los cantantes y su seguido-
res. 

"Al+í, donde la economía y la política jnr-
mnleshan fracasado en la incorpornciór+ de 
los jóvenes, se fortalecen los sentidos de perte-
nencia y se configura un actorpolítico, a 
través de un conjunto de prdctiras adturales 
cuyo sentido no se agota en una lógica de 
mercado", dice la investigadora mexicana 
Rossana Reguillo Cruz en Emergencia de 
culturas juveniles. Estrategias del desen-
canto. Globalización mediante, los jóvenes 
de todo Latinoamérica en tanto audiencia 
parecen hacerlo mismo al "repolitizar" lo 

político por vías no convencionales y 
través de los propios símbolos que les d 
la sociedad de consumo. En este caso 1 
producción y el consumo cultural. 

Et desencanto hecho canelón 
"Las canciones se relacionan con rnomen 

tos de la vida. Pnrn coda siumcicín hnp uno 
las letras describen sihmcimies acn+ales cono 
la falta de trabajo, pero también hablan de 
amor y esto es imporfnNe porque si no, i on 
vertimos al amor en algo pnsntistn ", soslien< 
Eduardo Rmnano, doctor en Letras e in 
vestigador de la cultura popular. "El p+íbli 
co tiene In ideo de que In canción debe sntisjn 
ter necesidades difrrentes", señala. Así sute 
dió a lo ]argo del siglo 



FLOR UE PteoRA. "Le pegas a la vagancia/ sos el duro patovica/ y te enojás cuando tt; gritan marica." 

promesas y traiciones son moneda co-
rriente. "No tenemos intención dr. denuncia, 
somos apo[ítieos. Q+ardo huy que votar, los 
partidos van a la villa n escuchar los proble-
mas ydespués se olvida+", dice. 

Los personajes de las letras son recono-
cibles. En "La canción del Yuta" dicen: 
"Hoy es un día esperial,/ porque el monito a 
ln villa llegó,/ dos arios gunrdndo estuvo/ y al 
fin ln yt+tn hoy lo largó", historia literal de 
Monito, que es el cantante del grupo. En 
"Pibe Cantina" se critica al chico porque 
se ganó la lotería y anda en auto descapo-
table, olvidado de sus raíces villeras. To-
dos saben que está dedicado a Pablo Les- 
cano. "En 'El Marginado' contemos la his-
torio de un pibe a quien se le cierran las 
puertos por vivir en una villa", dice Gama-
rra: "...y ahora que está mas grande y al bulle 
quiere color/ el rati con bronco grita: negro 
villa vos na entrás (...) por ser negro villero, el 
estaba condenado ". 

Generar identificación, mostrarse igua-
les a su público es lo que 
pretenden. Sin trajes de 
luces. "Nos cansamos de 
los gn+pos de bailanro que 
ponímr un carilindo al fren-
te y se vestínrr todos igrrnles, 
nosotros nos vestirnos co- 
or o se visten los gue 
nos varr n ver", coin-
ciden los grupos. 

"La inestabilidad 
en In que se vive ac-
tualmente encuentra ~"? 
sostén en el relato de las cnncio- !: 
ra es", dice Kozak. No sólo hay grupos 
que teElejan con dureza la vida cotidiana 
como Los Redondos o la Bersuit, también 
hay otros como Los Auténticos Decaden-
tes. EUós describen con cinismo, y a través 
de la parodia, la dura cotidianeidad. Jorge 
Serrano, letrista de la banda, explica: 
"Siempre se tiene reinciórr con lo que se vive. 
Uno es yrotagorrista de la historia. Lo nt+estro 
no es protesta ni generamos identificación 
política por parte del ptíblico". El toque bufo-
nesco es lo que distingue a esta banda. 

En el caso de la Bersuit Vergarabat, 
ellos reconocen que les pesa el rol de obje- 
lores políticos. "No queremos quedar atados 

a la obligación de hacer canciones políticas 
ronstanternente. Hay urr vacío dejado por la 
dirigencia política y se ponen muchas expec-
tativas err nosotros. Somos artistas, dice Juan 
Subirá, teclados y letrista de la banda. 

El último videoclip de Pito Páez, "El dia-
blo de tu corazón", provocó debates calien-
tes cuando mostró eri la pantalla a hom-

YERBA BRAVA. "El 
rati grita/ negro villa 
vos no entrás." 

bres y mujeres que se pelean y terminan a 
los besos, todos con y contra todos, en ple-
no Buenos Aires: "Porque aquí y en todas 
partes hay/ pibes ert el balcón/pibes en urr 
cojón/ y hay mucho rabia .suelta y angustia 
nena/ y hay murhn, mucha desesperación." 
En "Somos los mismos de siempre", La 

Renga filosofa: "No soy tu solución, pero sí 
tu mejor disfraz ". 

El Mosca, cantante y letrista de Dos Mi-
nutos, aclara: "En algunos tenors, corno en 
'Gatillo Jácil', nuestra intención es decirles a 
los chicos que la calle es dura y que hay un 
enemigo gue supuestamente te cuida y de re- 
peste, luyl, se le escapó un tiro". 

También en el escaso tango de 2000 se 
reflejan las tensiones sociales. Gl grupo La 
Chicana dice en "Imposible": "Los cunas, 
los traficantes, los bandoneones, el r•ocartrol/ 
Los Juegos artificiales y naho'ales premedita-
dos/ Las rejas que tose el suelo curando oscure-
ce en el parque goal/ Los mitos y jatuasías n 
que nos somete la autoridad". Acho Estol es 
el letrista y guitarrista de la banda y dice 

que quieren recuperar el relato 
perdido de la canción para 
contar una buena historia. 

