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I . JUVENTUD Y DESARROLLO 

Este ensayo t i e n e por o b j e t o a r a l l z a r a l gcnos de los e lementos que d e f i n e n 

la s i t u a c i ó n y Jas p e r s p e c t i v a s de la juventud colombiana» Un ensayo de 

e s t e t i p o p lantea dos problemas c e n t r a l e s que deben ser d i s c u t i d o s desde e l 

p r i n c i p i o : e l concepto de juventud que se va a emplear y la na tura l e za de 

las r e l a c i o n e s e n t r e juventud y s o c i edad , en t r e juventud y forma de desa r ro -

l l o , Porque no es p o s i b l e hablar de juventud como una c a t e g o r í a abs t rac ta 

s ino que por e l c o n t r a r i o su s i g n i f i c a d o nace y se r e a l i z a en la s i tuac i ón 

concreta de una soc i edad . 

La d e f i n i c i ó n de juventud o f r e c e m ú l t i p l e s d i f i c u l t a d e s , en t r e o t r a s cosas 

porque se la puede conceptúa 1 i zar desde d i f e r e n t e s ángu los . Se la puede ca-

r a c t e r i z a r desde una p e r s p e c t i v a s i c o b i o l ó g i c a o cu l tu ra l o de s i c o l o g í a so -

c i a l , se la puede d e f i n i r desde e l punto de v i s t a demográ f i co como un grupo 

de edad generalmente c i r c u n s c r i t o al tramo de 15 a 2k años, se 'b puede ca-

r a c t e r i z a r como un fenómeno soc iu l > p o l í t i c o enmarcado en l e s procesos i^ís-

t ó r i c o s de una soc iedad dada, en las i n s t i t u c i o n e s que s o c i a l i z a n al niño y 

al j o v e n , en las p o s i b i l i d a d e s de p a r t i c i p a c i ó n que la soc iedód csnera v o r re -

ce a sus j ó venes — . 

Se toman en e s t e ensayo dos de las p o s i b i l i d a d e s enunciadas para d e f i n i r la 

juventud; la s o c i o l ó g i c a y la demográ f i ca . Dado el c a r á c t e r genera l y de 

s í n t e s i s que se in tenta aquí é s t a s parecen las opc iones más recomendables. 

Las dos opc iones de d e f i n i c i ó n se emplean de manera complementar i c , la una 

como la sumatoria de pob l a c i ón , problemas y neces idades de s e r v i c i o s de una 

f r a n j a de edad de la pob lac ión colombiana y la o t ra co -^ uno de l os procesos 

s o c i a l e s que han acompañado la modernIzacióf^ de la s o c i e u c j en las t r e s ú l t i -

mas décadas. En e s t e s en t i do las dos d e f i n i c i o n e s no se co ' ' respcnder necesa-

riamente s ino que por e l c o n t r a r i o la d e f i n i c i ó n soc i a l cambia, c r e c e o se 

con t rae , en r e l a c i ó n a la demográ f i ca , de acuerdo con l o s va i v enes del desa-

r r o l l o nacional y con las concepc iones c u l t u r a l e s y p o l í t i c a s que la a f e c t a n . 

La idea núcleo de la concepción s o c i c l ó g i c a de juventud par te de que es un 

fenómeno v a r i a b l e que puede e x i s t i r o no e x i s t i r o darse en formas d i v e r s a s . 
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cuando se compara 'jna sociedad co.-i o r ra o una áccied^d en dos momentos d i -

f e r e n t e s o grupos d i s t i n t o s dentro de una misma soc iedad en un moniento dado. 

La Juventud es un concepto ru l tu r e l que t i ene un o r i g e n h i s t ó r i c o , que puede 

tener un auge y un r s p U e g u e . Para e l caso Colombiano e l concepto de juventud 

t i e n e un o r i g en bastante r e c i e n t e , co tnc idente con o í r o s conceptos l i gados 

a la forrr>a tíe d e s a r r o l l o urbano indust r id i como modernidad o movi l idad s o c i a l , 

como urbanísfDO, marg ina í i dad , cono empresa o empresar io . Son conceptos que 

tuv i e ron la rr̂ isma génes is h i s t ó r i c a , que han seguido evo luc iones s im i l a r e s 

aunque con c a r a c t e r í s t i c a s p rop ias . 

