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La noción de tiempo libre es central en la vida de los jóvenes, y muchas 

veces queda expuesta en el tiempo opuesto al tiempo del trabajo. El tiempo libre 

es tiempo legítimo, tiempo legal, avalado por la sociedad como contraparte justa 

del trabajo o del estudio al  que se dedica. 

En cambio, los jóvenes de las clases populares, y algunos provenientes de 

sectores medios, que no encuentran trabajo, no estudian y no tienen dinero, disponen 

de mucho tiempo libre, pero se trata de tiempo de otra naturaleza: es el tiempo 

penoso de la exclusión y del desprecio hacia su energía y potencial creativo durante 

gran parte de la jornada. Se trata de un tiempo disponible en virtud de la deserción 

escolar o de la falta de trabajo, que aqueja intensamente a los sectores jóvenes. Este 

tiempo libre no puede confundirse con el que surge de la moratoria social, porque  no 

es tiempo legítimo para el goce, es tiempo de culpa y de congoja, es tiempo de 

impotencia, una circunstancia desdichada que empuja hacia la marginalidad, la 

delincuencia o la desesperación. 

A su vez los tránsitos hacia la adultez tienden a ser cada vez más variados 

frente a una sociedad donde priman las pautas de flexibilización, debido a que 

estamos  ante una época  de transiciones, donde se unen una serie de procesos que 

desordenan la relación de los sujetos con el tiempo. Es decir que, cada vez menos el 

ciclo vital de una persona se piensa de manera univoca y tradicional, entre la escuela 

y el trabajo, el trabajo y la conformación de una familia propia. 

Frente al conjunto de las transformaciones mencionadas, se ha discutido 

sobre la definición del concepto juventud, debido a que ha cobrado mayor 

extensión. 

Los debates tienden a coincidir en que la juventud no puede ser 

considerada como una categoría homogénea, ya que existe una diversidad de 

modos de ser joven, que impiden establecerla como tal. La condición de ser joven 

no se manifiesta de igual manera en todos los sectores sociales, por tanto resulta 

pertinente referirse a juventudes o más precisamente a jóvenes. 
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pobreza era el resultado de las crisis en las  economías de la región. El largo y 

sostenido ciclo negativo en la economía Argentina, que incremento  la pobreza 

profundizándola con extensiones sin antecedentes. 

En relación directa con la emergencia de nuevas problemáticas sociales las 

investigaciones del campo de los estudios  de juventud enfatizaron en trabajos 

sobre la vulnerabilidad. Partiendo de considerar que la juventud representa un 

espacio importante al interior de la historia de las personas. 

La constancia de las desigualdades que enfrentan los jóvenes en los 

espacios educativos, laborales, sociales, regionales, etc, permite establecer 

situaciones de mayor riesgo entre aquel grupo de condiciones socio económicas 

desfavorables. Esta creciente vulnerabilidad de los/las jóvenes determinaron que 

el avance de la problemática de la exclusión social se convierta en una cuestión 

de suma relevancia. 

Para acercarnos a la comprensión sobre la situación de los/las jóvenes que 

viven en contextos familiares y socioeconómicos desfavorables, es preciso 

recordar  y tener presente algunos rasgos centrales. 

Los jóvenes que viven en contextos familiares y socioeconómicos 

desfavorables; sufren grandes presiones para obtener un ingreso que sirva para 

sustento familiar. En el caso de las mujeres es frecuente que se las haga cargo 

del cuidado de sus hermanos y familiares adultos mayores a tiempo completo o 

que afronten una maternidad precoz. 

Tienen acceso restringido a instituciones educativas, ya sea por la 

localización geográfica o por la imposibilidad de invertir tiempo en su formación 

personal, cuando pueden acceder a los servicios educativos, estos suelen ser de 

menor calidad que la calidad promedio. La deserción escolar sigue siendo un 

tema de peso, muchas veces son expulsados del sistema educativo formal antes 

de haber consolidado las habilidades básicas o se los margina dentro del sistema 

por permanecer en él, sin lograr adquirir conocimientos a causa de las múltiples 

circunstancias de su propio contexto general. Entre ellos el abandono escolar es 
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visión que los lleva también a pensar como lejana la posibilidad de invertir en sí 

mismos y en metas a largo plazo. 