Awtque los escenarios no 
sort espacios políticos en es-

ta época se le parecen. 
Claudia Kozak cree que 

el rock propone wta sa-
lita casi ilusoria ya 
que "no oji'ece trnus-
formnüón pero permi-
te vivir". El Indio So-

lari lc dijo a Clarín en 
2000: "Creo que e! rock 

es unta resrrva en ln que !os 
espíritus medio progresistas to• 
davín encuentran el mejor lu-

gar.(...) El rock hu modificado el 
mundo rnás que el ma'xisrno:" Es-

't 
tos géneros populares no preten- 

den cambiar el estado de cosas, pe-
" ro ponen en relato la explotación y la 

miseria desde su interior. Corno el 
P'~~ tango, o como Fierro en su ida, su fal-

/. ' 
t  

fronteraen la ley los ha hecho cruzar loa 

COLABORO: LILIANA MORIiNO 

fVapa musical 
de las orillas 

LOSE BELLAS 

El ario pasado la movida tropical 
buscó oficializarse fechando en 
1990 su momento fundacional. Y no 
es aleatorio que el ascenso y el 
anuncio enmarquen la reconversión 
de la economía argentina ejeanada 
bajo la gestión Afcnem. A 10 tilos 
de la explosión bailantera, un nuevo 
género, la cambia villera, se convir-
tió en un boom. El éxito de 1990, re-
lacionado con el surgimiento de 
promotores dispucskrs a alquilar es-
pacios televisivos, vio emerger a ve-
teranos trajinadores de 6 shows por 
noche como Ricky t,laravilla. Alci-
des, t.os Caratagencros, Pocho La 
Pantera y Sebastián. F.n pocas sema-
nas, los exclusivos balnearios dc• 
Pauta del Este y Pinamar celebraron 
a estos "nuevos" famosos como los 
flamantes morros del circo kitsch. 
En cl 39 —cs decir, un giro :orles--, 
en la disco Cemento, en un ambien-
te cargado de curiosos y posmoder-
nos, el rock había dado la bienveni-
da al cuartelero cordobés Carlos "la 
Mona" Jiménez como un ícono de 
de los postergados, alguien hecho 
"de abajo" que —segítn el pregón 
rockero de la "credibilidad"—, pintó 
IaS barriadas con historias de perde-
dores, hijos pródigos y embaraza-
das-abandonadas. Aquella noche lo- 
marías nota del contagioso cuarteto, 
verdadero y iurico folklrnr cordobés, 
los flamantes grupas Kapanga }• 
Auténticos llecadentes. Estas dos 
bandas -y m;ís tarde, Bersuit Verga-
rabat—harían el pasaje desde el rock 
hacia el universo Tropical. 

GI efecto boomerang generó ca-
sos como el de Rodrigo y el regreso 
transfigurado de la aunbia en ver-
sión villera, con grupos como Flor 
de Piedra, Damas Gratis y Yerba 
Brava. Promocionándose con cl 
aura de una estrella rockera, el "Po-
tro" le dio una masividad inédita al 
cuarteto. Sus letras, en el linaje cos-
nunbrisla de la Mona, fecharon el 
debut sexual con embarazo c•n los ]5 
arios, parámetro aha'a superado por 
el catamarqueño üralter Olmos, su 
heredero, quien lo ubica a los 12 
altos c•n su actual hit "Amor de ado-
lescentes". 

La muerte del ídolo vio avanzar el 
sub-género de la cambia villera. ges-
tado en las zona más castigada del 
norte del cmutrbano porteño. En 
ella la lengua se convierte en la tra-
ducción más lüeral v llana de un 
nuevo lunfardo carcelario (Daniel 
Lescano, líder de Flor de Piedra 
pasó dos sitos en prisión). Así, I 
cambia adopta la estética "chabmta 
de bandas de rock como 2 Minuto 
y Viejas Locas y canta, contra la 
fuerzas represoras —la policía, el pa 
tovica de las discotecas—, su cubo a 
alcohol y los paraísos artificiales. 
r~,~„d~~~., drl suplcm~uro st 
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F~uiciona en el barrio La Perla y 
es parte de un programa desti-
nado aniños yadolescentes en . 
situación de calle. Se trata de 
una alternativa de vidá para un 
mundo dificil - 

!~.~t;-{ 
PorDanlel DellaTorre 

Durante lanoche, en Mazdel Plata, la 
oscuridad cobjja el desamparo yem-

puja al vértigo riesgoso. El silencio que 
gana las calles apenas conaigue'diaimii-
lar voces de niños solos quo deambulan 
su marginalidad bajo un ̀ techo' de estre-
ll as. Noimporta ®hace frío o calor, al llue-
veocorre unabrisasuave.Están allíante 
lamiradadeunasociedadque,talvez,no -
losve...Bajoelsol,ericambio,nadanuevo _-
mientras que el mundo gira su compleja años desde que eras mismas comenza-
realidad. Yentre otras cosas, las decisio- ron a "patear" 1 a c Ile y ahora la tarea es 
nes van y vienen pmclflmax~dp_rgsólver_ unpocomásfácil. ~ . , 
ayuelloqúepitraálgiiüósñóseresuelve. ~` AIpriñcipioAdii"ná,CTrácieláyNlauro 

Frases.hechas;deseoslegítimos,solu= salíanaCamina:; untermo.yunmatk 
cionesamédias;9üt~sesct'uzedbs~pun- *̂••énlamaüó,Con añlos'lugaresderelí-
tos de vistas, estaclLsticastproclamas ~a= ~,~,pjün;de los cliicos la peatonal o la pla-
cioitales"ysentimieñtoscóiiFusós. yá.Yentablaron ntactoscoñlascomi- 

a Lt11w4b.,rt1~ÑJ,aiigw4(~Jq',2¿\i~vCLZ:i~; ~ña:aa$uVry.~s..aayy~~ ,..dos"F~cir,.:-
lacallé pparecen apostar su destiño á üná~; iéreñieá causas: Cllfeen que es imposible 
suerte.de "ruleta rusa" de imprevisibles " :.élalxirar estrategias de apoyo sin tener 
consecuencias. contacto con la realidad. Los tres se pro- 
Iiay una típica casa en el barrio La Per- pusieron ver,. y vieron a los grupos de pi-

ladondeeldíaalcanzaunadimensióndi- besenlas;`ranchadas"comoenlajergase 
fcrente 'parn rliñás y niños de cualquier conocé ál,ámbitó y hábito de reuniones. 
edad. Y hay gente que allí está dispuesta Acetrtuge úo £ite fácil al comienzo, hastá 
a ver lo que otros no quieren o no pueden que se hicieron conócery el "boca a boca" 
ver.AdrianaGarcesespsicóloga,Gracie- circulóeáeláuibieñte..Yelprocesosepti-
IaChazloteauxyMauro7brresel,opert` soenmarc]iapáráélacompaíiamientode 
dores. Alequipo'quedenominaron"Ca- . niñosyadolescentesenriesgo."Hola,soy 
llejeada", también perteneceAlicia; la co- . • •Graciela. LQuerés un mate...?", suele ser 
cinera. Diariámentereciben elltréveinte . -1a forma simple de establecer el vínculp. 
y treinta pibes aia hogar para darles ali- ~ El pibe lo acepta, generalmente, con tó-
mentos,unbaüocaliente,clasesdeescri- "- dossuslnecanismosdedefensaenestudo 
tara y lecttu•a, y aunque no haga falta de alerta.Enocasionessuelenmentir,i»-
aclarazló,amor.; cluso,hastaelnombre. ' k 