Mo debe er. e s t e sen t ido confundí !-se ;a juventud con una noción c rono lóg i ca 

de edad s ino a s im i l a r s e a una c a r a c t e r í s t i c a que se d e s a r r o l l a y se t r s n s f o r -

ifsa en e l pa is en las t r es última? décadas como un fenómeno s i g n i f i c a t i v o , no 

ya prop io de grupos e l í t a r i o s francamente m i n o r i t a r i o s s ino como elemento in-

t egrante de un modelo ce d e s a r r o l l o denominado modernización o d e s a r r o l l o ur-

urbano industr i a i , uno de cuyos elementos necesar ios fue la c reac ión de juven-

tud, !a expansiór. de la juventud a grupos más amplios de la soc iedad. Aun-

que todo s ími l c o j e a , puede d e c i r s e que ae la misma manera en que el mode i o 

de d e s a r r o l l o urbano i^dusí;-!a 1 p lantea programas de d i s t r i b u c i ó n de ingresos 

y oportunidades ce t r a b c j o . r e d i s t r i b u c i ó n de t i e r r a s a g r í c o l a s a t ravés de 

prograniñs óe r e f c m a a g f a r i e , plantea también, si bien de manera no tan c l a r a , 

un programa de red i s t r i b'jclón de la juventud, de expansión de la etapa j u v e n i l 

a toda la pob lac ión . Este p lanteamiento puede entenderse mejor si se ana l i za 

ia r e i a c i on en t r e t r es mundos s o c i a l e s en los que e l niño y el joven es some-

t i d o a un proceso de s o c i a l i z a c i ó n i n i c i a l : la f a m i l i a , e l t r a b a j o y la e s -

cue l a . 

El cor.cepto de juventud ae'^erado por e l modelo urbano indus t r i a ! de d e s a r r o l l o 

c ons i s t e en una trans formación de las r e l a c i ones e x i s t e n t e s en t re la f a m i l i a 

y e l t r a b a j o en <o que se r e f i e r e al proceso de s o c i a l i z a c i ó n . Esa t r a n s f o r -

ir-ación l e fue encomendada a una t e r c e ra ent idad s o c i a l i zadora : la educación 

como mecanismo de formación de rr.ano de obra tanto para e l nuevo modelo de v i -

da urbana cosno para e l cesemoeno de ocupaciones que requer ían de un c i e r t o 

grado de ca 1 i i cac ión media espec ia 1 izada o para las Dosic iones super iores 

que pedían c a l i f i c a c i o n e s de n i ve l u n i v e r s i t a r i o . En los arios innediacamente 

a n t e r i o r e s al comienzo de a p l i c a c i ó n del modele de modernización la educación 
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se r educ ía a un grupo muy pequeño e i n c l u s i v e la educac ión fvr lmaria e ra e x -

tremadamente r e s t r i n g i d a : por e jemplo ¡ , en IS^O en Colombia e x i s t í a n solamen-

t e 2990 e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s mien t ras en I98O la i r .a í r ícula en educac ión 

s u p e r i o r l l e g a a I8O.OOO, 

Para la mayor ía ce l o s co lombianos antes de la adopc ión dal n o d s l o rnoderni-

^ador la r e l a c i ó n e n t r e f a m i l i a y t r a b a j o e ra p rác r i c a r i en t e d i r e c t a : se t r a -

ba jaba d e n t r o de l seno de la f a m i H a o se pasaba de ¡a f a m i l i a 3I t r a b a j o s in 

I n t e r m e d i a c i o n e s . Es d e c i r , la ju ' ' ' entud, s i !a había,, e^a muy reduc ida en 

términos tíe durac ión y so larrente grupos muy r e s t r i n g i d o s gozaban de una in-

t e rmed iac i ón amplia y s i g n i f i c a t i v a . Este fenómeno v i n o a t r ans f o rmarse con 

la expans ión e s c o l a r y con i o s prograsras de deniocrat i zac ión de la educac i ón . 

