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reside) y el polideportivo municipal. La creación de esta última institución 

mencionada es un hecho significativo para los vecinos del barrio, quienes 

expresaban la necesidad de la existencia de este espacio desde hace tiempo  

en diversos proyectos realizados en la comunidad4, y también durante la 

votación del presupuesto participativo de los años 2012 y 2014, donde se ve 

reflejado el interés de los vecinos por la instalación de espacios de 

�³�F�R�Q�W�H�Q�F�L�y�Q�´�����F�D�S�D�F�L�W�D�F�L�y�Q���\���U�H�F�U�H�D�F�L�y�Q���S�D�U�D���O�R�V���Q�L�x�R�V���\���M�y�Y�H�Q�H�V���G�H�O���E�D�U�U�L�R5.  

Por otra parte, la creación y posible  funcionamiento del Centro Cívico 

del Oeste6 ubicado en la intersección de las calles Libertad y Tandil, generó en 

los vecinos expectativas, viendo en la creación del mismo la posibilidad de 

revalorizar esta zona muchas veces postergada, contando  con diversas 

actividades, mayores oportunidades de acceso a los vecinos y una mayor 

circulación de personas hacia el interior del mismo  

Es importante destacar que además de las instituciones emplazadas en 

el barrio Libertad mencionadas con anterioridad, existen otras que si bien no 

están ubicadas dentro del territorio que comprende al barrio, trabajan 

cotidianamente con la población que allí reside, estas son: 

�‡ Centro de Protección de los Derechos de la Niñez sede APAND, Ruta 2 y 

Berutti.  

�‡ Patronato de Liberados Sede APAND. Ruta 2 y Berutti.  

�‡ Centro Integrador Comunitario Malvinas. Rauch y Santa Cruz. 

                                                           
4  �)�R�U�R���O�O�D�P�D�G�R�����³�¢�4�X�p���W�H�Q�p�V���S�D�U�D���G�H�F�L�U�"�´�����D�x�R���������������G�R�Q�G�H���O�R�V���Q�L�x�R�V���\���M�y�Y�H�Q�H�V���G�H���O�D���]�R�Q�D���L�G�H�Q�W�L�I�L�F�D�U�R�Q���O�D�V���S�U�L�Q�F�L�S�D�O�H�V��
problemáticas del barrio. 
    Foro de Adultos, año 2010, mediante el cual los adultos realizaron un diagnóstico de la situación barrial  

    Construimos Libertad  durante los años 2011 y 2012, en donde se trabajó con los niños  y jóvenes que concurren a      
las escuelas de la zona a fin de que puedan plasmar propuestas para dar respuesta a las necesidades del  barrio, 
visualizando que una de las necesidades  sentidas por niños y jóvenes fue la construcción de un Centro Deportivo y 
cultural. 
5 El presupuesto participativo es un procedimiento en que los vecinos de cada barrio deciden como y donde invertir una 
parte de los recursos públicos, el partido de General Pueyrredón se divide en 16 distritos en que los vecinos de cada 
uno elijen que mejora o inversión necesita su barrio y a las propuestas más votadas se les asigna una partida 
determinada de dinero.  
En el barrio Libertad los proyectos más votados durante el año 2012 fueron: Apoyo al programa de contención de niños 
�\�� �M�y�Y�H�Q�H�V���� �$�V�R�F�L�D�F�L�y�Q�� �&�L�Y�L�O�� �³�3�R�U�� �O�R�V�� �F�K�L�F�R�V�´�� �\�� �³�&�U�H�F�H�U�� �M�X�J�D�Q�G�R�´���� �3�U�R�J�U�D�P�D�� �G�H�� capacitación laboral. Construcción del 
�S�R�O�L�G�H�S�R�U�W�L�Y�R�����'�X�U�D�Q�W�H���H�O���D�x�R���������������5�H�F�X�S�H�U�D�F�L�y�Q���G�H���O�D���S�O�D�]�D���³�������G�H���R�F�W�X�E�U�H�´�����&�R�Q�V�W�U�X�F�F�L�y�Q���G�H���&�H�Q�W�U�R���G�H���M�X�E�L�O�D�G�R�V���H�Q��
220 y Berutti. 
 
6 Al momento de finalizar el presente trabajo, las obras de construcción del mismo se encuentran 
detenidas por decisión del nuevo gobierno municipal. 
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asociada a la pertenencia a sectores desfavorecidos económica y socialmente, 

por lo cual dicho mecanismo se convertía en el principal método de control 

social autoritario y estigmatizante dirigido a los niños y adolescentes pobres. 

         Es en el año 1989 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprueba la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, originando 

un cambio de enfoque en relación a la niñez y la juventud, reemplazando el 

enfoque tutelar mencionado anteriormente, basado en la idea de que los niños 

son objeto de control y asistencia; por la concepción de que estos son sujetos 

de derecho pleno y no un incapaz representado por los adultos a los que les 

pertenece la competencia y el deber de cuidarlos. 

         Dicha transformación contiene diferentes ejes los cuales son: 

corresponsabilidad, interdependencia e interés superior del niño y la protección 

�G�H���G�H�U�H�F�K�R�V�����(�V�W�H���F�D�P�E�L�R���L�P�S�O�L�F�D���H�Y�R�O�X�F�L�R�Q�D�U���G�H�O���³�P�H�Q�R�U���R�E�M�H�W�R�´���D�O���³�Q�L�x�R���F�R�P�R��

�V�X�M�H�W�R�� �G�H�� �G�H�U�H�F�K�R�´���� �G�H�� �³�P�H�G�L�G�D�V�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�R�O�� �V�R�F�L�D�O�´�� �K�D�F�L�D�� �³�D�F�F�L�R�Q�H�V�� �G�H��

�S�U�R�W�H�F�F�L�y�Q���G�H���G�H�U�H�F�K�R�V�´���� �G�H���³�P�H�F�D�Q�L�V�P�R�V���M�X�G�L�F�L�D�O�H�V�´�� �K�D�F�L�D���³�S�R�O�t�W�L�F�D�V���S�~�E�O�L�F�D�V�´����

�G�H���³�O�D���I�D�P�L�O�L�D���S�R�E�U�H���H�V�W�L�J�P�D�W�L�]�D�G�D�´���D���O�D���³�F�R�Q�Y�L�Y�H�Q�F�L�D���I�D�P�L�O�L�D�U���F�R�P�R���G�H�U�H�F�K�R�´�����G�H��

�³�O�y�J�L�F�D�V�� �G�H�� �G�L�V�S�R�V�L�F�L�y�Q�� �G�L�V�F�U�H�F�L�R�Q�D�O�´�� �K�D�F�L�D�� �³�G�H�U�H�F�K�R�V�� �\�� �J�D�U�D�Q�W�t�D�V�´���� �G�H�� �³�R�S�L�Q�L�y�Q��

�G�H�O���P�H�Q�R�U���Q�R���F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�D�´���K�D�F�L�D���H�O���³�G�H�U�H�F�K�R���G�H���S�D�U�W�L�F�L�S�D�F�L�y�Q���G�H�O���Q�L�x�R�´�� 

         El devenir de un cambio de enfoque que sustituye la Ley de Patronato por 

la Ley de Protección Integral, significa pasar de un sistema que estigmatiza a 

uno pleno de garantías, apuntando a revertir las prácticas judiciales, sociales y 

culturales basadas en la doctrina de la situación irregular cuyo fundamento es 

la visión de la infancia como incapacidad. 

         De este modo, el Estado diseña un Sistema de Protección Integral de los 

Derechos de los Niños, con el fin de eliminar toda violación, restricción, 

limitación o amenaza de dichos derechos, por lo cual establece un sistema 

descentralizado, a través de  programas de prevención, asistencia, e inserción 

social, procurando la contención del niño en su núcleo familiar, evitando la 

judicialización de causas sociales, función llevada a cabo históricamente por los 

Tribunales de Menores. 

         El sistema de promoción y protección de los derechos del niño, niña y 

adolescente está regulado por la siguiente legislación: 

�x Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Incluida en el 

artículo 75 inciso 22 de la Constitución Argentina. 
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�x  Ley Nacional 26.061 y Decretos Reglamentarios y específicamente en la 

provincia de Buenos Aires Ley 13.298 y decreto reglamentario 300/2005  

�x Ley 13.634 Principios Generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del 

Niño Decreto 151/2007  

�x Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil y Resoluciones Ministeriales 

(166/07, 171/07 Y 172/07)  

         Es importante mencionar que en nuestro país en el año 2000 se creó por 

decreto presidencial la Dirección Nacional de Juventud (DINAJU) dependiente 

del Ministerio de Desarrollo Social y medioambiente, la cual sustituye a la 

subsecretaria de juventud creada en el año 1998 dependiente de la Secretaría 

de Relaciones con la Comunidad del Ministerio del Interior.  

         Dicha Dirección es la encargada de formular y ejecutar políticas 

inherentes a la promoción de los intereses de la juventud a fin de lograr su 

plena participación en la sociedad, la DINAJU representará a la República 

Argentina ante los organismos internacionales con competencia en la materia, 

además una de sus funciones principales es promover las modificaciones y la 

creación de la legislación que verse sobre juventud. En este sentido si bien en 

la actualidad Argentina no cuenta con una ley nacional de juventud, este 

organismo se encuentra impulsando la creación de diversos proyectos de ley a 

fin de  otorgarle un mayor anclaje y estabilidad a instituciones y programas, a 

fin que las acciones orientadas a la juventud, estén enmarcadas y articuladas 

dentro de un programa integral de desarrollo. La DINAJU, entiende a la 

juventud como "producto de una construcción histórica, social y cultural. Sus 

límites no son claramente distinguibles y se demarcan a través de un conjunto 

de actitudes y pautas de conductas relacionadas con un determinado lugar a 

ocupar en la sociedad. No se trata de una noción biológica como lo es la 

pubertad. Si bien cualquier edad se asienta sobre hechos biológicos, estas 

categorías son moldeadas por fuerzas sociales, lo que llamamos el proceso de 

socialización". Esta socialización genera percepciones y problemas 

parcialmente compartidos, a la vez que forma una identidad común.  

         Considerar a la juventud como una categoría con características propias y 

distinguibles, implica la necesidad de la existencia de políticas públicas de 

�M�X�Y�H�Q�W�X�G�����H�Q�W�H�Q�G�L�H�Q�G�R���T�X�H���O�D�V���P�L�V�P�D�V���V�R�Q���³un conjunto de propuestas relativas 
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a las mejores formas de lograr el desarrollo de diferentes grupos de jóvenes, de 

manera sistemática, coherente, planificada y concertada, en equidad y en 

democracia, garantizando su participación e integración en la sociedad���´��

(Bendit, 2016). Estas políticas públicas buscaran garantizar la efectivización de 

los derechos humanos.  

         Los derechos humanos son una construcción histórica. Más allá de las 

premisas filosóficas que los inspiren se desarrollan en un proceso en el que 

tienen importancia los obstáculos estructurales y las situaciones históricas 

concretas. Requieren además de la participación política y de las garantías a 

las libertades individuales, una democracia que albergue desarrollo económico, 

justicia social y respeto cultural para todos. Siguiendo a Eroles (2002) la 

democracia debe exigir que los derechos sociales dejen de ser una norma 

programática para constituirse en un objetivo central y presente de los Estados, 

exige también, que todos los derechos sean validos para todos, lo que implica 

la extensión de la ciudadanía hacia diversos sectores de la comunidad y hacia 

todas las categorías de personas.  

         Haciendo referencia a las transformaciones ocurridas en Argentina, no 

podemos dejar de lado aquellos procesos históricos que afectaron a América 

Latina y en especial a nuestro país, que perduran hasta la actualidad.  Esto es 

producto del modelo neoliberal que se implementó  aplicando recetas 

descontextualizadas provenientes de Estados Unidos. Estas políticas, según 

Harvey (2007), se caracterizaban por la maximización de las libertades 

empresariales dentro de un marco institucional caracterizado por derechos de 

propiedad privada, libertad individual, mercados sin trabas, y libre comercio. 

         En Argentina este proceso comenzó a partir de la década del ´70 con la 

instalación de regímenes autocráticos, que implementaron este modelo 

abruptamente y en el corto plazo, arrastrando sistemáticamente a amplios 

sectores de nuestra sociedad a la miseria, la desocupación y la exclusión- 

desafiliación. Tal como lo menciona Nuñez (2008) en la década del ´90 con la 

aplicación del consenso de Washington, asistimos a la profundización de un 

desmembramiento deliberado de los sistemas de protección social, la 

privatización progresiva de algunas áreas (Salud, Seguridad Social, Seguridad 



 
 

44 
 

de condicionamientos sistemáticos en la realización de los derechos 

fundamentales, que ha deteriorado sus capacidades y habilidades de desarrollo 

personal y social�´�����1�~�x�H�]�������������� 

 

Lo barrial y la construcción de la identidad social de los jóvenes  

         Los  jóvenes se desenvuelven en un determinado espacio y  es en él         

donde transcurre su vida y desarrollan sus prácticas. Este espacio tiene 

singularidades propias, históricas y contextuales, que lo van a distinguir de 

otros espacios por las relaciones de poder que allí se establecen. Es a través 

de las prácticas de los actores, que el territorio se construye diferencialmente.                                            

El territorio es la producción social del espacio y la expresión de las relaciones 

de poder, las mismas no son evidentes, sino que están ocultas. Envuelve 

siempre una dimensión simbólica, cultural a través de una identidad territorial 

atribuida por los grupos sociales como una forma de control simbólico sobre el 

espacio donde viven y una dimensión político- disciplinar.  

         �³�6�H�� �W�U�D�W�D�� �G�H�� �X�Q�� �H�V�S�D�F�L�R�� �G�H�O�L�P�L�W�D�G�R�� �T�X�H�� �W�L�H�Q�H�� �X�Q�� �O�t�P�L�W�H�� �\�� �W�D�P�E�L�p�Q�� �X�Q�D��

alteridad, la d�L�I�H�U�H�Q�F�L�D�� �H�Q�W�U�H�� �³�Q�R�V�R�W�U�R�V�� �\�� �O�R�V�� �R�W�U�R�V�´���� �O�L�P�L�W�H�V�� �T�X�H�� �S�X�H�G�H�Q��

identificarse sea por razones identitarias, administrativas, y/o físico 

�D�P�E�L�H�Q�W�D�O�H�V�´��(Manzanal, 2008) 

         En el territorio de barrio Libertad las relaciones de poder principalmente 

se establecen en base a  la problemática del narcotráfico, co-existen relaciones 

entre quienes manejan este negocio y el resto de la población del barrio, las 

mismas son de dominio, subordinación, protección, e incluso de referencia.  