"Nosótrós respetamos sus tiempos. 
El origen .. - ~ `' Aprendimos qqe no es posible que res-

El proyecto surgió én 1997 por iniciativa 
del sacerdote Luis Marta Ocampó. EI~ ~~ 
grupo habla empezado a.trab$jatc4u la. 
problemática de Chicos en situación dé 
calleenlaparroquiaSanMarcos. •• 

Adriana cuenta que decidió ocuparse 
por una simple cuestión de sensibilidad y 
porgsse veía que la marginalidad crecía: 
Por eso buscó un lugaz d onda poder hacer 
algo. El casode Graciélanoesmuydistin-
to. 'I}•aslargas charlas con el padre Luis 
pensó cómo instnun entar su aporte. 
Saben muy bien cuánto necesitan los 

chives en la calley las pocas posibilidades 
de revertir sus realidades. Pasaron tres 

' 'pondan a nuestro deseo de sacarlos de lü 
calle. El proceso el lento",explican rldria-

+•na y Gracielá. El.primér lóglri~es que se 
;acerquen a la casita de la.callQ Salta. Y 
luego copocei• a sus familias si es que soii 
dé Mar del Plató. En los bárriós inás con-
flictivos los pibes largan" la escuela y se 
ampazan eii ]acalle cuando pierden toda 
posibilidáddesercroi tenidos.Lagentede 
"Callejeada" sabe que la tarea es dura, 
que lleva mucho tiempo, que hay que en-
frentazmuchastrabas yque Tomás diñcil 
de todo es concienti zar a la soci edad sobre 
el problema. 

Y como cada uno mira las cosas como las 
qúiere ver, están los que creen que la gen-

~(~~t ~~ '1 'é~ ~! ,, ~'~;. 
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Foto: J. Contle 

te del programa "apañz" a los pibes de la 
calle. Graciela contestó qué ̀Siosottros no 
apañamos, sino acompañamos y con un 
pequeño granito de arena intentamos 
cambiar al go; dejarles algo:..". 
.Sin emha.róro; aclaran estar absolr!•1 

mente en desacuerdo con ]as actiiúdes 
que los chicos puedan llegar a hacer en 

~ui~ odcc~ ~: . p--v 
Saben también que lainstitucionaliza-

ción dalos pibes no sirve porque un ado- 
lescente de trece añós que éstá en la calle, 
posibleménte a los dieciocho estó en la 
cárcel de Bátful", F.n "Callejeada" plan-
teanuna actitu3comunitaria no represi-
va,porque opinan cjuecuando unpibe en-
tra anona instituaónpierde mucho más 
quelalibertad. ,• 
Hacerpara~revenir .. 

L;;,, ,r ~:,,. ~ . 
Quien contiene a un chico en situadón 

de riesgo, ayuda a contener a los que en 
algún momento y por diferentes circuns-
tancias sepuedenconvertir aneas vfcti-
mas. "Si ungntpo de pibes sejuntaen una 
esquinaymolestaálosvecinososisedro-
gan con pegamentos, correrlos significa 

. ; trasladazypotenciarelproblema",apun-
' tanAdrianpyGmciela. . 

La casita de.La Perla abre a las 8.30 y 
ciéiraalt~ X7;30 delunGs aviérñes. Fun-
ciona. como uogaz de día. Estáá incorpo- 
rados a una red con el Consejo del Menor 
y el plan municipal de alfnbetiznciln 
"Nuñca es tarde". Allí se brindan ]os mf-
nimoselementos que hacen a la dignidad 
de una persona. Los pibes deben respetar 
las reglas. Yactúan como si estuvieran en 
su propia casa, consu propia familia y co-
laboran en las tareas generales. Por la 
noche y durante los fines de semaña, 
vuelven a la calle porque iloqueda alter-
nativa. No hay infraestructura suficien-
te para albergar a todos. El trato es igual 
para varones y mujeres. Incluso concu-
rren adolescentes embazazadas. En es-
tos casos el equipo "Callejeada" busca 
conseguir después que alguien se haga 
cargo de la guarda, tenencia o tutela del 
bebé que nace. Cuando.los chicos est<9n 
enfermos los llevan al hospital o san aten-
didos por un médico solidario que les 
aporta muestras gratis de medicamen-
tos. Paza la mayoría de estos chicos, vivir 
en la canees una opción claque llegan ge-
neralmente empujados por la inconti-
nencia de sus familias o la discrimina-
ción. F.n "Callejeada", en definitiva, ad-
niiten que hacen ]o que pueden lo mejor 
que pueden. Y están muy agradecidos 

. con toda la gente de Mar del Plata que les 
aporta mlalxrración para seg++iradelante 
con la obra■ 



Arremetida frente a la situación social LH <-r~PI~~~L .3-- ES-- `~; 

~f i~~n declare r la ~mergexici.a 
económica en 1V~ar del Playa 

Medió docena de entidades empresarias, sectores 
de la pesca y cooperativas, CGT y MTA, legisladores, 
el Obispado.v la Municipalidad coincidieron ayer en 
la necesidad de declarar el "estado de emergencia 
ecmtómica" en el partido de General Pueyrredón pa-
raacceder a fol•Inassuperiores desocorro asistencial y abrir las puertas de una reactivación laboral. 

I.a situación del desempleo en Mar del Plata y la 
zona, así como la caída de la ventas y el aumento del 
endeudamiento empresario, han sido los disparado-
res deesta confluencia de sectores tan diversos. 