1.3 Estigmatización territorial que sufren los jóvenes 

Conjuntamente a la segmentación del mercado de trabajo, los jóvenes 

sufren también un proceso de segregación territorial. Con esto último se hace 

referencia a la creciente concentración territorial, es decir, zonas urbanas donde 

se registra una concentración de la población de los estratos más pobres, en los 

cuales junto al deterioro económico y social se ha evidenciado una disminución de 

movilidad e intercambio con el resto de los espacios sociales. Ciertas zonas se 

han transformado en espacios urbanos segregados y ello se traduce en un 

creciente aislamiento social de los habitantes de dichos espacios. 

A raíz de este aislamiento, comienza aparecer subculturas marginales y 

una distribución territorial de las mismas. Así en los barrios se puede observar 

territorios delimitados por diversas cuestiones que se vinculan a la cultura, los 

lazos familiares, la actividad legal o ilegal, etc. Además este proceso resulta ser  

una condición que respalda la emergencia y permanencia  de subculturas 

marginales, alimentando y profundizando en el resto de la sociedad el aislamiento 

social de los sectores empobrecidos, formando obstáculos a la claridad e 

intercambio entre los distintos sectores sociales  que incentivan ver al otro a 

mayor distancia. 

Otro mecanismo que alimenta el aislamiento social de los pobres urbanos 

es la deserción de los espacios públicos por parte de las clases medias. Cuanto 

menos contacto hay entre las clases medias y pobres en el espacio público, ya 

sea, plazas, escuelas, transportes, hospitales, estadios de futbol, espectáculos 

culturales, etc. Se disminuye el sentimiento de obligación moral y la empatía entre 

ellas. 

En el otro  extremo del proceso de segregación territorial es el aislamiento 

de los sectores de mayor poder adquisitivo en sus propios guetos y la división de 

las instituciones educativas, de salud y culturales que  hacen el resto. De esta 
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manera se desarrollaron en los años noventa, barrios privados y centros 

educativos aledaños para las clases medias y altas que buscaban mayor 

seguridad. 

El conjunto de los aspectos mencionados, hace ver  que la sociabilidad se 

limita a relaciones entre pares, hecho que entre las familias más pobres refuerza 

sus carencias y limitaciones. Esta división profundiza actitudes estigmatizantes y 

discriminatorias. Un ejemplo, muy conocido es que con solo mencionar un lugar 

de residencia, un joven puede ser rechazado para ocupar un puesto de trabajo. 
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fundamental en el acceso a  la salud de la población en general y como vemos de 

los/las jóvenes en particular.  

Entre las principales causas de defunción entre los/las  jóvenes, las 

estadísticas ponen de manifiesto que son los accidentes y muertes violentas las 

dos principales causas. El concepto de accidentes incluye muertes ligadas a 

causas externas como accidentes de tránsito, y ocasionadas por intoxicaciones 

de distintas substancias toxicas. Mientras que el termino agresiones y violencia  

incluye homicidios y lesiones auto infligidas (suicidios). Es decir que, los factores 

de riesgo en su mayor parte permanecen asociados a comportamientos, 

conductas y hábitos  propios de los jóvenes. 

Actualmente, solo existen primitivos indicios de campañas a nivel nacional 

abocadas a la prevención de conductas de riesgo. Un ejemplo, son los escasos 

avances en campañas masivas de prevención de accidentes de tránsito, de daños 

y/o consumo responsable de alcohol o sustancias psico-activas destinadas a los 

jóvenes. Con excepción de algunas acciones destinadas a la prevención del 

consumo de sustancias psico-activas, que abordan la situación con estrategias 

simplificadoras, las cuales no parecen mostrar el  interés de las/los jóvenes. 

Por otra parte, es cada vez más frecuente el tratamiento de los medios de 

comunicación sobre la problemática. Sin embargo, no siempre  son abordados 

considerando las complejas dimensiones que implica, y sus trastornos. 

En nuestro país las principales actividades con los/las jóvenes están 

destinadas a la promoción de una sexualidad sana y responsable y a la 

prevención del VIH-SIDA. 