         La noción de territorio está íntimamente asociada al concepto de cultura, 

ya que el territorio es el espacio en donde surgen y se manifiestan diversas 

expresiones culturales y simbólicas, asociadas a los modos de ser y actuar de 

la población que allí reside.  

         En este sentido cada cultura se presenta como una unidad de 

valoraciones, de padecimientos, de recursos y de historias en común. 

         "Desde esta perspectiva la cultura es un contexto, es un ámbito, un 

espacio, dentro del cual pueden describirse de manera inteligible 

acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones, costumbres o 
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�x Tipicidad: Es la atribución de caracterizaciones genéricas, dicotómicas y 

estereotipadas sobre determinadas identidades barriales. 

         La imagen histórica del barrio sirve de base para la construcción del 

símbolo de la identidad social que los vecinos y actores del barrio comparten 

(aun en forma diferenciada) respecto a ese barrio. La historia misma del bario 

es una historia condensada en una imagen del espacio urbano, que adquiere 

una significación trascendente respecto a sus meros referentes físicos o 

espaciales. 

         El discurso barrial no se reduce al registrado en las paredes, aunque sea 

muy importante por lo sintomático. El principal registro de lo que el barrio 

significa para la población está dado por los discursos y acciones de la gente 

misma con referencia al barrio. 

         En el contexto barrial es en donde crecen y se desarrollan las personas, 

siendo un aspecto sumamente importante para la construcción de la identidad 

social de los jóvenes, y específicamente para quienes residen en el barrio 

Libertad. 

         Tal como lo mencionan Berger y Luckman (1986) el contexto social tiene 

una importante relevancia tanto en la socialización primaria como secundaria, 

debido a que la misma se efectúa en el contexto de una estructura social 

específica, la cual estará presente a lo largo de toda la vida en los procesos de 

conformación de la identidad. 

         La identidad social surge en un proceso dialéctico "que la vincula 

estrechamente con el concepto de ideología, en un sentido amplio, o imaginario 

social, compuesto por las imágenes o significados construidos socialmente y 

por ende compartidos en parte por un conjunto social en condiciones 

históricamente determinadas y atendiendo a los condicionamientos 

contextuales de esos grupos, principalmente las visiones, imágenes y 

significados con que son vistos o construidos desde el exterior de ellos mismos, 

si esa construcción incide y se relaciona con ellos , es así que la identidad 

social se define como la producción de sentido de una atribución recurrente, 

contrastante entre y hacia actores sociales�´�����*�U�D�Y�D�Q�R���������������� 
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         Destacamos el aporte que realiza Guber (1998) quien expresa que la 

identidad social se manifiesta en una específica articulación de atributos 

socialmente significativos, tornando a dichos actores históricamente 

reconocibles y coyunturalmente diferenciables. La identidad es socialmente 

operativa cuando transmite sentidos (valores, pautas, criterios) relevantes para 

las distintas partes de la interacción. Estos sentidos se construyen en un 

continuo y complejo entramado de relaciones sociales en el seno de una 

estructura social. Los atributos que canalizan una identidad son los depositarios 

de esos significados, los que a su vez se asientan y debaten con el esquema 

�Q�R�U�P�D�W�L�Y�R���\���Y�D�O�R�U�D�W�L�Y�R���G�R�P�L�Q�D�Q�W�H�����H�O���³�E�X�H�Q���R�U�G�H�Q�´�����H�O���³�E�X�H�Q���V�H�Q�W�L�G�R�´���\���F�R�Q���R�W�U�R�V��

esquemas alternativos. 

         El mundo en el cual nacemos es intersubjetivo porque �³�«�9�L�Y�L�P�R�V�� �H�Q�� �p�O��

como hombres entre otros hombres, con quienes nos vinculan influencias y 

labores comunes, comprendiendo a los demás y siendo comprendidos por 

ellos. Es un mundo de cultura porque, desde el principio, el mundo de la vida 

cotidiana es un universo de significación para nosotros, una textura de sentido 

para orientarnos y conducirnos en él�´�������6�F�K�X�W�]�������������� 

         Es en el contexto del bario Libertad, donde transcurre la vida cotidiana de 

los jóvenes, la misma según Heller (1987) es el conjunto de actividades que 

caracterizan la reproducción de los hombres particulares, que a su vez y en 

consecuencia, crean la posibilidad de la reproducción social. En toda sociedad 

existe una vida cotidiana y todo hombre la tiene. Sin embargo, su contenido y 

estructura van a variar según el lugar y el momento histórico.  

         Según Netto (2012) es insuprimible, y presenta tres aspectos 

fundamentales: heterogeneidad, inmediaticidad y superficialidad. 

�x La heterogeneidad: la vida cotidiana configura el mundo de la 

heterogeneidad. Intersección de las actividades que compone el conjunto de 

objetivaciones del ser social, el carácter heterodoxo de la vida cotidiana 

constituye un universo donde, simultáneamente, se mueven fenómenos y 

proceso de naturaleza compuesta (lenguaje, trabajo, interacción, juego, vida 

política y vida privada);  
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duraderos a un individuo o familia. Estas redes pueden ser: Primaria, que 

incluye a todas las relaciones que un individuo percibe como significativas o 

define como diferenciadas de la masa anónima de la sociedad, compuesta por 

familia, amigos y vecindario; Secundaria,  si bien son relaciones significativas, 

el contacto no es cotidiano y el vinculo no es tan intimo como en las redes 

primarias, incluye a los grupos recreativos, relaciones comunitarias y religiosas, 

relaciones laborales o de estudio y  Redes Sociales Institucionales, se accede a 

ellas por necesidades especificas que las tramas primarias no pueden 

satisfacer, están compuestas principalmente por la escuela, el sistema de 

salud, y el sistema judicial. 

         Nos parece importante mencionar que una de las características de 

algunos de los jóvenes del barrio Libertad es la fragilidad en los vínculos 

sociales, de apoyo y cooperación, ya que estos tres tipos de redes que 

establece la autora, no tienen un rol preponderante en la vida de los jóvenes. 

Las redes primarias no cumplen con su función principal de apoyo y sostén, las 

redes secundarias en muchos casos no existen y a las redes sociales 

institucionales en numerosas ocasiones no acceden o no ocupan un lugar 

importante para ellos.  

         Entendemos que "La familia es una organización social de un micro 

cosmos de relaciones de producción, reproducción y distribución, con su propia 

estructura de poder con fuertes componentes ideológicos y afectivos. Existen 

en ella tareas e intereses colectivos pero sus miembros también tienen 

intereses propios diferenciados, enraizados en su ubicación en los procesos de 

producción y reproducción. (Jelin 2008) 

         Si bien dicha autora expresa que uno de los ejes de la familia es la 

relación de parentesco entre sus miembros, adherimos a lo expresado por Barg 

(2012) en que esto no es necesariamente así, al hablar de familias, hablamos 

necesariamente de diferentes vínculos, plenos de historicidad.  

         En la situación de los jóvenes del barrio Libertad se ve reflejado que ante 

el debilitamiento de la institución familiar emergen los grupos de pertenencia 

como espacio de referencia con  una fuerte identificación  territorial.  
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          �³Los objetos, las marcas y los lenguajes corporales, los sociolectos, la 

relación con el espacio y el tiempo, no son materiales desechables en el 

análisis de las identidades sociales, especialmente en las identidades juveniles. 

Por el contrario, se trata de componentes fundamentales ya que ayudan a 

"completar" la auto presentación que los actores ponen en escena con el fin de 

�³�K�D�F�H�U�V�H�� �U�H�F�R�Q�R�F�H�U�´�� �F�R�P�R�� �~�Q�L�F�R�� �\�� �G�L�V�W�L�Q�W�R���� �(�O�� �V�X�S�X�H�V�W�R�� �F�H�Q�W�U�D�O�� �H�V�� �T�X�H�� �W�R�G�D��

�L�G�H�Q�W�L�G�D�G���Q�H�F�H�V�L�W�D���³�P�R�V�W�U�D�U�V�H�������F�R�P�X�Q�L�F�D�U�V�H���S�D�U�D���K�D�F�H�U�V�H�����U�H�D�O�������O�R���T�X�H���L�P�S�O�L�F�D��

por parte del actor individual o colectivo la "utilización dramatúrgica" de 

aquellas marcas, atributos y elementos que le permitan desplegar su identidad. 

Tal vez, los jóvenes intenten con sus colectivos, con sus grupos de 

pertenencia, con sus comunidades de sentido, existir a través de ellos mismos. 

Al desmontar críticamente el sistema complejo que los construye como 

jóvenes, encontraríamos que bajo esa denominación o categoría no se oculta 

ninguna "esencia", sino que, en todo caso, en ella habitan hombres y mujeres 

que intentan construirse a partir de su relación con los otros y afirmarse en el 

mundo�´�����5�H�J�X�L�O�Oo, 2007) 

         Al realizar una lectura de la realidad del barrio Libertad y pensar las 

posibles formas de intervención en el mismo, nos posicionamos desde una 

perspectiva crítica del Trabajo Social; la misma implica una manera de 

interpretar la realidad, desde la complejidad de los fenómenos sociales, 

teniendo en cuenta el proyecto ético- político y las múltiples dimensiones de las 

problemáticas sobre las que se trabajan, evitando así, tener una mirada 

reduccionista y descontextualizada de la sociedad capitalista. El Trabajo social 

Crítico ve a los sujetos como actores protagonistas de su propia 

transformación, atendiendo también a los condicionamientos materiales, 

sociales y culturales en que se ven inmersos. Apuntando a conocer las 

explicaciones y valoraciones que los sujetos construyen en torno a su vida 

cotidiana, en tanto elementos que objetivamente inciden en la finalidad de los 

procesos de intervención, planteando límites y posibilidades concretas al 

profesional. �³�)�U�H�Q�W�H�� �D�� �W�H�Q�G�H�Q�F�L�D�V�� �V�X�E�M�H�W�L�Y�L�V�W�D�V�� �Ge la realidad, se plantea que 

incluir las visiones que los distintos actores poseen sobre su situación debe 

contemplar la vinculación tanto con los aspectos objetivos de su vida cotidiana 

como con las visiones que la sociedad en la cual se inserta ha construido en 

relación al mismo�´�� ���0�D�O�O�D�U�G�L���� �������������� �(�V�� �D�� �S�D�U�W�L�U�� �G�H�� �F�R�Q�R�F�H�U�� �H�O�� �J�U�D�G�R�� �G�H��
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problematización de las situaciones sociales que atraviesan a las personas, las 

posiciones asumidas en torno a los mismos, que se abre la posibilidad de 

encaminar procesos de intervención viables, en tanto recuperan la dimensión 

política en estrecha relación con las condiciones de vida de los sujetos. 
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4. a Ser  joven en el Barrio Libertad  

�³Porque además (del encierro y de las celdas), está la esperanza escondida, porque 

además (de las tumbeadas y los berrinches) están los sueños maltratados y excluidos, 

porque además (de los piolas y los gatos) está el sufrimiento eterno al que fuimos 

condenados, están las ganas de otro futuro ���«�� el escenario es un colectivo el aire 

que se respira es tristeza no hay peor cárcel que la mirada del otro�´���&�D�P�L�O�R���%�O�D�M�D�T�X�L�V����

La venganza del cordero atado, 2009 

Siguiendo a Schutz (1995), el sentido es la manera concreta en que los 

hombres interpretan, en la vida diaria, su propia conducta y la de los demás. 

Estará dado por la propia experiencia y no por la estructura ontológica de los 

objetos, es por ello que para conocer el sentido que los jóvenes atribuyen al 

contexto del barrio Libertad y la construcción de un proyecto de vida en el 

mismo, debemos conocer sus discursos, interpretar sus subjetividades y 

comprender sus experiencias desde las voces de los propios actores.  

La juventud es aquel momento de la vida en que el potencial creador 

debe expresarse en su más pura originalidad, promoviendo que estos sujetos 

sociales  puedan construir, crear, elegir y participar en las diferentes esferas de 

su vida cotidiana. Ser joven implica un valor simbólico, que va más allá de una 

categoría etárea, es pertenecer, ser parte, compartir atributos con unos y 

diferenciarse de otros, es un abanico de posibilidades, en donde deben existir 

las oportunidades para la subjetivación  (Calcedo & otros, 2008)  

Esta subjetivación implica la realización personal, encontrándose con 

deseos, metas, proyectos, ejerciendo la ciudadanía con derechos y 

responsabilidades, cobrando visibilidad, dándole un sentido a la propia 

existencia. La construcción de un proyecto de vida es parte de esta 

subjetivación. Es en la juventud donde se gestan los proyectos de vida que 

organizan y le dan sentido a la misma, pero los acelerados cambios culturales, 

la necesidad de un consumo permanente, el individualismo y la incertidumbre 

propia  de la  sociedad actual han tornando imprevisible e incierta esta etapa de 

la vida.  

Este proceso de individuación y de autonomía, para aquellos jóvenes  

del barrio Libertad que se encuentran atravesados por situaciones de 
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vulnerabilidad social, transcurre en un contexto donde las redes socio 

familiares son precarias y en el cual no todos los jóvenes acceden a 

instituciones que puedan brindarles espacios de contención y 

acompañamiento. La adquisición de mayores libertades amplía los horizontes 

para la construcción de un proyecto de vida, pero también promueve la anomia 

en un período de edad donde aún se necesita guía y orientación de las 

generaciones anteriores. Esta  adquisición de mayores libertades implica más 

autonomía, independencia en la toma de decisiones, transcurrir más tiempo 

fuera del ámbito familiar y paralelamente construir nuevos espacios y grupos de 

participación, generando nuevos vínculos. Este proceso necesita del 

acompañamiento de los adultos, de la consulta, del consejo, de los limites que 

reflejan la preocupación e interés por la otra persona.  