El reclamo está dirigido fundamentalmente alas 
autoridades nacionales y provinciales, aunque de he- 
cho también incluye al municipio, y fue acordado du-
rante una reunión del Consejo de Concertación Eco-
nómico ySocial celebrada ayer en la Secretaría de 
Calidad de Vida de la comuna. La idea es que la 
"emergencia económica" permita incluir a Mar del 
Plata entre las beneficiarias del Fondo de Reparación 
Histórica (o "Fondo del Conurbano") y recibir una 
mayor tajada de los programas de ayuda económica y 
asi stencial que "bajan" desde Provinciay Nación. 

• Este Consejo es presidido formalmente por el in-
tendente ElioAprile-aunque ayerno estuvo presente 
en el encuentro- y fue creado el año pasado con la in-
tención de enfrentar el recrudecimiento de la crisis 
socioeconómica. 

La veintena de dirigéntes presentes acordaron 
también que volverán a reunirse mañana a las 12 en 
el mismo lugar para darle forma definitiva al texto de 
la"declaración de emergencia". En representación de 
la CTA el gl•ernialista Daniel Barragán (ATE) pidió 
que asistan Aprile y el obispo José María Arancedo 
para fi rmar el documento y "ponerse al frente del re-
clamojunto cortlos demás sectores", pero no se sabe si 
aceptarán. Hubo otras propuestas sobre desocupa-
ción yrecesión. Por caso, la CGT pidió la suspensión 
de los despidos poi• 180 díás, en tanto que la C1'A pug-
nópor a rraltcari e almunicipio elcompromiso de rees-
tnrclurar el presupuestó para aumentar partidas 
desti nadas a asistencia soci al y empleo. 

A su rez los empresarios insistieron con su recla-
mo clelíneas de cl•éditopara refinanciar•pasivos y de 
una flexibilización impositiva qye les permita redu-
cir• costos. También se habló de crear un "salario so-
cial" incrementando el monto que se distribuye a tra-
vés de programas como el "Trabajar" y el "Plan Ba-
ITIOS". 

Pero sobre estas propuestas "no hubo definición"' 
aunque "seguirán siendo consideradas", dijeron va-
tios lelos asistentes a la réunión. 

Marcelo Gabilán, secretario de Calidad de Vida, 
destacó que la declaración de la emergencia econó-
mica es "el punto de partida necesaria" para que 
General Pueyrredón "tenga el mismo tl•atamiento 

Empresarios, gremialistas, la Iglesia y la Municipalidad confluyeron ayer en la 
necesidad de declarara Mardel Plata y la zona en "estado de emergencia",con 
la idea de acceder a financiamiento extra para atender la difícil situación social 

y reactivar el empleo. Fue en el marco del Consejo de Concertación, que volverá. 
a reunirsemañana.Otraspropuestastodavíaestánendiscusión. 

que se le da a los partidos del conul°bano" en mate-
ria de financiamiento para obras y asistencia so-
cial. 

"La situación en Mar del Plata se agrava cada 
ario porque es una ciudad expuesta a oleadas mi-
gt•atoriasque sobrepasan ]a capacidad del munici-
pio" para 'atender esa demanda de servicios con 
sus propios recursos", explicó el funcionario. 

Reconoció Gabilán que "otros sectores pidieron 
que la Municipalidad mantenga el nivel de obra 
pública a pesar de la caída de la recaudación" por 
tasas, como forma de "garantizar puestos dC traba-
jo". Pero insistió en "la necesidad de que Provincia 
y Nación se hagan cargo también de esta demanda 
creciente". 

El representante de la CGT, Daniel Di Bártolo, 
confirmó que "pedimos 180 días de tregua" al em-
presariado, "que no haya más despidos durante 

Foto J. Conde 
Un aspecto 
de la reunión 
del Consejó 
de 
Concertación 
desarrollado 
ayer. Mañana 
volverána 
reunirse. 

ese lapso".Sobre estas reuniones de concertación y 
]a emel•gencia juzgó que "estamos de acuerdo, pero 
van a servir para alga si no quedan nada ntás que 
en declamación" y "si se traducen en medidas con-
cretas"como las que impulsa la CGT. 

Aclaró sin embargo que "ningün empresario 
(presente ayer) tomó compromiso público de acép-
tar" la tregiiapor 180 dí as. 

Daniel Barragán, de CTA, rescató como Di Bár-
tolo que "hubo coincidencia en el diagnóstico" 
aunque luego prefirió insistir en la advertencia 
qq ue el sector gremial combativo ya había lanza-
dohace diez días: "Si esto no se hace desde el con-
junto y en elmarco deasumir laemergencia y, l a 
crisis económica de la región, no hay salida para 
nadie". ' 

El titular de los estatales también subrayó que 
"las prioridades son rcact.ivar el empleo,y mejm'ar 
la red de contención social" y que atender anillas 
necesidades "es responsabilidad de laNación y de 
la Provincia, pero también de la Municipalidad"~ 
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Aunque sea mal, la sociedad se ocupa de sus nilios, 

viejos y mujeres • De los adolescentes, sólo la Policía 

GERARDO CODINA 
Especialista en Políticas Públicas 
de Infancia y Adolescencia 

L a violencia y el delito a ella 
asociado se instalaron con 

fuerza en la agenda pública 

actual. Por lo general, se visualiza a los 

más jóvenes como los responsables de 
esta situación, con lo que se habili a el 

paso siguiente, que es demoniza•los. 

Hasta ahora, la respuesta estatal .,nte 

estos hechos estuvo rnarcada por l im• 

pronta de una estructura arcaica, ef Pa-

tronato de Menores, tributaria de la vi-
sión autoritaria patriarcal de la infan• 
cia, que es imperativo modernizar para 

aproximarla a la visión contemporánea 

de los niños y adolescentes corno suje-
tos de derechos. 

Por otra nartr la nPrrPoció.^.ser á.] 
adecuado rediseño de las políticas 
públicas en la materia. Si son, en su 
mayoría, personas jóvenes quienes más 
atentan criminalmente contra el orden 
social, no son los adolescentes menores 
de 18 afros los principales responsables 
del aumento de la estadística delictiva. 