De acuerdo a las definiciones de OMS (Organización Mundial De la Salud) 

y la Conferencia del Cairo , la salud sexual y reproductiva ha sido definida como 

un estado de bienestar físico, mental y social y no solo a la ausencia de 

enfermedades o dolencias en todos los aspectos relacionados al sistema 

reproductivo, sus funciones y procesos. 
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orientación sexual, el derecho a no ser discriminado por causas religiosas, 

políticas, raciales o de orientación sexual. 

En lo que respecta, al embarazo adolescente el Ministerio de Salud de la 

Nación indica que: las tasas específicas de mortalidad infantil son notablemente 

altas para las madres que se encuentran en los tramos etarios de menores de 15 

años y de 15 a 19 años. De modo que no solo deben considerarse los riesgos que 

la maternidad temprana trae aparejados para el futuro de esas adolescentes, si no 

que se incrementa en forma muy importante el riesgo de sus hijos, comparado 

con el de otros niños de madres mayores. No existirían razones biológicas para 

esas muertes, si no que los motivos serian básicamente sociales, psicosociales y 

culturales: la pobreza, la nutrición deficiente, el bajo nivel educativo, la carencia 

de contención afectiva durante el embarazo, la falta de controles médicos, esta 

demás decir que estas cuestiones afectan principalmente a los jóvenes de los 

sectores empobrecidos. 

Con la promulgación de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable (ley 23.673) en octubre del 2002, se crea el Programa Nacional de 

Salud Sexual y Procreación Responsable, en el cual se destaca su aplicación a la 

población general sin discriminación alguna, es decir, contempla a adolescentes y 

jóvenes. A su vez, el Gobierno Nacional ha desarrollado una política activa de 

provisión de medicamentos (Programa Remediar) y de anticonceptivos (Ley de 

Salud Reproductiva) con un importante impacto en los centros de atención 

primaria de la salud. 

Dicho Programa, prevé como objetivo el promover la salud sexual de los 

jóvenes y establece que se considera primordial la satisfacción del interés 

superior del niño en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la 

Convención de los Derechos de los Niños. 

A su vez pretende  alcanzar para la población el nivel más elevado de 

salud sexual y procreación responsable, disminuir la morbi-mortalidad materno 

infantil, prevenir embarazos no deseados, promover la salud sexual de los 
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jóvenes, contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de 

trasmisión sexual, de VIH/sida y patologías genitales y mamarias, potenciar la 

participación femenina en la toma de decisiones relativas a su salud sexual y 

procreación responsable, entre otros. 

Asimismo, en el art 4 del decreto 1282/2003 que reglamenta la ley, se 

establecen las pautas para la atención de los jóvenes basada en el enfoque de 

derechos, poniendo énfasis en el derecho a la información, privacidad y 

confidencialidad.  De esta manera se consigna que las personas menores de 

edad tendrán derecho a recibir, a su pedido y de acuerdo a su desarrollo, 

información clara, completa y oportuna, manteniendo confidencialidad sobre la 

misma y respetando su privacidad. En todos los casos y cuando corresponda, por 

indicación del profesional interviniente, se prescribirán preferentemente métodos 

de barrera, en particular el uso del condón, a los fines de prevenir infecciones de 

transmisión sexual y VIH/SIDA. 

No obstante los avances realizados en el reconocimiento de los jóvenes en 

tanto sujeto de políticas sanitarias conllevan a retos aún pendientes. Sin bien, en 

algunos hospitales públicos están funcionando equipos que abordan la atención 

de los jóvenes de forma integral, estas experiencias son poco extendidas y no se 

han desarrollado servicios hospitalarios ni programas nacionales de atención de 

las problemáticas sanitarias juveniles. 
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c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, 

social y cultural; 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás condiciones 

personales 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes y 

las exigencias del bien común 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, niños 

y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de  

su existencia. 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el 

ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, 

adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera 

sea el ámbito donde deba desempeñarse. Cuando exista conflicto entre los 

derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes frente a otros derechos e 

intereses igualmente legítimos, prevalecerán los primeros.  

El interés superior del menor, está conformado por un conjunto de acciones y 

procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como 

por las condiciones materiales y afectivas que permitan vivir plenamente y 

alcanzar el máximo de bienestar posible a niñas, niños y adolescentes. 