Los  jóvenes que no acceden a instituciones (formales y no formales), 

que no tienen redes primarias fuertes sostenidas en el tiempo, que acompañen 

sus trayectorias vitales, son aquellos que no construyen un proyecto de vida 

concordante con la definición que planteamos al inicio de este trabajo, en el 

cual se plasman deseos, sueños, se pone en juego la creatividad, se elige 

entre diversas alternativas posibles, se establecen objetivos, se construyen 

itinerarios, metas a largo plazo y se plantean estrategias para llevarlos a cabo; 

sino que observamos que  dicho proyecto está caracterizado por la resolución 

de conflictos a través de la violencia, la desescolarizacion, la inmediatez como 

forma de vida, el consumo problemático de sustancias y las actividades 

delictivas, lo cual muchas veces está vinculado a la repetición de modelos 

familiares. Pareciera que estos jóvenes, han perdido la capacidad de imaginar, 

de emprender ese acto creativo que les permita visualizar diferentes recorridos 

posibles, la realidad concreta del barrio Libertad se muestra para ellos 

inalterable, constructora de caminos rígidos en los cuales es difícil irrumpir. En 

�H�V�W�H���F�R�Q�W�H�[�W�R�����F�L�W�D�Q�G�R���D���%�R�X�U�G�L�H�X���³�S�X�H�G�H�Q���E�X�V�F�D�U���H�Q���O�R�V���D�F�W�R�V���G�H���Y�L�Rlencia que 

�W�L�H�Q�H�Q���X�Q���Y�D�O�R�U���H�Q���V�L���P�L�V�P�R���R���P�D�V�������F�R�P�R���S�R�U���O�R�V���E�H�Q�H�I�L�F�L�R�V���T�X�H���S�U�R�F�X�U�D�Q�����«����

un medio desesperado de existir frente a los otros, para los otros, de acceder a 

una forma reconocida de existencia, social o, simplemente de hacer que pase 

algo que es �P�H�M�R�U���G�H���T�X�H���Q�R���S�D�V�H���Q�D�G�D�´�����%�R�X�U�G�L�H�X�����3��������������  Planteando  esto 

y entendiendo  la etapa juventud como momento de construcción de identidad, 
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misma situación, que  terminan constituyendo su principal red y espacio de 

pertenencia.   

         "Lo que es el apoyo de la familia, a veces no se ve, yo tengo amigos que 

no vienen al ENVION, y que se ve que se manejan solos, los dejan ahí y el 

joven no sabe qué hacer; no sabe lo que está bien y lo que está mal, no sabe 

que va a hacer de su vida, no tienen un ejemplo a seguir o quien lo anime."  

Florencia, 19 años 

         "Se drogan, igual que yo, bueno yo por la historia que tuve y por todo lo 

que me paso caí en la droga, ellos no sé. Pero yo tuve una vida de mierda, no 

me hablo con mi mamá ni con mi papá, el me abandonó a los dos años, ellos ni 

se preocuparon por mí, mi papá me quiso violar  cuando tenía tres años y él le 

decía a mi mama que estaba jugando y ella no hacía nada."  Rocío, B  16 años 

         Esta ausencia de acompañamiento   que  es visualizada aquí por los 

mismos jóvenes,  la vimos reflejada durante nuestra practica supervisada en el 

barrio, cuando al momento de programar desde los Servicios  entrevistas con 

sus padres estos no concurrían; y en el caso de concurrir, al intentar 

problematizar sobre la situación de los mismos, repensar las 

responsabilidades, no se tiende a asumir las propias, no se permitían la 

reflexión y el trabajo conjunto por considerar que se trata de una problemática 

externa, demandando respuestas por parte de las instituciones pero sin 

involucrarse, por lo cual al plantear diferentes propuestas educativas, de 

formación profesional, recreativas no había un sostenimiento  por parte de la 

red socio familiar.  

         Las  redes  constituyen el elemento fundamental de la socialización, la 

cual según Berger y Luckman  es un proceso básico de transmisión-

adquisición-interiorización cultural que garantiza el aprendizaje de los 

requerimientos y pautas de la sociedad. La personalidad  (entendida como 

formas de sentir, pensar y actuar de los individuos) es producto de lo que se 

conoce como proceso de socialización.  Este proceso se basa en la 

interiorización como propia y significativa de la realidad externa,  en el 

reconocimiento de los otros y de uno mismo.  
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         Gran parte de estos jóvenes durante la niñez tuvieron familias que no 

pudieron acompañar este proceso de socialización primaria, dejando de lado 

ciertos aspectos  tales como la educación, recreación, afecto, estimulación, que 

son fundamentales para los posteriores procesos de socialización  que se 

darán a lo largo de su vida.   

         "Yo creo que lo que muchos necesitan son una mamá o un papá, o 

alguien que los sepa guiar."  Rocío, 15 años  

         "Mi papa vive a diez cuadras y ni se preocupa.  Desaparecí tres meses y 

nadie se preocupo por mi ni por saber donde estaba"  Rocío B, 16 años 

         Esta situación de desprotección es reflejada no solo por los jóvenes 

entrevistados, sino que también durante nuestra experiencia de práctica en el 

barrio, pudimos observar  jóvenes que con tan solo 15 años tenían numerosos 

ingresos en comisarías, incluso algunos en el Instituto Cerrado de Batan y 

Hogares de Tránsito o Convivenciales pertenecientes a la esfera Municipal o 

Provincial, de los cuales se iban. Ante esto, la familia reaccionaba 

naturalizando la problemática o expresando preocupación pero sin involucrarse 

para trabajar conjuntamente con las instituciones del Estado. En otros casos, 

llegaban  a la consulta cuando sus hijos ya estaban inmersos en el consumo 

problemático de sustancias, se encontraban en conflicto con la ley penal, y en 

muchas ocasiones tenían en su haber causas de intento de homicidio, robos a 

mano armada, e internaciones hospitalarias producto del consumo de 

sustancias y/o heridas por enfrentamientos violentos. Estos referentes no 

pudieron identificar señales de cambio en sus hijos  y consultan cuando los 

jóvenes ya están involucrados en estas problemáticas, no pudiendo trabajar 

desde la prevención (la consulta se transforma, en ocasiones, en un intento de 

delegar la responsabilidad, para que la institución actúe). Para dichos grupos 

familiares estar días fuera del hogar con tan solo 12 años es parte de su 

cotidianeidad; los padres, en muchas ocasiones por su historia de vida (en la 

que tuvieron que asumir múltiples responsabilidades a edades tempranas, o 

fueron padres jóvenes) consideran que con 15 años ya son adultos, pares, por 

lo cual ya pueden vivir solos y según ellos tendrían la madurez para hacerse 

cargo de hijos.  
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         La falta de acompañamiento familiar genera  soledad en los jóvenes, la 

misma se ve reflejada en el siguiente fragmento de la revista comunitaria 

Construyendo Libertad 10 �³Lo que me llevo a consumir, principalmente fue la 

ausencia de mi papa (el falleció). Mi mama trabajaba todo el día y yo al estar 

solo, no tenia limites. Dejaba la escuela cuando quería, no hacía nada 

�S�U�R�G�X�F�W�L�Y�R�«���6�H�Q�W�t�D���X�Q���Y�D�F�t�R���H�Q���P�L���J�U�D�Q�G�t�V�L�P�R�����Q�D�G�D���P�H���O�O�H�Q�D�E�D�«�´�� Daniel, 28 

años 

         Los jóvenes que pudimos  entrevistar, en su totalidad concurren a 

instituciones, van a la escuela, realizan talleres (radio, música, baile, teatro) y 

actividades deportivas, por lo cual la socialización secundaria  transcurre 

principalmente dentro de un espacio  que permite intercambiar experiencias, 

normas y pautas culturales con otros, esos otros que conforman su grupo de 

pares surgidos en el seno de dichas instituciones. Este proceso de aprendizaje 

e intercambio, está acompañado y guiado por distintos referentes adultos.   

         Dichos jóvenes �P�D�Q�L�I�L�H�V�W�D�Q�� �S�U�H�R�F�X�S�D�F�L�y�Q�� �S�R�U�� �³�O�R�V�� �R�W�U�R�V�� �M�y�Y�H�Q�H�V�� �G�H�O��

�E�D�U�U�L�R�´���� �D�T�X�H�O�O�R�V�� �T�X�H�� �Q�R�� �Y�D�Q�� �D�� �O�D�� �H�V�F�X�H�O�D���� �T�X�H�� �Q�R�� �U�H�D�O�L�]�D�Q�� �D�F�W�L�Y�L�G�D�G�H�V��

deportivas ni recreativas, que transcurren mucho tiempo en las calles, en las 

esquinas, que (según sus palabras) atemorizan a los vecinos del barrio, 

aquellos que lo que solo tienen es su grupo de pares. Sobre estos jóvenes se 

basa nuestra investigación, como ya hemos planteado, son aquellos a los que 

no pudimos acceder mediante las entrevistas, ya que precisamente por no 

participar de ningún espacio comunitario no pudimos contactarlos, ni generar 

un vínculo con ellos que nos permita conocer el relato sobre su vida cotidiana. 

(Más allá de esto conocemos sus historias de vida  a partir de nuestras 

prácticas, desde las significaciones que construyen los vecinos y las 

instituciones) 

         Nos detenemos en la frase "los otros jóvenes del barrio", porque aquí son 

los mismos jóvenes los que los identifican como diferentes, que separan, que 

diferencian, que señalan por no poseer las mismas oportunidades, por ser 

según los vecinos "los jóvenes problemáticos y peligrosos". A través del 

discurso barrial se refuerza esta mirada que segrega y estigmatiza, 
                                                           
10 Revista comunitaria creada en el año 2014  por la red Libertad a fin que los vecinos, organizaciones barriales,  

instituciones y jóvenes   construyan un espacio de expresión, intercambio de información y opiniones. 
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depositando en ellos la responsabilidad de "no poder salir tranquilos", "Tener 

que meterme en la casa a partir de las 17 y no salir" "buscar una escuela 

alejada para que mi hijo no se junte con ellos" "La única solución es irme del 

barrio �S�D�U�D���T�X�H���P�L���K�L�M�R���Q�R���V�H���M�X�Q�W�H���F�R�Q���H�O�O�R�V�´. 

         Estos "otros jóvenes", al no estar insertos en diversos submundos 

institucionales, realizan su socialización secundaria en las esquinas, en las 

plazas, en las calles del barrio, con su grupo de pares, ese grupo que adquiere 

un lugar central no solo por el hecho de ser jóvenes sino por ser en muchos 

casos lo único que creen tener. El territorio es  el escenario donde realizan sus 

prácticas, donde transcurren gran parte de su vida cotidiana, es de suma 

relevancia porque se vincula a la conformación de identidades colectivas, por lo 

cual tratan de apropiárselo, construirlo, controlarlo y a partir de él diferenciarse 

de los otros; en todo territorio se dan relaciones de poder, en el barrio Libertad 

particularmente estas relaciones, según las personas entrevistadas, están 

atravesadas por  la comercialización de de sustancias psicoactivas. 

          �³�«Y... en el barrio...la verdad lo veo... no sé cómo decírtelo, pero se ve 

que hay muchos jóvenes, el barrio Libertad es una zona que está muy 

marcada, por la droga, la delincuencia, entonces, más allá que lo digan los de 

afuera, se ve, la delincuencia, los point de drogas que son mayormente 

frecuentados por los jóvenes, que se ven muy afectados, por esas 

�F�X�H�V�W�L�R�Q�H�V�«�´����Florencia, 19 años 

         Esta es una de las principales problemáticas emergentes del barrio 

Libertad, a la cual hicieron referencia tanto los vecinos, referentes 

institucionales y de la red socio familiar, como así también los medios gráficos y 

audiovisuales de la ciudad.  Además tomamos conocimiento a través de la 

participación en diferentes espacios del barrio en los cuales los vecinos 

expresaban que son frecuentes  los tiroteos entre diferentes personas por 

negocios de drogas. Al realizar un relevamiento en los diferentes medios de 

comunicación sobre el barrio Libertad, se observa que la mayoría de  las  
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noticias están vinculadas a los allanamientos por venta de drogas y a las 

muertes �S�R�U���³�D�M�X�V�W�H�V���G�H���F�X�H�Q�W�D�V11�´�� 

          �³�«�H�O�O�R�V�� �W�L�H�Q�H�Q�� �X�Q�D�� �F�D�U�J�D�� �G�H�O�� �E�D�U�U�L�R���� �D�F�i�� �W�H�Q�H�P�R�V�� �I�D�P�L�O�L�D�V�� �T�X�H�� �V�R�Q�� �O�D�V��

que están a cargo de las paradas de drogas, acá hay familias que son 

referentes de eso, hay muchos alumnos con padr�H�V���S�U�H�V�R�V���S�R�U���V�L�W�X�D�F�L�R�Q�H�V���[�«�´����

Director de la ES Nº63 

�³�3�H�O�L�J�U�R�V�R�� �G�H�O�L�Q�F�X�H�Q�W�H�� �I�X�H�� �D�V�H�V�L�Q�D�G�R�� �H�Q�� �X�Q���S�U�H�V�X�Q�W�R�� �D�M�X�V�W�H�� �G�H�� �F�X�H�Q�W�D�V�´��Diario 

La Capital, Septiembre 2011 

�³�2�W�U�R���J�R�O�S�H���D���O�D�V���G�U�R�J�D�V���H�Q���H�O���%�D�U�U�L�R���/�L�E�H�U�W�D�G�´��Portal Web Puntonoticias.com, Julio 
2015 
 

�³�'�H�W�X�Y�L�H�U�R�Q���D���X�Q���Y�H�Q�G�H�G�R�U���G�H���G�U�R�J�D���G�H�O���%�D�U�U�L�R���/�L�E�H�U�W�D�G�´�� Portal Web QUE 
periodismo en la calle, Noviembre 2015 
 

         La comercialización de drogas forma parte de la realidad diaria del barrio, 

todos ven la problemática,  saben donde se vende, quien distribuye y consume, 

pero el temor y la naturalización de la misma lleva a los vecinos a no 

involucrarse. Esta situación es visualizada por los jóvenes entrevistados, a 

quienes les preocupa el inicio del consumo desde edades muy tempranas, y la 

visibilidad de esta problemática social (es decir que este consumo se realice en 

la vía pública).  

         La presencia de efectivos de las diversas fuerzas de seguridad, como 

�G�H�F�L�V�L�y�Q�� �G�H�O�� �J�R�E�L�H�U�Q�R�� �P�X�Q�L�F�L�S�D�O�� �S�D�U�D�� �³�O�X�F�K�D�U�´�� �F�R�Q�W�U�D�� �H�V�W�D�� �S�U�R�E�O�H�P�i�W�L�F�D�� �J�H�Q�H�U�D��

sensaciones encontradas en ellos, por un lado les transmite tranquilidad a la 

hora de transitar por el barrio, desde su llegada sienten que hay menos  

disturbios en la calle, y ya no se observan tantos jóvenes en las esquinas, que 

es lo que suele atemorizar a los vecinos; por otro lado existe un descreimiento 

en que estas fuerzas puedan solucionar una problemática tan compleja, 

sintiendo que en muchos casos la profundizan, manifestando que existe 

connivencia policial entre vendedores de droga y efectivos policiales. 