AI margen, la alarma frente al ascen-
so de la curva criminal es hipócrita si 
nova acompañada de la pregunta acer-
ca de qué está haciendo la sociedad por 
sus mttclracltos. Indagar en este tópico 
posibilitará de paso comprender aque-

•~• 
Por lo general, se visualiza a 

los más jóvenes como los 

responsables de la violencia 

Ila contradicción que mencionamos. 
Veamos un ejemplo: en cl Cran Bue-

nos Aires hay rnás de 300 mil mujeres 
y varones entre 15 y 24 arios que no tra- 
bajan ni estudian ni son amas de rasa 
(según datos del Siempro, en base al 
INDEC, primer serrrestre de 1998j. Es-
tos pibes, el grueso de los cuales vive 
en hogares pobres o muy pobres, no 
terminaron sus estudios secundarios y, 
muchas veces, tantpow los primarios. 

Aunque la posibilidad de obtener 
una beca para seguir 8° y 9° grado de la 
EGB (este ario, el 80%de la matrícula 
solicitó ese subsidio de 100 pesos men-
suales) retenga ahora a muchos chicos 
en fa escuela un par de alos más, 
igualmente franjas considerables de la 
adolescencia quedan de antemano Cue-
ra de la posibilidad de empleo, porque 
no tienen las competencias mínimas 
necesarias para acceder a los trabajos 

precarios y rnal pagos que oferta hoy el 

mercado laboral. Sin ocupación ni posibi-

lidad de tenerla, alejados de una escuela 

que muchas veces los expulsa y que sus fa-

milias no pueden sostener, la vida les dau-

suró la posibilidad de un futuro. Su única 

opción consiste en esperar, condenados a 
un presente continuo que no habilita pers-
pectivas. En esas condiciones, no es ex-
trafio que muchos de ellos sean violentos, 

que usen sustancias para disfrutar de ttrr 

poco de felicidad química, que su vida les 
importe poco y nada. 

En el 99 bajó de 17 a 16 altos la edad 
promedio de inicio en el consumo de estu-
pefacientes en la provincia de Buenos 
Aires. Segím cl ídlimo informe oficial, cl 

37,6%de los adictos atendidos que acudió 
a centros terapéuticos públicos admitió 

haber empezado a consumir antes de los 
15 años. Un 47%se inició entre los 15 y 
los 19 sitos y sólo el 15,4°ó dijo que su 

adicción comenzó después de los 20. 
urenores ae 18 afros los que contribuyen a 
que crezca el delito, como se supone: si en 
el primer semestre dr. 1998 se registraron 
9.693 causas penales en los tribunales de 
menores de la provincia, en el mismo 
período del 99 fueron 9.641. Es decir: hu-
bo una leve baja. Esto indicaría que en la 
mayoría de los jóvenes de esa edad, se pre-
servaría la expectativa de inserción social. 

Aunque sea mal, la sociedad se ocupa 
de sus niños, de sus viejos, de sus mujo• 
res. De los adolescentes sólo se oarpa la 
Policía. Enfrentamos la carga de violencia 
que genera en ellos la frustración de sa-
berse fuera de la sociedad, con más violen-
cia. GI drsafio abierto consiste en generar 
mecanismos para integrar y valorizar los 
aportes que esta franja generacional puede 
hacer a la comunidad, concertando esfuer• 
zos entre el Estado y la sociedad civil. 

Cuando las restricciones rnacroe-
eonómicas no permiten avizorar wra rípi-
da respuesta al problema más elemental, 
como es cl empleo, queda aún la ahernati-
va de completarla integración simbólica 
que dejó pendiente el sistema educativo. 
Debiéramos apelar a los mismos chicos y 
a su capacidad de organizarse para hacer 
valer sus derechos, esos que reconocimos 
hace 10 años al suscribirla Com~ención 
Internacional sobre Derechos del Niño. La 
vocación solidaria y la entrega militante 
con que abrazan las causas que conside-
ran justas son un posible punto de anclaje 
para implementar esos mecanismos de in-
tegración, que habrá que diseñar con 
ellos. 

Además de las reformas legales que de-
ben producirse para derogar el Patronato, 
hay que saldar la deuda abierta con los 
jóvenes, implementando las políticas de 
promoción social que están demandando. 
Una sociedad que condena a muerte a sus 
jóvenes no puede pretender seguridad. 

,• 
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Con eldesempleo 

Nota 3 

~ n rl lislvlu prnrral dr Ins vrinlisictc am- 
••lonuv'minv urb:uws rncucsladns, el nivcl 

-1dc dcsrnydrr. nqui ln:pri enrins purstns 
sra ubic:n~sr 1 I"k•slaba 17" un atln:mh•s!: Ins 
•z quc In prrcrdrn rsl in pnr cucima dcl pronu:- 
I narinnal. drsdr el Gtnurb:nw hnoarrcasc y cl 
an R,,.nnn I 17.IiCr en rmla rnxnl hnsln Cmtan•- I1 I ~1,ti• i 1, 
I:u•n qur reos "miutrru. olirialrs" no lrrminmt 
rrlhjnr rl prnhlrma rn su vrnlndrra dinn•n- 
n'. ya •.:n_1_,~",~"_~n;tndn In rntursln drl INDhC 
61a drtcctailn nt:is dc 15^. dc rlrsemplrn r.n In 
',. adrmas hnbia nlrn pm•cr•ntnjc ligrmmrnlc 