Se trata de una garantía de que las niñas/os y adolescentes  tienen derecho a 

que, antes de tomar una medida respecto de ellos, se adopten aquellas que 

promuevan y protejan sus derechos y no las que los quebranten. Así se tratan de 

superar dos posiciones extremas: el autoritarismo o abuso del poder que ocurre 

cuando se toman decisiones referidas a los niños/as y adolescentes, por un lado, y 

el paternalismo de las autoridades por otro.  

El interés superior del niño constituye un concepto que posee tres dimensiones ya 

que se manifiesta como:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoritarismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Paternalismo


http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Disposici%C3%B3n_jur%C3%ADdica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Norma_de_procedimiento&action=edit&redlink=1
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entre capital y trabajo, convocándose anualmente a paritarias para discutir 

salarios y condiciones de trabajo por rama de actividad. 

El gobierno también buscó el fortalecimiento del subsistema de los 

servicios sociales universales, tanto en el área de la salud pública como, 

especialmente, en el ámbito de la educación. 

En el ámbito de la educación cabe destacar dos hitos. En 2005 se 

aprueba la ley de Financiamiento Educativo, que estableció metas 

presupuestarias y los compromisos que asumen la Nación y las provincias 

en la consecución de los objetivos. Posteriormente en 2006 se aprobó la 

ley de Educación Nacional, luego de un proceso de seis meses de debates 

y consultas abierto a todos los sectores. Esta ley tiene como objetivo 

resolver problemas de fragmentación y desigualdad que afectan a la 

estructura del sistema educativo, y que se habían agravado por los 

procesos de descentralización durante la década anterior. 

Con respecto al área de salud, se revitalizó el Consejo Federal de Salud, lo que 

permitió mayor relevancia y efectividad a los consensos entre Nación y provincias 

elaborados respecto de la política pública de salud  (disponible en URL: http: 

www.msal.gov.ar [consulta 15 de Febrero de 2015.] 

 

También se implementaron programas y lineamientos de política tendientes 

a articular intervenciones desde el estado nacional, que buscaron atar la 

asignación de recursos al cumplimiento de metas por parte de las jurisdicciones. 

Entre ellos se destaca el Plan Nacer (programa para la atención de la salud 

materno-infantil). Además se desarrollaron líneas de política en lo vinculado con la 

salud sexual y reproductiva  y también con el protagonismo del estado nacional en 

articulación con las jurisdicciones sub nacionales se implementaron políticas 

dirigidas a garantizar el acceso equitativo a los medicamentos. En este sentido, 

cabe señalar al Programa Remediar y la ley de Medicamentos genéricos. 

http://www.msal.gov.ar/
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Objetivos y destinatarios del Programa: 

El objetivo central del programa es promover la integración social plena 

de los adolescentes y jóvenes bonaerenses entre 12 y 21 años, que se 

encuentran en situación de vulnerabilidad social, o padeciendo NBI 

(Necesidades Básicas Insatisfechas), a través de la inclusión, protección y 

prevención en los campos de la educación, trabajo, salud, arte y deporte, 

superando condicionamientos socio-familiares de origen. 

Son Destinatarios: Adolescentes y jóvenes de 12 a 21 años en situación de 

vulnerabilidad social. Son vulnerables aquellos que: 

- Pertenezcan  a hogares pobres con inserción laboral precaria. 

- Que no estudien, ni trabajen 

- Vivan situaciones familiares de violencia y/o abandono. 

- Residan en viviendas precarias 

- Vivan en barrios con infraestructura y equipamiento inadecuado. 

 

El equipo de trabajo 

. En lo que respecta,  al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 

Buenos Aires, se estable  dos equipos de trabajo. 

Área administrativa: Establece criterios y apoya económicamente el mejoramiento 

de las sedes barriales, realiza articulaciones pertinentes con los ministerios y otros 

actores, aprueba el equipo interdisciplinario en el barrio, coordina la realización del 

censo, realiza el pago de las becas de los inscriptos y tutores, realiza el seguimiento 

y monitoreo en todas las instancias de ejecución, crea instancias de capacitación 

para la implementación y el fortalecimiento del Programa y se  encarga de la 

incorporación y bajas de los beneficiarios al programa. 