                                                           
11 Término utilizado por los vecinos y medios de comunicación para referirse a  muertes en enfrentamientos armados 
como modo de venganza o cobro de deudas.  
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         "...Lo que pasa es que están todos re perdidos con la droga, hay nenes 

de diez años que ya los ves que se drogan, andan robando. Yo empecé por la 

junta y por lo que me paso en la vida..."  Rocío, B, 16 años 

          �³�$�K�R�U�D���H�V�W�i���P�i�V���W�U�D�Q�T�X�L�O�R�����D�Q�W�H�V���K�D�E�t�D���W�U�D�Q�V�D�V���S�R�U���W�R�G�R�V���O�D�G�R�V�����S�R�Q�H�O�H���D��

la vuelta de mi casa había tres transas, ahora por ahí que allanaron está más 

tranquilo. Igual a la noche no pases por acá a la vuelta, o cuando te bajas del 

colectivo tené cuidado porque te sacan todo.  Igual ahora hay más policía pero 

no hacen nada, agarran a los que no tienen nada que ver.  Ellos mismos la 

droga que le sacan a los chicos o a los transas después la venden. Además los 

pibitos están re resentidos con la policía porque agarran a cualquiera que no 

hace nada, al más gil, lo agarran con la cachiporra viste y los cagan a palos�´��

Rocío, B. 16 años 

         Las palabras de esta joven reflejan la realidad  que  pone de manifiesto 

que en Argentina y más precisamente en el Barrio Libertad el narcotráfico no 

pudo haber avanzado sin complicidad de las esferas gubernamentales y 

policial, que termina por culpabilizar y criminalizar a los últimos eslabones de 

esta cadena.  

         El prejuicio y la estigmatización son aspectos que aparecen en esta 

construcción de la juventud ya que  los jóvenes identificados por ciertos 

atributos reconocibles (Uso de viseras, zapatillas e indumentaria deportiva) son 

�O�R�V���³depositarios de los males sociales �G�H�O���E�D�U�U�L�R�´ (Chavez, 2010), reforzándose 

por parte de la policía y adultos la idea de peligrosidad y estigmatización que 

recae sobre ellos, justificando de esta manera la violencia policial. Este tipo de 

violencia es usual en el barrio Libertad, y reconocida tanto por los jóvenes 

como por distintos referentes institucionales. 

         Desde los sectores de poder surgen imaginarios sociales gestados en 

función del miedo al otro. Existe un miedo y desconfianza que funciona como 

principio rector de las interacciones sociales y se focaliza en los grupos 

considerados peligrosos para la sociedad, es así que recae sobre los 

habitantes del barrio Libertad un doble prejuicio: el de ser joven y ser pobre. 

(Calcedo & otros: 2008)  
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         Dicho imaginario social recrea una forma de estigmatización, entendiendo 

a esta como un fenómeno desacreditador que se produce al exagerar un rasgo 

en una persona o un grupo social; o bien, al atribuirle una conducta o forma de 

reaccionar en exclusividad y como parte de su componente identitario, a pesar 

�G�H�� �T�X�H�� �R�W�U�R�V�� �W�D�P�E�L�p�Q�� �O�D�� �S�R�V�H�D�Q�� �R�� �V�H�D�Q�� �V�X�V�F�H�S�W�L�E�O�H�V�� �G�H�� �P�D�Q�L�I�H�V�W�D�U�O�D���� �³El  

estigma puede definirse como una marca; signo distintivo sobre el que se 

elabora una construcción social, frecuentemente, negativa (por ejemplo, 

inferior, peligroso, malvado), que coloca en una situación de desventaja a 

quienes se les asigna�´�������*�R�I�I�P�D�Q�������������� 

          �³�/�D�� �J�H�Q�W�H�� �� �S�R�U�� �D�K�t�� �Y�H�t�D a uno sentado en la esquina con una botella y 

todos cerraban la puerta enseguida, porque pensaban cualquier cosa. La gente 

�G�H�O���P�L�V�P�R���E�D�U�U�L�R���\���G�H���D�I�X�H�U�D�����L�Q�F�O�X�V�R���J�H�Q�W�H���T�X�H���O�R�V���F�R�Q�R�F�t�D�Q���G�H�V�G�H���F�K�L�T�X�L�W�R�V�´����

Rocío. 15 años 

         Existen prejuicios por parte de la población , de algunos  profesionales 

que trabajan allí (según nuestra experiencia en el territorio ) y  gran parte de los 

habitantes de la ciudad de Mar del Plata, considerando que ser joven en dicho 

barrio implica ser vago, delincuente, drogadicto y que  escuchar cumbia, 

vestirse con ropa deportiva, lleva aparejado actos negativos; estas 

generalizaciones no son reales ya que la juventud de este barrio, como la de 

cualquier otro, no es homogénea sino que está constituida por una gran 

diversidad de gustos e intereses, y además, la elección del gusto  musical, de 

la vestimenta no está relacionado con el delito o el consumo de sustancias, 

como considera el imaginario social. La construcción de la identidad social está 

fuertemente influenciada por la mirada de los otros, si esta mirada siempre  

segrega, estigmatiza, y culpabiliza, se transforma en un condicionante para 

poder elegir y actuar en consecuencia.  

          �³�9�R�V�� �V�R�V�� �G�H�O�� �E�D�U�U�L�R�� �/�L�E�H�U�W�D�G���� �H�V�F�X�F�K�D�V�� �F�X�P�E�L�D���� �F�R�V�D�V�� �T�X�H�� �W�H�� �P�D�U�F�D�Q�� �\��

por ahí no saben que yo soy del barrio Libertad y escuch�R�� �P�~�V�L�F�D�� �F�O�i�V�L�F�D�«�´��

Florencia, 19 Años 

         Más allá de las numerosas problemáticas reconocidas por los jóvenes, 

existe una apropiación e identificación con lo barrial y lo territorial, lo reconocen 

como un espacio de pertenencia del cual no planifican irse.  
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         Estos hechos de violencia, delincuencia, consumo problemático de 

sustancias, son reales, suceden en la cotidianeidad barrial, muchos vecinos 

han vivido episodios de violencia y robos producidos por jóvenes (en ocasiones 

que son conocidos para ellos) y eso es lo que genera que construyan esta 

percepción del joven asociado a una idea de peligrosidad. Pero lo que vemos 

es que  no existe un reconocimiento de estas problemáticas como  resultado de 

un proceso histórico que en muchas ocasiones se inicia en la niñez, y  en los 

cuales estos vecinos fueron testigos. Pareciera que no existe por parte de la 

población del barrio, una crítica, una asunción de responsabilidad ante estas 

situaciones; y surgen acciones que conllevan a  no involucrarse, mirar hacia 

otro lado, segregar, apartar de sus hijos a estos niños que comienzan a 

visibilizarse como "los otros". ¿Cómo superar el individualismo y trabajar con la 

comunidad la responsabilidad compartida?  

En orden de prioridad el consumo problemático de sustancias surgió 

como la segunda característica que identifica a los jóvenes, gran parte de los 

encuestados distinguió ent�U�H���³�G�U�R�J�D�G�L�F�F�L�y�Q�´���\�����³�D�O�F�R�K�R�O�L�V�P�R�´�����K�D�F�L�H�Q�G�R���K�L�Q�F�D�S�L�p��

en las sustancias  y no en el vínculo que se establece entre los jóvenes y las 

mismas.  Dentro de esta categoría la mayor cantidad de personas mencionó a 

�O�D�� �³�G�U�R�J�D�´�� �F�R�P�R�� �S�U�R�E�O�H�P�i�W�L�F�D�� �S�U�L�Q�F�L�S�D�O�� �\�� �V�R�O�R�� �D�Ogunos al consumo de alcohol, 

esto se debe según a lo planteado en el Manual del Preventor Comunitario, 

SEDRONAR (2015) principalmente a las características del territorio y a que el 

consumo de alcohol está naturalizado por tratarse de una sustancia legal, lo 

que genera mayor tolerancia social. 

El consumo problemático de sustancias, según los especialistas, se 

asocia a diversos factores presentes en lo barrial, los cuales son: la falta de 

actividades de los jóvenes, lo que genera que estén gran parte de su  tiempo  

en la calle;  la ausencia del  sistema educativo como parte de sus vidas; la falta 

de comunicación familiar; el consumo y comercialización de sustancias 

psicoactivas en el seno familiar y la disponibilidad de  estas sustancias en 

diversos puntos del territorio. Según palabras de los vecinos: �³�+�D�\�� �P�X�F�K�D��

�G�U�R�J�D���� �P�i�V�� �O�X�J�D�U�H�V�� �G�H�� �G�U�R�J�D�� �T�X�H�� �D�O�P�D�F�H�Q�H�V���� �O�H�� �Y�H�Q�G�H�Q�� �D�� �F�X�D�O�T�X�L�H�U�D�´�� �� ���/�D��

�G�U�R�J�D�� �Q�R�� �O�H�V�� �S�H�U�P�L�W�H�� �K�D�F�H�U�� �R�W�U�D�� �F�R�V�D�´�� �³�(�O�� �S�U�R�E�O�H�P�D�� �F�H�Q�W�U�D�O�� �H�V�� �O�D�� �G�U�R�J�D���� �V�L�� �Q�R��

�H�V�W�X�Y�L�H�U�D���V�H���U�H�V�X�H�O�Y�H���W�R�G�R�´ 
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         Quienes opinaron que los jóvenes del barrio se encuentran BIEN, 

expresan que se debe a que realizan actividades, deportes, trabajan, tienen 

buena educación, tienen proyectos, no consumen sustancias psicoactivas, 

�W�L�H�Q�H�Q���F�R�Q�W�H�Q�F�L�y�Q���I�D�P�L�O�L�D�U�����³�V�R�Q���F�K�L�F�R�V���G�H���E�L�H�Q�´�����³�Q�R���W�L�H�Q�H�Q���S�U�R�E�O�H�P�D�V���Q�L���D�Q�G�D�Q��

en nada r�D�U�R�´���� �'�i�Q�G�R�O�H�� �X�Q�� �Y�D�O�R�U�� �S�R�V�L�W�L�Y�R�� �D�O�� �W�U�D�E�D�M�R���� �O�D�� �H�G�X�F�D�F�L�y�Q�� �\�� �H�O�� �G�H�S�R�U�W�H��

como actividades que posibilitan en este contexto la creación de proyectos a 

largo plazo. La mayoría de las personas  que consideraron que los jóvenes se 

encontraban bien hacen referencia al entorno familiar inmediato, no pudiendo 

�G�D�U�� �X�Q�D�� �R�S�L�Q�L�y�Q�� �J�H�Q�H�U�D�O�L�]�D�G�D�� �V�R�E�U�H�� �O�R�V�� �M�y�Y�H�Q�H�V�� �G�H�O�� �E�D�U�U�L�R���� �H�[�S�U�H�V�D�Q�G�R�� �³�\�R�� �W�H��

�S�X�H�G�R�� �K�D�E�O�D�U�� �G�H�� �P�L�V�� �K�L�M�R�V���� �\�� �V�X�V�� �D�P�L�J�R�V�´�� �³�O�R�V�� �T�X�H�� �\�R�� �F�R�Q�R�]�F�R�� �V�R�Q�� �F�K�L�F�R�V��

�E�X�H�Q�R�V�´�����(�V�W�R�V���Y�H�F�L�Q�R�V���H�O�L�J�H�Q���K�D�E�O�D�U���G�H���O�R�V���³�M�y�Y�H�Q�H�V���F�R�Q���I�X�W�X�U�R�´�����L�Q�Y�L�V�L�E�L�O�L�]�D�Q�G�R��

al resto de los jóvenes que no se encuentran incluidos en esta categoría, los 

vulnerables, los que es mejor ocultar, para mostrar otra imagen del barrio.   

Gráfico N°4 

 

FUENTE: Encuestas realizadas a vecinos del barrio Libertad, ciudad de Mar del Plata. Agosto- 

octubre 2015. 

         Respecto a la pregunta ¿Quién cree que debe ocuparse de los jóvenes 

del barrio Libertad? los vecinos expresaron que, en primer lugar, son los padres 

quienes deben responsabilizarse de los mismos, en segundo lugar el Estado, 

incluyendo en esta categoría al gobierno nacional y municipal, mencionando 
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inclusive hasta al propio intendente. También Programas estatales tales como 

el  Programa ENVION, y las instituciones educativas;  por último quienes 

opinaron que son los  mismos jóvenes  quienes deben ocuparse de su 

situación representaron un porcentaje significativamente menor a los 

anteriores.  

         La comunidad no es percibida como un actor responsable y protagónico 

en la situación actual de los jóvenes del barrio; mencionan al Estado como una 

esfera ajena a ellos, que debe darles respuestas, sin tener en cuenta que el 

Estado implica una construcción conjunta, en la que todos como ciudadanos 

tenemos distintos tipos y grados de responsabilidad. En este sentido tal como 

lo establece la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y 

Adolescente Nº 26.061 debemos tener en cuenta que existe una 

responsabilidad compartida entre la familia/ referentes de los jóvenes, la 

comunidad, las instituciones, y el gobierno local, provincial y nacional.  Es decir, 

ante la vulneración de algún derecho de una niña, niño o adolescente todos 

somos responsables, cada uno desde el lugar que ocupe. Tal como lo 

establecen los artículos 6 y 7 del la Ley nacional 26.061  �³La Comunidad, por 

motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia participativa, debe y 

tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y efectiva de 

los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes. En tanto que la 

familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y 

garantías. Por su parte los Organismos del Estado deben asegurar políticas, 

programas y asistencia apropiados para que la familia pueda asumir 

adecuadamente esta responsabilidad, y para que los padres asuman, en 

�L�J�X�D�O�G�D�G�� �G�H�� �F�R�Q�G�L�F�L�R�Q�H�V���� �V�X�V�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�G�D�G�H�V�� �\�� �R�E�O�L�J�D�F�L�R�Q�H�V���´ 

         A 11 años de ser promulgada la Ley de Promoción y Protección de los 

Derechos del Niño, en la comunidad del barrio Libertad continua haciéndose 

visible la dificultad para trabajar desde la corresponsabilidad en torno a la 

situación de vulnerabilidad social que atraviesan a los jóvenes, ya que en 

numerosas oportunidades pareciera que cada efector (comunidad, familia e 

instituciones del Estado) deposita la responsabilidad en el otro, desarticulando 

una realidad compleja en donde es sumamente importante el trabajo conjunto. 
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         �4�X�L�H�Q�H�V���P�D�Q�L�I�H�V�W�D�U�R�Q���T�X�H���V�R�Q���³�H�O�O�R�V���P�L�V�P�R�V�´ (los jóvenes), actores de su 

propia transformación,  por un lado destacan su potencial y rol activo en la 

sociedad, pero por otro realizan una lectura de la realidad desde una 

perspectiva individualista en donde cada uno es responsable de lo que 

acontece en su vida. Si bien es necesario que exista el compromiso y la 

decisión de los jóvenes, teniendo un rol protagónico en la toma de decisiones,  

para superar las problemáticas que los atraviesan, es fundamental el 

acompañamiento, de los padres y/o referentes familiares o vecinales, 

trabajando de manera articulada con las instituciones y  donde el Estado 

garantice el cumplimiento de los derechos. 