i•r,nrquc sr siwnha rn cl rcnglrin dr Ia suboru- 
•umlrhanr:as.cucotapro tislnsyotrasr. ~"-. 
vhu dr nl rn nunln. qur nu•a ngnr•I :n1u. nl l ydr. 
~d,• ill'idrinvmarpl: rrirsrvrrr:istrndnscauw 
~hlarnrn rrnnnmirnnvolr nrliva" prrrtbtn n6 
n , rll:nvr ,+ n• •raruin fgn, rn t:utln qur rl 
; ir:I:Inlrr~:Iohnsiltlrnhaprrpur'vutln.sutin- 
. - n -g~utahaingtu•pndid~ 
hndrprlr siUmcirin. Nnr? nnvrdadqur ht in- 
clrin rn sn (ur•rlr• incidr•nfin dr 
mnnufvUlr:c: prvqurravt r rl aunrrrinlvclnr. 
••irursr ónn sidn los ¡n~inripalrs expulsores tlr 
nn.lr•uhrn. Ucl'0'i n esln pnrlc csn lr,ndcnein sc 
~lundinr. ~ . . . 
n Indns Ins rxpnlsndos rle In preca y d cnmr.rcin 
:•m a rrletnsnr 13 arlunutn dr Ins drsnrupnrlm 
u,plr nuu'hos dc rllns estnu rn plenn "lrnnsi- 
n'. t.t<mu8tporrlsrgmenlnrlrlsubrmplco.rn- 
~>m~nrvlr:uin pnr 3pMlChin de nl{;ttnos milcs 
'lrabaju3 ptcrarins'lprngr:un:ts provincinlrs 
n''I•Inn 1).trrios"I y pnr Ciertn mtmenln dr- Ins 
dr.li~Lulr.dr'rnnl r:dnsha:~,ura"n prccaruts. 
In ntcluir Ia prsra. ruya t•rrrladr.rn inridrncia 
rl , on•rnla¡e I;Inhnl min hny ryur nu•dir cn cl 
rrnn ama'ctn, las "causas rlc In drsacupncirin" 
s frrcurnU•:: rn ~lar drl Plaln sc rr mrlirmn 
rr Ins 5iguirotrs irrms:'l-9"r pnrjubilnr.ionrs o 
iru< cnnrrrindnc rpursbrs r nr nn valvirv~mt n 
••~u.rr, '!riri pnr"Lthadrlrnlr:qn'Ihusnurprrn 
rm'umth•ant; y) I n pnr drspidn. Vn pnrcrnl:yr• 
nur, Iti(9, nr~tnnenlF.'cicn'c dcl eslnhlee• 
rnro cnrnolar. usadrsurslndndrtlr.semplco. 
am:ulns por stttores dc ln nclicidnd ldc nucvo, 
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No Itay dudas de gire la crisis de la 
pesca (tolo) empujó el drama del 

desempleo en Mar del Piala y la zona. 
Según la última medición olicial 

(INDEC, agosto de 1999) el eje urbano 
Mar(lel Piala-fJahin registraba 14,4% 
(Ir_ rlesocupal;irin, pr;iclicamentr- el 

promcrlioquedioenlonces parntodo 
cl pais(14,59b)perolantbién2,9 

m;is que cl ario anterior. 

!rill rnnl:u'rl srrinr prxn rn rl tihauw nrint, rael 
'l •l: dc los dt•enctyctdos perU•nrrur al grrtuin dr la 
hmslnu•cidn v una rifra similar nl cmncn•io y 
oUos ntbrostlescnirins. 

Por tih.inur, ntr7danrin ambns indiratim ra I nurli- 
vo y srcdrrt, surqc +µn• m;is dt• In milnd rn rl irr;t 
cnmcrcin scimlri cnnºr rau.vn d•• su situ:mirin cl 
cirrrcdrlcslahlrcimirnlnorlrlryndnrhrrrtrr h:n 
Lnntnquc cn In anvclruccirin y rL•mis r:unns rlc 4t 
indusU'ia mis dr: f0 : din rnnm r:ntsn "la fnitn dc 
lrabnjo'y35`% cilrlcl"ricrrrtlr Gibrirn o lnllrr'. 
hnytlrn ptiblico y prcrariznririn. A nivrl narv 

nicipnl nusr rcgislrucstn.::ntos uim;un rr.cortr dcl 
emplco ptiblitn •Indn lu conlrarin, sc cubricmn rn 
mis Insvnr.nnles vrgrlattvns~ ni tauqmcn sr prevó 
ryuc narrra :d ntrnas rn cl 'L1100, rlc nrurrtln can cl 
prnvrrurdr•lrrrsupnrslnrlr•endopnrrl h:jrnrttvn. 
1)rl nm I lambirn rs tmprnL:rhlr qur 

h:n•n drqndn:: rn lus dr•prnd~•nrtnv m:vplatrnsr~r 
dr~la mhnmist.raririn pruvmnal, y rn runnln a la 
incidrncin del rmplen nacinnal en mu?)• prqueñn. 

Por cl rnnd•ariu, si sc ngunrdnn turindcncins en 
d sectru ptivndo, pnrun tloblc motivo: 

La situaciózl del salario 
~rplin un infnnnedc ln Srcrcln• 
'n lir tir¡Iuridnd Snrinl Idr trn- 
irnly drl plinistcriu dc'1'rn~mjo 
^ la Naciónl: 
' Casi •1:1`.: dr Ins lrabnjndmrs 
t rclacirin dc dcpcndencin ticnc 
nn rcmunrracidn nn•nsunl ónt• 
t hiu drsrurnlosr dr SUfI prsns o 
u•no~. 1•at•nln I, In nuis bnjn. 
" Alrrdrdor dt• :{(1`T cobrn rnlrc 
O1 ~' L(I(10 pcsns nvnsunlcs. lis• 
nln2,iulrnnrrlin. 
` lRrn 12r:r prrcibc mm~innl- 
trnlr cnlrc LOOI r 1.500 pcsos. 
srnln;l,nu•din n1Ut. 
' I•:1 I5'.i~ n•stnnlc figurn ny;rs• 
•ndn rnn rnis dr 1.5(lU pr<as dc 
nbcr mcnnral. listatln •I, nlln. 

'I'r:naadados rsns porcrntajrs n 
tntidadcs dr lrnbnjmlm'cs, sig- 
ilirnrnlanresqur: 
' G~ruln 1: In inU•grnn npmxi- 
nulamrnit• I,fi millrin dc asaln• 
ndns, 
' Esrnln ^.: crrca dr 1,1 millrin 
r prrsmtas. hnt rr nmhos l;ntpns 
,unan cnsi dos Irrrrrns pnrlcs tic 
r5:yrm'lanlcs Inl alc<nl sisrrmn. 
• Eseulns 3 }' •1: eslns u•gmm~• 
t: rnn s:darins m:i,: ncmnodarins 
Ir 1 .0(10 pr.ns mrnsualrs rn 
drl.mlt• t ngrnpan a al n•drdnr dc 
millon dr prrsonns. 