Área de cómputos: Trabaja en lo que respecta a las rectificaciones de datos en 

sistema.  
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En el municipio de General Pueyrredón  y desde  la Dirección  de niñez adolescencia 

y familia del municipio de General Pueyrredón, se trabaja en equipo y en áreas de la 

siguiente manera:  

Coordinación General: brinda soporte técnico a las distintas sedes; ya sea en los 

referido a estrategias de inclusión social, propone actividades y visitas, diseña y 

presenta proyectos de inclusión ante distintas instituciones externas a través de 

búsquedas de financiación, realiza informes y presenta resultados de distinta índole, 

articula con las diferentes áreas municipales y provinciales en cuanto al programa 

envión, centraliza información y comunica internamente hacia las sedes, asesora en 

el armado de proyectos de apertura de sedes.  

Área socio laboral: se trabaja de manera articulada con la Secretaria de Empleo  

municipal quien  establece estrategias de inclusión laboral para los beneficiarios del 

programa; articula con las empresas locales que colaboran con el financiamiento y 

toman jóvenes pasantes, realiza junto al equipo en sede el seguimiento de los 

mismos; capacita a los jóvenes en lo referido a la obtención de un trabajo formal. El 

área también realiza las entrevistas y selección de personal, tanto para las sedes del 

programa como para los equipos de inclusión social. 

Área Salud: se articula con los centros de salud municipales barriales, como así 

también con  los hospitales públicos. 

Área Recreación y Cultura: articula estrategias de trabajo con las secretarias de 

educación, cultura y el ente de deporte y recreación de la Municipalidad de general 

Pueyrredón. Se  nuclea a jóvenes de las distintas sedes en espacios culturales y 

recreativos, tales como la producción de espectáculos artísticos, actividades 

recreativas entre sedes y dentro de las mismas, con el objetivo de facilitar el vínculo 

entre los mismos.  

Área logística y distribución / administrativa: da soporte a las sedes en lo que 

refiere a traslados; seguros; alimentación; materiales e insumos; además realiza la 

recepción y tramitación del cobro de empleados ante el municipio (equipo técnico); 

Administra el depósito de materiales e insumos internos. 
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barrio seleccionado por los municipios, donde los jóvenes realizan actividades de 

apoyo escolar, talleres de oficios, arte, y deportes. 

Sus objetivos centrales son desarrollar las capacidades de las y los jóvenes, 

brindarles nuevos saberes y habilidades, favorecer el planteo de nuevos horizontes 

para la construcción de un proyecto de vida que supere los condicionamientos socio-

familiares de origen. 

Son acciones del mismo, el trabajo conjunto con instituciones educativas oficiales 

(escuelas, centros de formación profesional, institutos de formación técnica, 

sindicatos) o programas educativos, para que logren completar sus estudios o 

formarse en algún oficio, la realización de convenios de cooperación con empresas 

privadas para el desarrollo de prácticas laborales y aportes para la formación de 

empleo, la vinculación con instituciones sanitarias  y  la contención y  tratamiento en 

los problemas de abuso de alcohol y drogas en los centro provinciales de atención 

(CPA), como así también el apoyo y asesoramiento a los grupos familiares. 

A su vez Cuenta con un equipo técnico que planifica actividades específicas en 

relación a las necesidades de los jóvenes, además de realizar  seguimiento y  

acompañamiento de cada uno de ellos. Este equipo dialoga con los tutores (jóvenes 

del mismo barrio), que se relacionan cotidianamente con los chicos. Realiza  trabajo 

integral con los jóvenes, articulando con los centros de salud, los Centros de 

Protección  de Adicciones, las escuelas, centro de referencia y las demás 

organizaciones del barrio. 

La red de actores que fortalece la propuesta, es lo que conlleva que se 

conforme como  un programa de Responsabilidad Social Compartida, en donde el 

Ministerio de Desarrollo Social impulsa, coordina y financia una política pública que 

se pone en dialogo con los saberes, recursos y potencialidades de otras áreas del 

Estado, organizaciones de la sociedad civil, Empresas y otras organizaciones del 

sector privado. Estas políticas se preocupan por la inclusión y la integración social, 

siendo uno de sus principales objetivos favorecer una gestión asociada entre el 

Estado, la sociedad civil y el sector privado.  Establecen  vínculos con los municipios, 
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