         La sociedad construye significaciones en torno a la juventud, estas 

significaciones condicionan, orientan el decir y el actuar.  En el  barrio Libertad 

estas atribuciones de significado se realizan a partir de pensar dos grupos 

diferenciados, segregando a los jóvenes vulnerables, y culpabilizándolos de su 

situación. Estas miradas a-históricas sobre la juventud del barrio impregnan 

con fuerza en la conformación de la identidad social de los jóvenes, quienes 

retoman estos discursos, los apropian y refuerzan. La visibilidad de este grupo 

social, de estos jóvenes vulnerables que dominan el territorio barrial y que son 

los responsables según los vecinos de las problemáticas barriales, esas 

problemáticas  que no pueden ocultarse porque están ahí en las calles, 

generan incomodidad porque es una realidad sobre la que nadie quiere asumir 

responsabilidades, sobre la que en algunos casos es mejor no hablar. 
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4.c- Miradas institucionales y significaciones acerca de la juventud en el 

Barrio Libertad.  

�³�$�\�H�U���K�L�H�U�U�R���K�R�\���Q�L�x�R�� ayer  me confinaron en el peor infierno, la sociedad cuando te 
olvida, el hierro habitaba en mi, toda mi esperanza era morir matando y hoy suplico a 

la vida no negarme su saludo, ayer la psicóloga se reía de mis planes, hoy no necesito 
su autorización para dar el próximo paso, hoy ya no bebo del sol en pequeños 

rectángulos, ayer yo era un  niño condenado a ser adulto hoy soy un adulto implorando 
�Q�L�x�H�]�´ 

Camilo Blajaquis, Crónica de una libertad condicional, 2011 
 

"Las redes institucionales son organizaciones gestadas y constituidas 

para cumplir con objetivos específicos que satisfagan necesidades particulares, 

se accede a ellas por necesidades especificas que las tramas primarias no 

pueden satisfacer. Se organizan de acuerdo con premisas que reflejan normas 

sociales, políticas y culturales más generales�´�����&�K�D�G�L�������������� 

Estas redes  están compuestas por una diversidad de instituciones las 

�F�X�D�O�H�V�� �V�R�Q�� �³reglas y normas (formales e informales) que gobiernan las 

relaciones entre los ocupantes de roles en la organización social. Las mismas 

son compartidas y conocidas, aceptándose su cumplimiento, sea en forma 

voluntaria u obligatoria, otorgando sentido, significado, a las organizaciones. 

Desde una mirada crítica, alejada de toda sacralización de leyes y normativas 

impuestas por la sociedad, partimos de la premisa que, en el contexto de la 

globalización y la modernidad, la adscripción y cumplimiento, sin 

cuestionamientos, del conjunto de normas y reglamentaciones existentes 

�F�R�Q�G�X�F�H���D���O�D���F�R�Q�V�H�F�X�F�L�y�Q���G�H���X�Q�D���V�R�F�L�H�G�D�G���G�H�V�L�J�X�D�O�´�� (Manzanal, 2008) 

En este capítulo  intentaremos  conocer las significaciones que se 

construyen desde estos espacios institucionales en torno a la juventud que vive 

en el Barrio Libertad; las mismas según Gravano (2003) son atribuciones de 

significado (acerca de un colectivo de personas, un grupo etáreo, lugar 

geográfico, etc) construidos socialmente y por ende compartidos en parte por 

un conjunto social en condiciones históricamente determinadas.  

La identidad es producto no solo de la historia familiar, pautas, 

costumbres, modos de relacionarse, adquiridos al inicio de la vida y 

�W�U�D�Q�V�P�L�W�L�G�R�V���S�R�U���D�T�X�H�O�O�R�V���³�2�W�U�R�V���V�L�J�Q�L�I�L�F�D�Q�W�H�V�´�����%�H�U�J�H�U���\���/�X�F�N�P�P�D�Q����������8) sino 
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que también es el resultado de una continua construcción y reconstrucción que 

se produce a partir de la mirada que los otros tienen sobre mí, el significado 

que esos otros le atribuyen a mis acciones, cómo me definen, y desde donde 

se vinculan conmigo, de esto se trata la identidad social.  

Es por ello que la terminología que un grupo social utiliza para referirse a 

otros, forma parte de la construcción y la significación que se le atribuye a los 

mismos, las formas de nombrar llevan implícitas concepciones, características, 

y maneras de actuar en consecuencia; para nosotras  no es lo mismo hablar de 

adolescente que de joven. En este sentido, es fundamental mencionar que la 

mayoría de los entrevistados utilizan el término adolescente, el cual según 

nuestra postura le  atribuye a este momento de la vida características de 

fragilidad, considerándola producto de una cuestión vital, como una etapa de 

crisis, de debilidad. Incluso la Convención Internacional de los derechos del 

Niño13, la Ley Nacional 26.061 y  la Ley Provincial 13.298 de los Derechos del 

Niño, Niña y Adolescente los define así. A pesar de ello, para nosotras y 

coincidiendo con Chavez Mariana,  esta caracterización viene asociada a una 

idea biologicista  y etapista que considera al joven como un ser incompleto, en 

transición a la edad adulta, carente de ciertos atributos que adquirirá cuando 

�O�O�H�J�X�H�� �D�� �O�D�� �D�G�X�O�W�H�]���� �³la transición se lee como crisis, la crisis como caos y el 

�F�D�R�V���F�R�P�R���G�H�V�F�R�Q�W�U�R�O�´�����&�K�D�Y�H�]�������������� 

�³Hay que pensar a la adolescencia como un proceso evolutivo, de 

cambio, también de crisis, entonces hay que pensar desde que lugar nos 

paramos para poder abordar las problemáticas�´��Lic. en Psicología Norma 

Gómez. Coordinadora programa Envión Sede Libertad 

� Êl adolescente que por su cuestión vital esta frágil, débil, en crisis, por 

todo lo que significa ser adolescente, tiene dos factores fundamentales, la 

fragilidad propia y el arrasamiento de la sustancia�_�� Lic. en Psicologia Silvina 

Macarone. Caps Libertad 

                                                           
13  La Convención internacional sobre los Derechos del Niño (CIDN) es un tratado internacional que recoge los 
derechos de la infancia y es el primer instrumento jurídicamente vinculante que reconoce a los niños, niñas y 
adolescentes como agentes sociales y titulares activos de sus propios derechos. La misma fue adoptada por la 
asamblea general de las naciones unidas en el año 1989. 
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         En contraposición, adherimos a la noción de juventud ciudadana (Chavez, 

2010) que la reconoce como sector flexible y abierto a los cambios, con 

capacidad para intervenir protagónicamente en su presente y construir 

democracia. Pensamos a la juventud como posibilidad, dándole sentido al 

poder hacer, reconociendo las capacidades de los sujetos, explicando las 

lógicas de sentido y contextualizando la acción de los jóvenes. Consideramos 

que para pensar estrategias de intervención desde la perspectiva de nuestra 

especificidad profesional, hay que tener en cuenta dicho concepto, ya que 

partimos de la juventud como  sujetos de derechos, capaces de reflexionar 

sobre la realidad que atraviesan e incluirlos democráticamente en las 

decisiones que cambiaran o modificaran su vida.  

         Volviendo a las miradas que se construyen de los jóvenes, más allá de la 

utilización del término adolescente, los referentes de las instituciones del barrio 

Libertad tienen (en su mayoría) una mirada crítica sobre la realidad barrial y los 

alcances de sus instituciones; manifiestan interés en encontrar nuevas formas 

de vincularse con ellos  y superar las debilidades  en pos de la efectivización de 

los derechos de los mismos. Consideran que son  jóvenes vulnerables,  los 

cuales siguiendo a Núñez (2008) son socialmente hijos de un conjunto de 

condicionamientos sistemáticos en la realización de sus derechos 

fundamentales, que ha deteriorado sus capacidades y/o habilidades de 

desarrollo personal y social.  

          �³�%�i�V�L�F�D�P�H�Q�W�H�� �O�D�� �H�[�F�O�X�V�L�y�Q���� �G�H�O�� �(�V�W�D�G�R�� �\�� �O�D�V�� �Lnstituciones. Ellos son la 

cara visible de un proceso histórico, que en los 90 eran sus padres. 

Básicamente, la problemática que empezamos a laburar es que estos pibes 

fueron excluidos de todo, del sistema educativo, del sistema económico, hasta 

de lo social�´�� ��María José  Zumarraga Integrante del Equipo del  Programa 

Envión Sede Envión 

         Los entrevistados en general tienen una mirada histórica sobre la 

situación del Barrio y la cotidianeidad de los jóvenes, entendiendo que la 

misma no es producto de una responsabilidad individual, sino que para poder 

revertir estas situaciones es necesario el  trabajo conjunto de múltiples 
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efectores, como lo son el Estado, a través de las políticas públicas, la 

comunidad y  la familia. 

 

Problemáticas barriales como expresión  de las nuevas manifestaciones 

de la cuestión social  

         Los referentes institucionales entrevistados, expresan en sus discursos 

que la realidad que atraviesan los jóvenes del barrio está condicionada por 

ciertas problemáticas que afectan a la sociedad Argentina y que se han 

profundizado en los últimos años. Entendemos que las mismas responden a 

determinaciones históricas, producto de la cuestión social expresada como la 

contradicción capital-trabajo, que adquiere características singulares en este 

contexto. �³Tanto las determinaciones objetivas, como los llamados problemas 

sociales que interpelan la vida cotidiana, no muestran un nuevo abanico de 

problemas inéditos que se explican en sí mismos, sino que son 

manifestaciones refractarias de la misma sustancia histórica propia del 

capitalismo�´�����1�H�W�W�R�������������� 

         En este contexto, barrio y joven no se pueden pensar como categorías 

separadas,  se implican mutuamente, porque las  características de lo barrial 

pasan a constituir la identidad social de los jóvenes como atributos propios. Los 

referentes institucionales piensan  que ante esta realidad en la que existen 

problemáticas  complejas y estructurales, la intervención cotidiana se vuelve 

�L�Q�V�X�I�L�F�L�H�Q�W�H���� �³�I�U�X�V�W�U�D�Q�W�H�´���� �V�L�Q�� �F�R�Q�W�L�Q�X�L�G�D�G���� �G�H�E�L�G�R�� �D�� �T�X�H���³es muy difícil por ahí 

pensar proyectos, proyectos a corto plazo, porque muchas veces uno lo trabaja 

tratando de ver que les gusta y por ahí alguna cosa aparece, pero desde que 

vos te sentaste y viste alguna actividad posible a la semana siguiente pasaron 

doscientas mil cosas. Es una locura pensar que uno porque este un rato 

sentada hablando con el pibe le vas a cambiar la vida, porque hay un conjunto 

de otras variables familiares, contextuales y sociales que tienen mucho peso�´����

Lic. en Psicología Silvina Macarone, CAPS Libertad.  �³�1�R�V�R�W�U�R�V�� �S�R�U�� �D�K�t�� �Q�R�V��

proponemos objetivos que sean a corto plazo y que se puedan cumplir, porque 

sino te encontras con la frustración para el joven y para nosotros también�´����Lic. 

en Psicologia Norma Gómez Coordinadora programa Envión Sede Libertad 
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cual muchos cambios o alteraciones se producen, precisamente, con igual 

sentido de espontaneidad. 

         Otro aspecto que surge son las contradicciones entre el discurso y la 

�D�F�F�L�y�Q�������3�R�U���X�Q���O�D�G�R�������H�Q�X�Q�F�L�D�Q���F�R�P�R���V�H���G�H�E�H�U�t�D���³�V�H�U���\���D�F�W�X�D�U���F�R�Q���O�R�V���M�y�Y�H�Q�H�V�´����

pero por el otro, la propia experiencia muestra que no pudieron poner en 

práctica sus enunciados. Aquí aparece nuevamente el prejuicio que poseen en 

relación a la función del adulto. Existe en ellos la idea de que culturalmente 

está establecido que el adulto debe saber cómo educar a los jóvenes y es 

responsable de sus decisiones, esto  conlleva a que  los referentes socio 

familiares sientan la necesidad de justificar su accionar, sin poder detenerse  y  

problematizar sobre la propia experiencia y la de los jóvenes.  

         Es necesario comprender que el saber no está sólo del lado de los 

adultos, sino que es una construcción conjunta. La relación tradicional en que 

el adulto preparaba al joven para ser lo que él había alcanzado, se basó en una 

percepción de los jóvenes como sujetos carentes de derechos y a los cuales no 

se les reconocen  sus capacidades. Y esto se observa en los modelos que los 

�M�y�Y�H�Q�H�V�� �G�H�O�� �%�D�U�U�L�R�� �V�L�J�X�H�Q���� �F�R�P�R�� �³�V�H�Q�W�H�Q�F�L�D�V�´�� �T�X�H�� �G�H�E�H�Q�� �F�R�Q�W�L�Q�X�D�U���� �³�Q�H�J�R�F�L�R�V��

�I�D�P�L�O�L�D�U�H�V�´���³�S�D�W�H�U�Q�L�G�D�G�H�V �M�y�Y�H�Q�H�V�´���³�F�D�Q�D�O�H�V���G�H���F�R�P�X�Q�L�F�D�F�L�y�Q���Y�L�R�O�H�Q�W�R�V�´���� 

         La comercialización y el consumo problemático de sustancias aparece 

nuevamente,  lo identifican como  un factor importante, algo que está al alcance 

de los jóvenes y que no poseen herramientas para trabajarlo. "En esos barrios, 

la droga se lleva la atención de todos: de la policía, los vecinos, padres, 

organizaciones sociales, maestros, punteros políticos y, por supuesto, de los 

jóvenes" (Rodríguez Alzueta, 2014). Por distintas razones, esta problemática 

cobra  cada vez mayor centralidad, y está presente en todas las intervenciones 

con los jóvenes del Barrio.  En este aspecto, la contradicción se vuelve a hacer 

�S�U�H�V�H�Q�W�H�� �³�K�D�\�� �T�X�H�� �H�G�X�F�D�U�O�R�V���� �W�L�H�Q�H�Q�� �T�X�H�� �D�S�U�H�Q�G�H�U�� �D�� �G�H�F�L�U�� �Q�R���� �K�D�\�� �T�X�H��

acompañarlos, prestarle�V�� �D�W�H�Q�F�L�y�Q�´�� �S�H�V�H�� �D�� �W�R�G�D�V�� �H�V�W�R�V�� �H�Q�X�Q�F�L�D�G�R�V�� �T�X�H�� �O�R�V��

adultos reconocen y visibilizan,  los jóvenes acaban por establecer un vínculo 

�S�U�R�E�O�H�P�i�W�L�F�R���F�R�Q���G�L�F�K�D�V���V�X�V�W�D�Q�F�L�D�V�����³Yo tenía una vecina que tenía 6 hijos, re 

�E�X�H�Q�D�� �O�D�� �V�H�x�R�U�D���� �\�� �X�Q�R�� �H�V�� �G�U�R�J�D�G�L�F�W�R�´�� �³�0�L�� �Q�L�H�W�R��es un chico buenísimo re 

trabajador pero cayó en la droga igual�´�����/�D�V���I�D�P�L�O�L�D�V���V�H���V�L�H�Q�W�H�Q���G�H�V�Y�D�O�L�G�D�V���D�Q�W�H��
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�H�V�W�D�� �S�U�R�E�O�H�P�i�W�L�F�D���� �S�H�U�F�L�E�H�Q�� �T�X�H�� �Q�R�� �V�H�� �S�X�H�G�H�� �K�D�F�H�U�� �Q�D�G�D���� �T�X�H�� �� �³�H�V�W�i�� �W�R�G�R��

�S�H�U�G�L�G�R�´���� �� �H�O�� �Q�D�U�F�R�W�U�i�I�L�F�R�� �V�H�� �H�Q�F�X�H�Q�W�U�D�� �S�U�H�V�H�Q�W�H�� �H�Q�� �W�R�G�R�� �H�O�� �W�H�U�U�L�W�R�U�L�R���� �\�� �V�H��

resignan a convivir con quienes se encargan de la distribución en el barrio. La 

denuncia es considerada una herramienta obsoleta, la corrupción entre la 

policía y los encargados de este delito, según los vecinos, es visible y forma 

parte de la dinámica barrial, es por ello que pese a recibir asesoramiento 

jurídico sobre diversas formas anónimas de denunciar y las leyes que deberían 

ampararlos tienen temor a hacerlo. ¿El anonimato pareciera ser una falacia 

debido a la complicidad en las esferas de poder y las consecuentes 

represalias? 