I;n trrnurrrs dcpoder ndquisi• 

livo y U•nicndn rn cur.nln ryur rn 
lndaa Ins cnsns hn)• r11ur drstnnlnr 
I7~• dc rnrgns snrinlcs Irrlcucio- 
nes n cnry;n dr In cmpresn I: 

' Un snlnrin mm~innl dc 5011 
IteerrV el' lrlrllsfltrrtln Crl IIIIn " rC• 
nl"(dc hnlsillol rlr •1 I5 prsnx. 
• 1' unu dc L011ll prsos qurdnrh 

rn 8:10. 
tii Iricn t•I cmplrudn dr runrrnia 

rccibc pnr nguinnhln rl intl>orlc 
equivnlcnlc n un mrs mns dc 
sucldn (prorratendo cn dos u mis 
cuMns)y un salnrin fnmiliur -pro- 
utcdin para jrfc dc hngar lipn- dr 
a0 prsus, cnmo ronlraparlida dc- 
hr nhonnr olrn 217r dr IVA cn cn• 
da unndr•susrnnsuntos. 
lil informc nficinl nn rnnsigna In 

incidrncia dr las rcnnntrracimrrs 
`en ncgrti r uc"complrtnn'cl ha• 
hrr del asn~nrindn rrgislrndo, r 
ryur pnra los lrahajndnres "precn- 
rir.ndns'signilican cl IOOx dc su 
íngreso. 

I'nr tillimo. otro infnnnc •cn rstc 
caso del 1SlD• sobre rmplen y solo• 
rio en America Intina• indica que 
producto dc ins cambios (c los hoc• 
ens) kgislMivns dr esto dárndn, la 
Argentino fue rl tinicn país dc 
la región que no rr(:istrri nu-
mrnlo dc tus ern •rncionrs 
snlnrinlcs sino rotoso uno Irvr 
curd;(, rlisinudada por rfrclo dc la 
esl;tbilidnd moncUvin■ 
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' Ri In dixusirin n:u-innnl pnr bt rrfnrnm Inhnrnl n nncinnnlrs dn rugden trmpnrnrin y ol nn.elm' nrr•' 
drrivnrnunnunu•mndeL,•nmdnlidndrsdrllrxi- vicioslturisumvutrosr,Sclrnlndnstttoresenbs 
Irilizncidn rhihótrvrx mnv prvhnhlrl, rrcrrrin ntin qur ya ac prnctican Inn fnrmnn tle •'precnrizneitn"' 
nvís nqui In•t Innunn prrrm izadn:ulecnqdro. Inl?nral■ ~ 

' Lnn nosiblrs cins dr. rcndivncirin vendrfnn por 
d larin dc In cmtslntcción (obrn privnda y mcnnr ProducciónYlex s 
ntedidn ptiblica), nl¡,vnos progrnmas pruvincinlcs Josc Mnu¡o 

i~o~ años deidasyvenldas 
• Orlubrv: I!I117. El trimtfn dc lu Alinnzn 

rn Ins t•Irccianas porinutrnlnrins lcrminn 
dc insl:dnr d lrntn drsrmplen cn d trnlro 
drl drbntc: set7in d ItID. G5ñ dc las hnbi- 
lnnlrs dr Auxriat Intinm m~nifestnrnn 
prrocupntión por la pérditht dc ars em• 
plrn<. 
• Nuvir•nd n•r ~17. 1 n Ct)T (sindirnli~nno 

nGrinlistnt Inma L•r inicinUvn: "In Orsihdi- 
darl lalroral no va ntis". I'ero rcnnudnn nc• 

~ncinciuncs con cmpresmins dd Gruptr dc 
os8,inlcrnnnpidnsdcsrlrrnnvci (r7cunnrlo 

nndws st•ctorcs hnbinn finnndo un "ncln rlr. 
rnnrcidcncins" scgtin puuuts dcl IzMI y cl 
Ilmmrpfundiul. ~ 
• I Insln fin rIC min. Rrnuntin d minislro 

r1c'frabnjo, Annnndo Gtm Fi trnra• "pn- 
drc dc In pprimcm rcfnnnn lnhornL Lo 
rrrmpinzn Ermmt I:unzól%vsc ntnrdizan 
Ins dilcrrnciascntrc d prrsidenlc h(cncmy 
su minisU'uCnvnllo. 
• Nnrzo L1118.Alumbmrl nucvn pmvrclo 

nócinl dr rrfornm lalrnrnl. Ln C(~ 1• ndlricrc 
dc i n nu•dinln pcm rl cmpnsnrindo pinnlen 
rrscn'ns: rechnzn dd (:.A y cnnfusión cn In 
iJ I A. lil sindirnlismo olwsilor ( CTA, A1TA) 
y la Alimtzn se ulwnen. 

• En los ntcscs sigtt irntcs. I,uhbics}•dc- 
bntc cn rl f'.nngnsq mnvilirncinnes,y pm- 
mmcinmirntns rn d país y destic fnrns in- 
lcmnaunnles l01'I'1. Pnrn cl G.81n"rcfnrmtn 
Ennnn' nn prnfundizn In Ocxibiliznción Y favnnx•r n loe Rrnnrlcs sindirn Ins dr In CC'1. 
Cnn olms nrlpnnrntns, CI'A-AI'PA mm•ili- 
znn rn In rally }• prrsionnn n Ins Iry:islndorrs 
dr In Alinnzn rm'n qur na drn ryunnnn. Gn• 
hicnm }• CG7 mnnlicnen ln inicialivn: se 
sn nrionn la Lrv. 
• Uunmle 1l100. Mm<ptn cl II'A fue crcn- 

dn cn nnvirmtbrc'97. In Alinnzn no produjo 
un prnyt•clnhmm~góncosnhrr. rmplenhnsln 
t•I'901plal.iformn presiticncinl). Prnponc 
apnyn n las pyntr pnrn rcnrlivnr In ofcrin In- 
lwrnl, pern con cierto grndn de Ilexihilizn- 
cünt: la micnutcirin t•s hacin "un mcrcntlo 
rmt rmplro rslnblc y pmduclivn~xrr ücmlw 
inrlrlrnninndti rn r.l qur cnextstnn "nor• 
mns Inlxtrnlcs extrn •rnnvmtio", "demact•nti- 
zncidn dc Ins empresns'v "negrxindón rn- 
Irrúvnnnaunnlnrticulnd:i . 
• liscenn rin nct unl. Comiven y sc en la•e- 

cruznn en In sociedad y dentro Je cnda sec- 
lor. 

o ) l~lipótcsis menemistn de"flcxibiliznciún 

Tnsnsdcocllvldnd Mny9G Ocl•96 MAy-97 
Tolnl A1,0 41.9 42.1 
Gmn85A5. 43.5 d4,9 dG.O 
1ntr.nor 3n,0 37.8 30.6 
MardclPlaln 40.t42.1 4G,t 45.2 

Tnsn9doonrplco hlny9G Ocl-9G Mny77 
Tolnl 34,0 J4,G 35.3 
(3ranOs.As. 35.G JG.S 37 d 
óuminr 31.9 32,1 32,0 

MardclPlata 32,1 J•1.0 37,2 

Tnsnsdc 
desoeupoclón hlay96 Oct•96 
Tolnl 17,1 17,3 
hmnes.ns. 1n.o tn.o 
Inl.•nor 15.3 15.0 
MardelPlata t9^ t9.3 

Ocl.-97 Mny90 Oct•9B t4ay99 
42.3 42,4 42,1 42,8 
45.1 A5.6 454 4.6 
3B 4 38..0 30.3 38.5 
44,1 41,6 42.6 

Oct: 97 Mny-98 Oct: 90 May-99 
3G•5 3G,9 3G,9 3G.G 
36.7 39.2 39.4 39,3 
33,9 34.0 33.6 
37,5 37,3 3G,5 34,0 

May-97 Oel.•97 A1ay98 Oel.-90 Moy-99 
16,1 13,7 13.2 12,4 14,5 
17.0 14.3" 14,0 13.3 15,G 
t4 ~ 12.0 tt,3 12.9 

19.3 17.0 15,4 12,2 1G.2 

Tnsnsdc 
r.ubdesocupnclón Mny9G Ocl•9G Mny-97 
Totnl 12,6 13.6 13,2 
GmnBs.As. 12.6 13.8 12.7 
Inlrnor 12.G 13.1 13.8 

N•artlelPlaln 9.9 11,9 t4,8 

Fucnlo. En baso a los dalos dn W EPH 

Oct.-97 Mny-90 Ocl.-90 htny99 
13,1 13,3 I3,G 13,7 

t3.0 13,2 14,0 13.1 

13.5 13,2 13.A 

14,5 1A.0 12,G ~ - 14,3 

prnfundri nunryuc"grnrhtnl",ymuyccrcn 
del emlrresarindn mis concenU'ndo ryue ex 
gclomrsmo >cro"yn". 
b)"Mlcxibilidndmndcrndri soslenidnpo 

In CGT, sintelizndn en In"I.cy Erman". 
c I Unn"rrfnrmn drntrodo In rcfntmn"nos 

pirinda wrinAlinn7n(rnmm~trndiccionc 
enh•c U~'R y Frrpnsny dcntm doéslc). 
dl Ln pnsicirin inlrnnsigent.c tic CTA (y 

pmlc del MTAI que drscnrin cunlyuicr tipo 
dc Ocxibilización y pinnlen redistribución 
dd ingreso, pra¡,n•n mas de emergentin xu-
pncionnl ymlactivo del Estado en Ingene-
rncióndccmplcoestnblc. 

Concl us i ón y perspectivos 

lit debate de fondo no se resohiá hnsla 
shorn por nuscncin rlr, uno lmgemonín 
darn: ni rl P.1 pudo imponer In mnyorfn ro-
Inticnque consen•ahn en d Congreso, ni In 
Alinnzn consiguió cnhchmr uno pmpvesln 
lrrniutmenle superndm:n. A su vez, los stt-
lnres grmninlcssc nrulrnliznron. 

Fit Irmblemn In hcrerinní la nuevo mn• 
}•ono rein live surgido d 24 dc od ubrc, po- 
m rnu dos ngrnvantes: 1I In brcchn entre 
las propuestas del nln politico dc In Alinnzn 
y dt• su sector gremial olio (CTA. MTA), es 
mucho mús profundo •nunquc lodnvin 
no anUtg(Inica- qque la ryur cosos nr5as separó 
nl I'.1. In CG9•}• rl entprcsnrindn; v 2)In p ro• 
fundixnción dc In crisis social ncortn 
Ins tit•mpns y cl mnrgcn dc nvtniobrn 
del proximo oficialismo, obligndn n dar 
respurslns urgcnlcs ncordcs con In espc• 
rvtza drenmhiacxprrsndnrn InswTtns. 

1'nn.idns y sindicales siguen Icjns dr rnn-
st•nsunr uno fórmalo qur mntenFn de mn• 
prrn rmnnnhlr In divctsitlnd dr. mtcrrses. 
Micntrns.cl cmprrsnrinrlo fuclimnndo 
d i fcrcncins y -en ins hwhos• ncnnzó rnu In 
Orxibilidntl lalwral bnsumtc mós nlld dc la 
Ic6~slncibn. L•'I msuhndo, no deseado, fue d 
SiLN1t111C: 

3 Aumcntd cl ni.•cl tic prccnrtznción 
del empleo. Ue hecho, los mlcvos puestos 
san intslnbles, precarios, y también In ola 
ref rrmndm:n nvnnzó wtbrc lo que ern ente 
blc. 
• No sc rrsnlvió In cuestión dc (ando 

lit indiccdrdrsrxupncirin•suhncupncünns 
cihi lil;nrnmrnlc burin nrrihn y boto nbr~t 
peruse mnnluvn elm U`ndentin nl nlzn. 
• lit mcrcndo Inborul sc rceslntclur 

pm• su cuento, sin mnrrn Iegnl que In con 
tengo y en un rnnlexla dc mnrcndn :Irhili 
dad }•dispersión dal sindicalismo. El em 
plrq,c, l:i nvrcrrl tic los vnivcnc= dc la si 
urrcioürcuñumicndclpnity • 