         La presencia de efectivos policiales, que en los últimos años se ha 

acrecentado (Gendarmería, Policía Bonaerense y Policía Local en todo el 

territorio)  no es vista como una solución  al problema de la venta de sustancias 

psicoactivas sino que agrava la problemática, apareciendo nuevamente la 

�Y�L�R�O�H�Q�F�L�D�� �L�Q�V�W�L�W�X�F�L�R�Q�D�O�� �H�M�H�U�F�L�G�D�� �V�R�E�U�H�� �O�R�V�� �M�y�Y�H�Q�H�V���� �³�J�D�W�L�O�O�R�� �I�i�F�L�O�´�� �³�U�H�T�X�L�V�D�V�� �H�Q��

�F�X�D�O�T�X�L�H�U�� �K�R�U�D�U�L�R�� �\�� �S�R�U�� �F�X�D�O�T�X�L�H�U�� �P�R�W�L�Y�R�´�� �³�H�Q�W�U�D�G�D�V�� �D�� �O�D�� �F�R�P�L�V�D�U�t�D�� �G�R�Q�G�H�� �O�R�V��

golpean y  luego  los su�H�O�W�D�Q�´���� 

          �³La policía está prendida con los transas. Yo se que a la vuelta de la 

sociedad de fomento, hay un transa, la policía para pide la coima y se va. No 

contamos con la policía y los transas siguen de joda� ́

          �³El otro día estaba la policía y yo les dije ahí está a la droga pero 

prefieren agarrar a un chico que está drogado que agarrar la droga que saben 

dónde está. Yo pienso que hay que hablar, no hay que quedarse callados���´�� 

         Siguiendo a Rodríguez Alzueta (2014) la policía es la agencia que se 

encarga de regular el narcotráfico, pero esta presencia policial en el barrio, 

responde a un imaginario social que reclama sanciones punitivas sobre estos 

jóvenes, no habría violencia policial sin un prejuicio social que la avale, la 

estigmatización que recae sobre esta población joven y con ciertas 

características identificables  crea las condiciones de posibilidad para esta 

violencia.  
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         La importancia del territorio cobra significación para el grupo; la historia 

del Barrio negativa, se contrapone con una imagen histórica  positiva que se 

�U�H�P�R�Q�W�D�� �D�� �X�Q�D�� �³�p�S�R�F�D�� �I�H�O�L�]�´���� �H�Q�� �G�R�Q�G�H�� �O�R�� �E�D�U�U�L�D�O�� �V�H�� �F�D�U�D�F�W�H�U�L�]�D�E�D�� �S�R�U�� �I�X�H�U�W�H�V��

lazos de solidaridad entre los miembros, confianza entre los vecinos, en donde 

el tiempo libre transcurría en las calles del barrio destinándolo a la recreación, a 

lo festivo, quienes vivían allí eran identificados por ser gente "humilde pero 

trabajadora". Esta imagen histórica del barrio "sirve de base para la 

construcción del símbolo o valor más importante de la identidad social que los 

vecinos comparten respecto a ese barrio. La historia misma del barrio sería una 

historia condensada en una imagen del espacio urbano, que adquiriría una 

significación trascendente respecto a sus meros referentes físicos o espaciales 

"(Gravano: 2003). Siguiendo a este autor, existen diferentes tipos de imagen 

histórica, positiva, negativa y critica. En el barrio la positiva remite a este 

pasado feliz, en donde la participación en diferentes espacios comunitarios y 

políticos era notable, vivir en el barrio Libertad, más allá de los numerosos 

condicionantes que implicaba, era un orgullo para sus habitantes, sinónimo de 

lucha y trabajo. Este pasado se mira con nostalgia y la imagen positiva fue 

progresivamente siendo opacada por una imagen negativa, construida a partir 

de los nuevos atributos que caracterizan a lo barrial, el miedo al otro, la 

delincuencia, la violencia, la juventud asociada al  peligro, estos atributos serian 

consecuencia de la instalación del narcotráfico en el barrio, como así también 

de  la precarización laboral y educacional.  Los niños que han crecido con esta 

�L�P�D�J�H�Q���Q�H�J�D�W�L�Y�D���G�H�O���V�X���E�D�U�U�L�R�����D�Q�K�H�O�D�Q���³�T�X�H���K�D�\�D���I�H�O�L�F�L�G�D�G���H�Q���O�D�V���F�D�O�O�H�V�´���³�4�X�H��

�H�O�� �E�D�U�U�L�R�� �H�V�W�H�� �H�Q�� �S�D�]�´�� �³�T�X�H�� �O�D�� �J�H�Q�W�H�� �V�H�� �U�H�F�X�S�H�U�H�´�� �³�T�X�H�� �Q�L�Q�J�~�Q�� �E�H�E�H�� �V�H�D��

�D�E�D�Q�G�R�Q�D�G�R�´���³�4�X�H���W�R�G�R���H�O���P�X�Q�G�R���W�H�Q�J�D���W�U�D�E�D�M�R�´18. 

Los vecinos en relación al pasado expresan: 

 "El barrio cambió mucho, mi hijo tiene 37 años y en esa época era otra cosa, 

eran otros los grupos de chicos. Eran todos unidos, iban a las casas, traían 

algo para comer, comían �D�K�t�´ 

"También se jugaba al carnaval, con baldes, mangueras" 

                                                           
18  �3�U�R�\�H�F�W�R���³�'�H�V�H�R�V�´�����L�P�S�O�H�P�H�Q�W�D�G�R�����S�R�U���O�D���5�H�G���&�R�P�X�Q�L�W�D�U�L�D���/�L�E�H�U�W�D�G�������$ño 2015 
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Conclusiones  

 

El proceso de  investigación nos permitió problematizar, profundizar y 

continuar elaborando interrogantes en torno a la juventud del Barrio Libertad y 

su relación  con  la construcción  de un   proyecto de vida, teniendo en cuenta 

el contexto de vulnerabilidad social  donde desarrollan su cotidianeidad.  

Considerando que la categoría juventud es una construcción social, no puede 

ser pensada sin tener en cuenta las significaciones en torno a ella,  conocerlas 

nos permitió comprender  como inciden en la construcción de la identidad 

social de los jóvenes. 

Partimos de que la realidad del Barrio Libertad  es compleja, y que para 

lograr una mayor  comprensión de la juventud en ese  espacio,  hay que  tener 

en cuenta las múltiples dimensiones que conforman la vida cotidiana de los 

�M�y�Y�H�Q�H�V���� �F�R�P�R�� �O�R�� �V�R�Q�� �³�O�R�� �E�D�U�U�L�D�O�´�� ���H�Q�� �S�D�O�D�E�U�D�V�� �G�H�� �*�U�D�Yano), la familia, las 

instituciones, los grupos de pares y la cuestión social. Este análisis nos permitió 

reconstruir los  significados y discursos que circulan en el barrio en relación a  

los jóvenes y repensar intervenciones.  

En primera instancia nos remontamos  a los interrogantes que motivaron 

este trabajo ¿Qué posibilidades tienen los jóvenes del barrio libertad para 

poder construir un proyecto de vida emancipador? ¿Cómo influyen las 

características de lo barrial en la construcción del mismo? ¿Cómo romper con 

el estigma que pareciera transitar silenciosamente en el barrio, donde los 

jóvenes tienen un solo destino: el consumo, la venta de sustancias, deserción 

escolar, la delincuencia?  Lejos de poder dar una respuesta cerrada, nos 

encontramos con nuevos interrogantes que permitieron complejizar la mirada 

sobre la juventud en contextos de vulnerabilidad social, repensando y 

cuestionando  categorías conceptuales, como así también reconociendo los  

procesos y  las vinculaciones que atraviesan a la historia de los jóvenes y sus 

familias.  

A continuación desarrollaremos los principales temas que han surgido  

en relación a  los diferentes discursos de los entrevistados/encuestados y  la 

observación a lo largo de nuestra práctica pre profesional, que consideramos 

influyen cotidianamente en la vida de los jóvenes, y por lo tanto aportan a la 

construcción de la identidad social y del proyecto de vida.   
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Las significaciones que atribuyen los referentes socio familiares a los 

jóvenes del Barrio, se construyen principalmente  a partir del consumo 

problemático de sustancias; los atributos que le asignan se vinculan a la noción 

de adolescencia, considerándolos  seres incompletos en relación al adulto, 

donde sus acciones no son reflexivas, sino fruto de su impulsividad. No pueden 

visualizar en ellos capacidades, potencialidades, ni cualidades,  lo que genera 

que las expectativas sobre dicha categoría estén asociadas a lo problemático.  

Consideramos que enfocar los motivos solo  en el consumo problemático de 

sustancias  y su comercialización, instalada desde hace unos años  en el 

barrio, posicionarse como desvalidos y  sin posibilidades de acción ante esta 

problemática, es una forma de no poder visualizar su accionar y de esta forma 

evitar sentirse  parte y responsables  de la situación que atraviesan  los 

�M�y�Y�H�Q�H�V���� �H�V�� �U�H�G�X�F�L�U�� �W�R�G�R�� �O�R�� �³�P�D�O�R�´�� �T�X�H�� �O�H�� �Dcontece a los jóvenes a una sola 

causa, sin tener en cuenta otros factores.  En la mayoría de los discursos,  sus 

responsabilidades no son mencionadas.  No pueden cuestionar y problematizar  

sus acciones, omisiones y los procesos que conducen a que los jóvenes se 

inicien en el consumo, como así tampoco pueden visibilizar otros aspectos 

importantes  en la cotidianeidad e historia de vida de los mismos, como los son 

el uso del tiempo libre, la construcción de vínculos sanos, la escolaridad, los 

canales de comunicación establecidos y reproducidos generacionalmente, la 

violencia como  medio de comunicación, entre otros.  

Estas  significaciones creadas  sobre los jóvenes, condicionan la 

construcción del  proyecto de vida,  no solo por no poder visualizar en ellos 

acciones positivas, ni expectativas de transformación, de desarrollo personal, 

sino también por no poder ver la responsabilidad que la familia y el barrio 

tienen. Consideramos que este fenómeno identificado en el territorio  está 

vinculado al contexto  donde viven, donde las historias de vida son 

reproducidas generacionalmente: en muchos casos son padres jóvenes, 

madres solteras, sujetos que no pudieron  sostener una trayectoria educativa 

(deserción incluso en la primaria), en estado de precarización laboral, o 

directamente desempleados. Donde  las formas de vincularse con sus hijos son 

las que aprehendieron, la mayoría de las veces no son  basadas en el respeto 

mutuo, sino que están atravesadas por la violencia como canal de 
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comunicación. No pueden  depositar expectativas de progreso en ellos porque 

no conocen  formas concretas de transformar esta realidad que los ha 

atravesado durante toda su vida, porque esa es su vida y no pueden 

proyectarse, ni proyectar a los suyos de otra manera.  

La mayoría de los jóvenes tema de estudio no convive con sus 

progenitores. A temprana edad se fueron a vivir con tíos, abuelos o 

simplemente comenzaron una vida en situación de calle, donde van haciendo 

amistades, viven con ellos y sus familias por tiempos determinados. Estas 

personas de la red socio-familiar tampoco logran erigirse como referentes. Los 

jóvenes   con 14- ������ �D�x�R�V�� �V�R�Q�� �� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�G�R�V�� �³�J�U�D�Q�G�H�V�´���� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�O�H�V�� �G�H�� �V�X��

situación, y cuando  las estrategias institucionales no llegan a buenos 

resultados también ponen el acento en la falta de voluntad del joven, 

interpretando la situación actual de los mismos como producto de decisiones 

personales. 

 En relación a las significaciones que referentes institucionales 

construyen sobre el contexto social de los jóvenes del  Barrio Libertad, el 

territorio, constituye un eje central en la  construcción de la identidad social. 

Dicho contexto cobra un valor significativo porque se presenta como  un 

espacio de referencia,  en donde transcurren sus vidas, y en donde  los 

estigmas y prejuicios sociales  actúan reforzando el sentimiento de pertenencia, 

sin posibilidad aparente de poder construir un proyecto de vida fuera de él, ni 

tampoco fuera del grupo de pares y de estrategias de vida instituidas en ese 

espacio.  

 El barrio Libertad cuenta con un importante entramado institucional, en 

el territorio se encuentran presentes instituciones educativas en sus niveles 

inicial, primario y secundario, centro de atención primaria de la salud, Centro 

preventivo local de las adicciones, polideportivo, programa Envión, Comedores, 

Comunidades de Base, Iglesias y templos evangélicos, entre otras;  pese a 

ello, observamos que la participación en la mismas de jóvenes en situación de 

vulnerabilidad social es casi nula. Pueden ir de forma esporádica, incluso 

�³�R�E�O�L�J�D�G�R�V�´�� �S�R�U�� �D�O�J�~�Q�� �U�H�I�H�U�H�Q�W�H���� �� �S�H�U�R�� �Q�R�� �O�R�� �S�X�H�G�H�Q�� �V�R�V�W�H�Q�H�U���� �&�R�Q�V�L�G�H�U�D�P�R�V��

que en la actualidad del Barrio  coexisten diversos enfoques sobre la juventud, 
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muchas de estas instituciones no pudieron pensar nuevas formas de intervenir  

a partir de  las nuevas necesidades que plantea la juventud en estos contextos, 

no pudieron replantearse  el rol que ocupan para los jóvenes. En otras 

situaciones, la escasez de programas y políticas públicas de juventud 

destinadas a problemáticas concretas, la falta  recursos materiales, humanos  y 

económicos en las Instituciones, hacen que las intervenciones queden 

limitadas a la imaginación y creación  de los profesionales y técnicos.  

 La dificultad en ocasiones  para establecer un trabajo articulado y desde 

una perspectiva en red, pensando y decidiendo  de manera conjunta, responde 

también a estas concepciones que se tiene sobre la juventud. Por un lado, 

�F�R�Q�V�L�G�H�U�i�Q�G�R�O�D�� �F�R�P�R���X�Q�� �S�U�R�E�O�H�P�D�� �³�G�H�O�� �R�W�U�R�´�� �³�L�Q�V�W�D�O�D�G�R�´�� �³�H�V�W�D�E�O�H�F�L�G�R�´�� �G�R�Q�G�H�� �V�L��

se  frustran estrategias es por culpa de la familia y  del entorno, posicionándose 

desde un enfoque del patronato, en donde las decisiones eran tomadas por 

una sola persona, de manera discrecional, sin ser producto de reflexiones 

conjuntas, donde el niño/joven era considerado objeto, sin tener en cuenta su 

expresión ni sus deseos. Por otro  lado, se encuentran quienes piensan  la 

realidad de los jóvenes en contextos de vulnerabilidad social, teniendo en 

cuenta las  características especificas del territorio y ven la necesidad de crear 

de manera conjunta con otros efectores, nuevas formas de intervención, como 

así también vislumbran la necesidad de construir nuevas políticas públicas a 

partir de este conocimiento. Estas diferencias se hacen visibles a la hora de 

pensar proyectos superadores de manera interdisciplinaria e inter-institucional. 

Ejemplos claros para nosotras son la participación en la Red Barrial, que por 

momentos es escasa, siendo siempre los mismos participantes y también  lo 

�T�X�H���V�X�F�H�G�L�y���F�R�Q���X�Q�D���H�[�S�H�U�L�H�Q�F�L�D���F�R�Q�F�U�H�W�D�������H�O���S�U�R�\�H�F�W�R���³�/�D���F�D�U�S�D�´��19 en el cual 

solo participaron 4 instituciones, luego de dedicar varias Asambleas de Red a 

la problemática que se estaba complejizando  en el barrio en relación a los 

jóvenes.  

 El imaginario social que tienen los vecinos en torno a los jóvenes del 

barrio, remite a construcciones sociales  que  vinculan a la juventud con 
                                                           
19  Proyecto diseñado en el año 2015 por instituciones que intervienen con población del territorio, a fin de buscar 
alternativas novedosas que permitan superar las limitaciones de las intervenciones individuales, en consultorio, y que 
permitan abordar  la complejidad de las problemáticas que atraviesan a los jóvenes del barrio. Pensado desde un 
enfoque territorial, artístico e interdisciplinario. El mismo fue presentado ante la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENAF) y  no puedo concretarse por falta de financiamiento estatal.   
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problemáticas sociales,  haciéndola responsable de ellas, asociándola a lo 

peligroso y a la apatía. Es desde allí donde vemos que los vecinos del Barrio se 

�Y�L�Q�F�X�O�D�Q�� �F�R�Q�� �H�V�R�V�� �³�R�W�U�R�V�� �M�y�Y�H�Q�H�V�´��  desde el temor y la desconfianza; sobre 

�³�H�V�W�D�´�� �M�X�Y�H�Q�W�X�G�� �Q�D�G�L�H�� �T�X�L�H�U�H�� �D�V�X�P�L�U�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�G�D�G�H�V���� �V�X�� �Y�L�V�L�E�L�O�L�]�D�F�L�y�Q�� �H�Q�� �O�D��

esfera pública, en la calles,  en las plazas, en las esquinas, genera malestar y 

�D�O�W�H�U�D�� �O�D�� �G�L�Q�i�P�L�F�D�� �E�D�U�U�L�D�O���� �1�R�� �V�R�Q�� �O�R�V�� �F�K�L�F�R�V�� �³�E�X�H�Q�R�V�´���� �³�O�R�V�� �T�X�H�� �K�D�F�H�Q�� �D�O�J�R�� �G�H��

�V�X�V�� �Y�L�G�D�V�´���� �S�R�U�� �O�R�� �F�X�D�O�� �H�V�� �S�U�H�I�H�U�L�E�O�H�� �Q�R�� �Y�H�U�O�R�V���� �T�X�H�� �Q�R�� �H�V�W�p�Q���� �³�S�R�U�T�X�H�� �H�V�W�i�Q��

�S�H�U�G�L�G�R�V�´���� 

 Sin duda, estas construcciones influyen en la identidad social de los 

jóvenes, en  sus proyectos, en sus acciones; estos significados construidos 

socialmente, impregnan, condicionan, y orientan el sentido del accionar de los 

�M�y�Y�H�Q�H�V�����U�H�I�R�U�]�D�Q�G�R���H�V�W�R�V���D�W�U�L�E�X�W�R�V�����I�R�U�P�D�Q�G�R���X�Q�D���³�F�R�U�D�]�D�´�����X�Q�D���³�I�D�F�K�D�G�D���´�T�X�H��

los identifica con quienes viven como ellos, que otorga poder, un poder ejercido 

desde el temor, que les brinda una forma de protegerse y no mostrar su lado 

vulnerable.  Pero que también  los conduce a pensarse en lo inmediato, a no 

poder  visualizar  posibilidades para su vida, a creer que, por lo que vivieron 

hasta el momento y por lo que los demás esperan de ellos, su vida  está 

predeterminada. 

 Ante esta realidad que se hace presente en el territorio, vemos una 

mirada criminológica por parte del vecino, vinculada a una lógica tutelar, que 

añora viejas formas de intervención; control,  mano dura, presencia  policial, 

�V�D�Q�F�L�R�Q�H�V�����T�X�H���U�H�F�D�L�J�D���V�R�E�U�H���³�O�R�V���R�W�U�R�V�����M�y�Y�H�Q�H�V�����H�O���S�H�V�R���G�H���O�D���O�H�\�´�����H�[�S�U�H�V�D�Q�G�R��

demandas vinculadas a la institucionalización, en  donde son otros quienes 

�W�R�P�D�Q�� �O�D�V�� �G�H�F�L�V�L�R�Q�H�V���� �5�H�F�O�D�P�D�U�� �V�R�E�U�H�� �³�H�V�W�R�V�� �M�y�Y�H�Q�H�V�´�� �S�U�i�F�W�L�F�D�V�� �G�H�� �F�R�Q�W�U�R�O����

significa  que culturalmente el  enfoque tutelar  está presente en las 

significaciones colectivas. Irrumpir con estas lógicas arraigadas tras 85 años de 

vigencia de dicho enfoque implica problematizar, desnaturalizar, cuestionar 

estas formas de concebir a la niñez y juventud, brindar herramientas y 

educación a la comunidad trabajando desde la promoción desde una 

perspectiva de Derechos.  

 Posicionándonos desde el Trabajo Social Critico, creímos fundamental 

conocer el discurso  de los  protagonistas, saber cómo viven su cotidianeidad y 
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poder reconstruir con ellos las miradas que se les asignan día a día. Nos 

encontramos con  la dificultad de establecer  contacto con ellos.  Pese a esto,  

nos pareció de suma importancia poder dialogar con  sus pares, con aquellos  

sujetos que por atravesar el mismo momento de la vida, por haber compartido 

espacios con ellos, por vivir en el mismo barrio pueden comprender desde una 

óptica más cercana y empática (o no)  la realidad que los atraviesa. A través de 

sus discursos se observa que los jóvenes, al igual que los vecinos,  distinguen 

�H�O�� �³�Q�R�V�R�W�U�R�V�´�� �G�H�� �³�O�R�V�� �R�W�U�R�V�´���� �$�X�Q�T�X�H�� �F�R�Q�V�L�G�H�U�D�P�R�V�� �T�X�H�� �H�V�W�D�� �G�L�V�W�L�Q�F�L�y�Q�� �Q�R�� �H�V�W�i��

cargada de prejuicios, ni es culpabilizante, no deja de mostrar que en el Barrio 

hay divisiones, que construyen y reproducen la idea de que hay dos tipos de 

jóvenes, dos grupos diferenciados. Si bien como dijimos  esta mirada no 

culpabiliza, si segrega, establece una distancia, pone el acento en la diferencia, 

los espacios compartidos por unos y otros son diferentes; la calle para unos, 

las instituciones para los otros. 

 �3�D�U�D���H�V�W�R�V���³�R�W�U�R�V���M�y�Y�H�Q�H�V�´�����D�O���Q�R���V�H�U���O�D���I�D�P�L�O�L�D���X�Q���H�V�S�D�F�L�R���G�H���F�R�Q�W�H�Q�F�L�y�Q����

donde prevalezcan la  escucha y el afecto, y al no encontrar en las instituciones 

un espacio de referencia y subjetivación, el territorio emerge como  único lugar 

de identificación, de pertenencia, constructor de vínculos y de identidad, dicha 

identidad refuerza las expectativas sociales y reproduce modelos familiares. 

 Para los jóvenes vulnerables  la construcción de un proyecto de vida a 

largo plazo es carente de sentido. Este territorio caracterizado por las 

violencias, el narcotráfico, la delincuencia, el prejuicio, la escasez de redes 

socio familiares sólidas, condiciona la construcción  de un proyecto de vida en 

base a sus elecciones, gustos e intereses; recorta las posibilidades y obstruye 

el encuentro con los deseos, bloquea la capacidad de imaginar diversos 

caminos para su vida, el futuro no les brinda la posibilidad de transformar, 

concretar o realizar metas; el mismo pareciera para ellos estar trazado de ante 

mano, sus historias de vida, la historia de vida de sus familias y los imaginarios 

sociales que circulan en torno a dicha juventud, pareciera que se encargan de 

señalar el camino que deben recorrer. 

 Durante el proceso de investigación nos hemos encontrado con jóvenes 

�P�X�H�U�W�R�V�� �S�R�U�� �O�R�V�� �O�O�D�P�D�G�R�V�� �³�D�M�X�V�W�H�V�� �G�H�� �F�X�H�Q�W�D�´���� �S�R�U�� �V�H�U�� �Y�t�F�W�L�P�D�� �G�H�O�� �J�D�W�L�O�O�R�� �I�i�F�L�O����
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con jóvenes con intentos de suicidios, con embarazos no deseados, con el 

aumento de patologías  duales (consumo de sustancias y padecimientos 

mentales), como así también de enfermedades venéreas. Esto que a nosotras 

nos moviliza, nos preocupa, vemos que es naturalizado en el barrio, vemos que 

es tapa constante de los diarios, de las noticias que circulan en las 

instituciones, pero ante lo cual se ha perdido la capacidad de asombro.  

Este trabajo también nos permitió repensar conceptualmente que implica 

�³�W�H�Q�H�U�´���X�Q���S�U�R�\�H�F�W�R���G�H���Y�L�G�D�����E�X�V�F�D�Q�G�R�����P�D�W�H�U�L�D�O���W�H�y�U�L�F�R�����R�E�V�H�U�Y�D�P�R�V���T�X�H���H�[�L�V�W�H��

escasa bibliografía y en ocasiones  descontextualizada, es decir, no atiende a 

las desigualdades sociales existentes en la actualidad. A diferencia de lo que 

pensamos en el momento inicial de la investigación, los jóvenes del barrio 

Libertad, si tienen un proyecto de vida,  pero  es a corto plazo, en el cual la 

dimensión del trabajo y estudio no son categorías presentes, no respondiendo 

a las expectativas sociales. Aquí nos queremos diferenciar de esta lógica, ya 

que nuestra preocupación no radica en que no puedan alcanzar los estándares 

�S�H�Q�V�D�G�R�V���S�D�U�D���H�O�O�R�V���³�F�R�P�R���H�O���I�X�W�X�U�R���G�H���O�D���V�R�F�L�H�G�D�G�´�����G�R�Q�G�H���G�H�E�H�Q���U�H�D�O�L�]�D�U���X�Q�D��

adecuada trayectoria escolar, insertarse en el mercado laboral y formar una 

familia. Nosotras puntualizamos en la necesidad de comprender porque las 

acciones, omisiones, voluntades políticas, intervenciones profesionales, 

oportunidades, están influyendo en que  los jóvenes padezcan cada vez mas  

enfermedades relacionadas al consumo problemático de sustancias, que no 

posean redes sólidas y se encuentren solos, que  ingresen y salgan del circuito 

�S�H�Q�D�O�� �G�H�� �I�R�U�P�D�� �³�Q�D�W�X�U�D�O�´���� �V�L�Q�� �S�R�G�H�U�� �W�U�D�E�D�M�D�U�� �O�D�� �U�H�V�S�R�Q�V�D�E�L�O�L�G�D�G�� �H�Q�� �H�O�O�R���� �T�X�H�� �V�H��

transforme en una forma de vida  y donde incluso la muerte está presente 

cotidianamente.  

Superando estas concepciones de proyecto de vida asociada a lo 

saludable o no, a la educación y a la inserción en el mercado de trabajo, y 

vinculándolo a la idea de una juventud ciudadana y protagonista de sus 

decisiones, proponemos la noción de proyecto de vida emancipador en 

contextos de vulnerabilidad social, que implica romper con los discursos 

estigmatizantes, considerar al joven como sujeto de derechos, con sus 

responsabilidades también, y considerando el territorio donde viven, sus 

relaciones socio familiares, el tiempo histórico  y las oportunidades que poseen. 
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La emancipación significa salir de la dominación y de las necesidades 

asociadas a ésta. Se mueve en el eje de la igualdad y en el de la libertad. En 

este sentido, fomentar la construcción de proyectos de vida emancipadores, 

implica irrumpir en la reproducción de modelos familiares, además interpelar la 

idea que de todo está dado, que nada puede transformarse, brindando las 

herramientas para su  elección y exigiendo igualdad de oportunidades. En este 

sentido, el proyecto de vida de algunos  jóvenes no es emancipador, sino que 

reproduce las desigualdades estructurales existentes, y los imaginarios 

sociales que circulan en torno a la juventud barrial. 

Por otra parte, esta investigación nos permitió comprender que 

conceptualmente es necesario  hablar de juventudes, superando el carácter 

lineal y homogenizador de la categoría juventud, atendiendo a las 

particularidades que adquiere en cada momento histórico, en las diferentes 

culturas y contextos, poniendo el acento en la construcción social y relacional 

de dicho momento de la vida.  

En una realidad compleja como es la del barrio Libertad, y donde la 

situación de la juventud se complejiza cada vez más, dadas las problemáticas 

emergentes por el contexto  de vulnerabilidad social donde viven,  

consideramos que no se pueden pensar intervenciones aisladas, tradicionales, 

ancladas en la propia disciplina e institución, sino que  requiere que las 

intervenciones sean interdisciplinarias, interinstitucionales y a través de un 

abordaje comunitario que implique un trabajo con perspectiva  en red.  

Requiere la construcción de formas de organización horizontales, generando 

un proceso de interacción permanente e intercambio dinámico, que permita 

aunar recursos y crear de forma conjunta alternativas que sean  socialmente 

construidas.  

Es fundamental en la intervención con jóvenes, que se atiendan sus 

características particulares y la de su contexto social , trabajando desde un 

abordaje en red que permita reconstruir el tejido social, recuperar solidaridades, 

y fortalecer la participación ciudadana, pasando de "lógicas de consultorio" a 

prácticas en donde lo territorial sea tenido en cuenta. En este sentido es 

necesario que desde el Estado se promueva la construcción de estas redes y 

se garanticen los recursos, programas y políticas públicas diseñadas y 

pensadas en relación  a las problemáticas actuales emergentes en la sociedad.                                      
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Vemos que las políticas públicas existentes en materia de juventud no logran 

atender a las necesidades de aquellos jóvenes que han quedado 

progresivamente desafiliados, donde  las instituciones existentes no tienen los 

recursos para poder intervenir con estas problemáticas y no pueden trabajar 

con estos jóvenes porque los jóvenes no se sienten representados por dichas 

instituciones. 

Como venimos señalando,  es necesario que las políticas públicas 

tengan en cuenta los contextos a los cuales va dirigida y para ello deben  

incorporar la participación juvenil, de la misma manera  que es necesario hablar 

de juventudes, será necesario pensar en términos de diversas políticas de 

juventud  que sean integrales. Teniendo en cuenta lo anterior y adhiriendo a lo 

expresado por Rene Bendit20 las políticas públicas deben ser pensadas desde 

�X�Q�� �³�W�U�L�D�Q�J�X�O�R�� �P�i�J�L�F�R�´���� �H�Q�� �H�O�� �T�X�H�� �S�D�U�W�L�F�L�S�D�Q�� �T�X�L�H�Q�H�V�� �G�L�V�H�x�D�Q�� �\�� �H�M�H�F�X�W�D�Q�� �O�D�V��

mismas, los investigadores en la materia y quienes se encargan de las praxis 

socioeducativas y el trabajo cotidiano con jóvenes. Estableciendo una 

comunicación abierta entre los actores, creando consensos, y propiciando el 

trabajo en red.   

         Para finalizar este proceso de investigación y como modo de retribuir a la 

comunidad del barrio la oportunidad de realizarla,  pensamos  una propuesta 

que a nuestro entender parte de las necesidades manifestadas por la población 

del barrio.  Posicionándonos  desde el Trabajo Social  consideramos importante 

pensar alternativas innovadoras que tengan en cuenta lo territorial, que 

incorporen en los procesos a los protagonistas y que recuperen saberes 

populares, resignificando y cuestionando las practicas cotidianas, poniendo el 

eje en la participación comunitaria, en las potencialidades de los individuos, y 

construyendo ciudadanía. Interpelando los discursos y pensando 

intervenciones tendientes a la efectivización de los derechos, 

democráticamente y en pos de la igualdad. 

                                                           
20   Psicólogo y Sociólogo. Cursó posgrados en Psicología, Sociología y Pedagogía en la Universidad Ludwig- 
Maximilian de Munich y en la Universidad de Kassel. Investigador Senior del Instituto Alemán de la Juventud (DJI). 
Desde 1994 es Coordinador Académico del Programa de Investigaciones de Juventud de la FLACSO �± Sede 
Argentina. Con una amplia trayectoria en investigación, durante los últimos años ha tenido una actuación destacada en 
estudios comparativos y trasnacionales en el ámbito de la Comunidad Europea. Entre sus publicaciones más 
�U�H�F�R�Q�R�F�L�G�D�V���V�H���H�Q�F�X�H�Q�W�U�D�Q�����������³���(�O���D�S�U�H�Q�G�L�]�D�M�H���± servicio en la experiencia alemana y europea�����������´���³Los jóvenes y el 
futuro�3�U�R�F�H�V�R�V�� �G�H�� �L�Q�F�O�X�V�L�y�Q�� �V�R�F�L�D�O�� �\�� �S�D�W�U�R�Q�H�V�� �G�H�� �Y�X�O�Q�H�U�D�E�L�O�L�G�D�G�� �H�Q�� �X�Q�� �P�X�Q�G�R�� �J�O�R�E�D�O�L�]�D�G�R���� ���������´�� �³�-�X�Y�H�Q�W�X�G�� �\��
�W�U�D�Q�V�L�F�L�R�Q�H�V���H�Q���H�O���P�X�Q�G�R���J�O�R�E�D�O�L�]�D�G�R�������������´�����H�Q�W�U�H���R�W�U�R�V��  
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         Entendiendo que el trabajador social debe construir propuestas de trabajo 

creativas, que atiendan las demandas emergentes en el barrio consideramos 

importante la creación de un dispositivo interdisciplinario e interinstitucional, 

que trabaje en el territorio a través de una perspectiva de red. Que sea 

integrado por  un Equipo Técnico, que posea atención individual y familiar, 

como así también   intervención comunitaria basada  en la promoción y 

prevención de temáticas especificas, relacionadas con las problemáticas que 

atraviesan los jóvenes.   

Pero consideramos que es importante incluir desde su diseño e 

implementación a diferentes actores sociales, como lo son:  

 

�x Vecinos   

�x Profesionales y técnicos que trabajan en el territorio,  de diversas disciplinas 

tales como: Trabajadores Sociales, Psicólogos, Abogados, especialistas en 

consumo problemático de sustancias, profesores en  arte, en   deporte y  

educadores sociales.  

�x Integrantes de grupos de Investigación y Extensión de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata que tengan trayectoria  en la temática de juventud y aspectos 

relacionados. 

�x  Estado encargado de la implementación  de  políticas públicas.  

Este dispositivo estaría destinado a jóvenes en situación de 

vulnerabilidad, a partir de los 12 años, ya que  se observa que a partir de esta 

edad los niños empiezan a tener mayor independencia, pasando mucho tiempo 

en las calles, interrumpiendo sus trayectorias educativas e iniciándose en el 

consumo problemático de sustancias.  

Pensamos en un  dispositivo que además de  intervenir en  situaciones 

familiares concretas que sean derivadas por instituciones, o demandas 

espontáneas, pueda generar espacios de trabajo con personas de la red socio-

familiar, con vecinos, con pares,  desde la modalidad de taller, haciendo 

hincapié en las pautas de cuidado de niños y jóvenes, en el establecimiento de 

límites sanos, en la construcción de canales de comunicación a través del 
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diálogo y la escucha, desnaturalizando la violencia, problematizando  la 

cotidianeidad barrial, trabajando también con espacios de información y 

prevención sobre temáticas como el consumo problemático de sustancias, 

violencia, embarazo a edad temprana, sexualidad responsable, entre otras.  Y 

con los jóvenes a través del arte, teniendo en cuenta las diferentes 

experiencias de trabajo con jóvenes en contextos de vulnerabilidad social, 

donde se ha demostrado que el arte como  forma de expresión,  posibilita 

trabajar el ejercicio de la ciudadanía y participación; es una manera de 

vincularse con los jóvenes desde sus potencialidades, y  una herramienta para 

recuperar su subjetividad, encontrase con sus deseos, expresar sus emociones 

y visualizar nuevas posibilidades para su futuro.  

El arte como la �³�S�U�R�G�X�F�F�L�y�Q�� �V�R�F�L�D�O�� �G�H�� �H�V�S�D�F�L�R�V�� �G�H�� �O�L�E�H�U�W�D�G���� �F�R�P�R��

manifestación de lo humano,  que tiene la capacidad de albergar y potenciar la 

diversidad y las diferencias, siendo ésta la base teórica y práctica desde la cual 

apostamos a revertir situaciones de pobreza y exclusión. Desde allí, se provoca 

y se promueve la construcción de un nuevo espacio organizacional, social y 

cultural, que busca prefigurar siempre una sociedad más justa, solidaria y 

�G�H�P�R�F�U�i�W�L�F�D�� ���«����el  arte es un espacio integrador, porque genera una acción 

que convoca, organiza y construye comunidad, creando un espacio de 

encuentro posibilitando superar la fragmentación social, permitiendo a los 

jóvenes describir la realidad, exterior e interior, tal como ellos la perciben 

(Olaechea & Engeli, 2008).  
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7-Anexos:  

Guion de entrevistas a los jóvenes:  

 

�x Tópico Nº 1: En relación a las actividades que realizan.  

¿Qué actividades realizas en este espacio? ¿Hace cuanto tiempo? ¿Qué te llevo a 

participar? ¿Vas a la escuela? ¿Participas de otros espacios? 

 

�x Tópico Nº 2: En relación al barrio.  

 ¿Vivís en el barrio? ¿Desde hace cuanto tiempo? ¿Cómo ves al barrio? ¿Cómo ves a 

los jóvenes que viven aquí? ¿Viste cambios en el último tiempo? ¿Cómo crees que 

ven los demás a tu barrio? 

 

�x Tópico Nº 3: En relación a la red socio -familiar y al proy ecto de vida.  

¿Los jóvenes del barrio tienen proyectos de vida? ¿Qué rol cumple la familia en estos 

proyectos? ¿Consideras que el barrio ofrece las posibilidades para que puedan crear 

un proyecto a futuro? ¿Vos tenes el apoyo de tu familia? ¿Cómo te ves en el futuro? 

 

¿Queres agregar algo más sobre el tema? 
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Guion de entrevistas a referentes institucionales:  

 

�x Tópico Nº 1: En relación a los jóvenes y el proyecto de vida.  

¿Qué visión tenes de los jóvenes del barrio? ¿Qué problemáticas los atraviesan? ¿Las 

familias los acompañan? ¿Qué lugar ocupan los grupos de pares para los jóvenes en 

este barrio? ¿Qué opinión te merece el proyecto de vida de los jóvenes? 

 

�x Tópico Nº 2: En relación al barrio.  

¿Cómo ves al barrio? ¿Cómo influye lo barrial en las elecciones de los jóvenes? ¿Qué 

percepción tiene la sociedad sobre el barrio? ¿Cómo les afecta a los jóvenes? 

 

�x Tópico Nº 3: En relación a la institución.  

¿Cómo trabajas con estas problemáticas? ¿La familia participa? ¿Qué fortalezas y 

limitaciones encontras en tu intervención? ¿Articulan con otras instituciones del barrio? 

 

¿Quiere agregar algo más sobre el tema? 
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Grupo de discusión:  

�9 Presentación de las tesistas , el porqué y para que de la investigación. 

�9 Presentación de las participantes: nombre, hace cuanto tiempo que viven en el 

barrio, y si quieren agregar algún dato más. 

�9 �3�U�R�\�H�F�F�L�y�Q���G�H�O���Y�t�G�H�R���³�*�X�D�F�K�L�Q�H�V�´���G�H���&�H�V�D�U���*�R�Q�]�D�O�H�V���� 

�9 Pregunta general para invitar al dialogo sobre el tema ¿Qué les pareció el 

video? ¿Qué piensan de lo que vieron? 

 

Aspectos  relevantes para la investigación .  

�x Función de los grupos de pares en el barrio. 

�x ¿Cómo actúa la red socio-familiar  ante estas situaciones (que fueron reflejadas 

en el video)? 

�x Como caracterizan el contexto. ¿con que se identifican los jóvenes en el 

barrio? ¿los padres promueven la inserción en diversas actividades? 

�x ¿ Piensan que los jóvenes se proponen metas, objetivos, tienen proyectos?. En 

caso de que crean que no ¿Por qué? 

�x ¿Qué actividades comparten con los jóvenes? ¿hay espacios de diálogo? 

�9 A modo de cierre les propondremos hacer una reflexión sobre lo charlado en el 

encuentro. 
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El estigma de la inseguridad comenzó a gestarse a lo largo de la última década por la 

repetición de los robos, homicidios y la proliferación de kioscos dedicados a la venta 

de droga. 

Hasta entonces, Libertad era sólo un barrio lejano, humilde y con enormes 

necesidades. "Acá jugábamos en la calle hasta las 10 de la noche con toda 

tranquilidad", le asegura a LA CAPITAL Viviana Mesa al recordar cómo era su infancia 

en el lugar donde nació en el año 1957. 

"Mi papá era gasista y mi mamá ama de casa. Todos los vecinos eran gente sencilla y 

de trabajo", dice. 

La década del '90 

Por aquel entonces en la zona había pocas casas, en su mayoría de material, 

construidas por inmigrantes que llegaban a la ciudad desde distintas provincias 

atraídos por la posibilidad de progresar. "Sólo el frigorífico San Telmo llegó a ocupar a 

unas 1.000 personas" asegura el actual presidente de la sociedad de fomento, Dante 

Albornoz. 

Décadas atrás, la mayoría de los habitantes del barrio trabajaba en la industria de la 

carne, en la Papelera Mar del Plata, en las quintas cercanas o en la pesca como 

fileteros. 

Había también muchos obreros de la construcción y del rubro gastronómico. "El 

quiebre se produjo en la década del '90" explica Darío Uribe, quien ahora es secretario 

de la sociedad de fomento y que, por aquel entonces también estaba ligado a la 

institución, muy politizada, y vinculada a la Corriente Clasista y Combativa. "Acá había 

mucho hambre y la gente la pasaba muy mal", recuerda. 

Pero más allá de que por aquellos tiempos la situación era dramática, la violencia y el 

delito no se habían consolidado como sucedió después. 

Por el contrario, pese a las dificultades de sus habitantes, el barrio se caracterizaba 

por ser uno de los más organizados para hacerle frente a la crisis. Había comedores, 

roperos comunitarios, clubes de trueque y un sistema de cuadrículas mediante el cual 

las 288 manzanas de Libertad habían sido divididas y puestas a cargo de un vecino 

para resolver las emergencias que causaban las reiteradas tormentas e inundaciones. 

Alta tasa de homicidios 


















































































































