Sin embargo la expans ión do la e s c o l a r i d a d y la consecuente r e d i s t r i b u c i ó n 

de la juventud no se l l e v ó a cabo por igual oara todos l os g rupos : mient ras 

que para buena pa r t e de l o s grupos campesinos la juventud puede t e rminarse 

a l os d i e z años cuardo pasa de la f a m i l i a y de a lgunos años de escue iE al 

t r a b a j o , para grupos urbanos de d o s e media y a t t a la juventud ouede F á c i l -

mente p r o l o n g a r s e hasta los ve inVe o v e i n t i c i n c o anos» 

La juventud entonces se c o n v e r t i r í a en un fenómeno generado por las i n t e r r e -

l a c i o n e s que se presentan e n t r e f a m i l i a , educac ión y t r a b a j o y que generan 

una e tapa de la v ida dedicada a la p r eparac i ón para e l e j e r c i c i o de r o l e s 

o c u p a d ona l e s y f a m i l i a r e s a d u l t o s . Pero surgen , dade'S l as c a r a c t e r í s t i cas 

del d e s a r r o l l o p e r i f é r i c o co lombiano , una s e r i e de formas d i f e r e n t e s de j u -

ventud que hacen muy comp ie j o e l a n á l i s i s : un c r e c i e n t e número de e s t u d i a n t e s 

nocturnos que t r a b a j a n , j ó v enes marg ina l es que deb ido al c t e c i m i e n t o deí desem-

p l e o son o b l i g a d o s a " d i s f r u t a r " una e spur i a juventud y , sobrt- t o d o , una s e -

r i e de m o d i f i c a c i o n e s en la o r g a n i z a c i ó n de la v ida f a m i l i a r , en la e v o l u c i ó n 

de la educac i ón , en la d i s p o n i b i l i d a d de empleo para l os educados que , deb ido 

a? debí 1 i t am i en to de l modeio de mode rn i zac i ón , impl ican un cambio en e l s i g n i -

f i c a d o de la juventud y en e l acceso a e i l a oor pa r t e de d i f e r e n t e s g rupos . 

Los cambios en las i n s t i t u c i o n e s mencionadas es tán a s o c i a d o s t a n t o a la r á p i -

da expans ión del modelo modernizaaor como a su c o r t a durac ión ( a l r e d e d o r de 

dos década? y media) y a su d e b i l i t a m i e n t o temprano. El p r o c e so de moderni -

zac i ón que ha exper imentado e l pa í s ha s i d o extremedamente a c e l e r a d o y aunque 

ha empezado a l angu idecer muy rápidamente ha produc ido cambios muy s i g n i f i c a -
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tivos, por una parte, y una situación de perplejidad social ante el súbito 
incierto futuro, por otra. Es necesario considerar que de ser una sociedad 
rural, organizada con base en la hacienda de baja productividad, con una 
manufactura nacional incipiente, con el 71^ de su población en áreas rurales, 
con el 87% de su población en ciudades menores de 200.000 habitantes en 1938, 
Colombia pasa a tener una economía urbana con fuerte acento en el enpleo ter-
ciario, una población urbana del 6l% en 1973, mientras el núnero de habitan-
tes se triplicaba en esos treinta y cinco años al incrementarse de 8.700.000 
a 25.500.000. 

Estos procesos irrplicaron la comercialización de la agricultura y la expul-
sión de buena parte de su población hacia las ciudades industriales donde 
se gestaba una clase obrera, una clase media de importancia y, al tiempo, 
crecía la marginalidad urbana en proporciones muy grandes. Se llevó también 
a cabo la terelarización del empleo, especialmente en un terciarlo moderno 
del Estado y de la empresa privada, se realizó una impresionante expansión 
del sistema educativo desde la elite hacia una participación masiva, fenóme-
nos que llevaron, a su vez, a una transición demo.oqr'áfica cuyo hecho más rele-
vante ha sido la disminución de las tasas de fecundidad en todo el país. Pe-
ro todos estos procesos se llevaron a cabo demasiado rápidamente, cambiando 
radicalmente la faz del país pero sin alcanzar a profundizar, a arraigarse, 
sin consolidarse a nivel cultural. Por eso el ae;otamlento del modelo modeml-
zador que enpieza a sentirse en la segunda parte de la década de los setenta 
sorprende a la sociedad colombiana sin haber arreglado cuentas con el proceso 
modemlzador y causa la iTaptura de expectativas sociales en plena vigencia 
tanto en la educación como en el trabajo y la movilidad social, se avivan 
olas de desorganización social que se expresan tanto en los excesos del 
sector financiero, en la generalización de la corrupción de la administración 
pública, como en la creación de una econcanía subterránea de grandes proporcio-
nes. Este estado de cosas, lindante con una situación de anemia social, 
afecta directamente las perspectivas de la j'uventud colcsnbiana. 

Más allá de los problerras de la redistribución diferencial de j'uventud entre 
grupos, especialnente entre campesinos o habitantes del campo, marginales ur-
banos y clases nidias y altas urbanas, se está presentando a partir de la de-
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cada de ] s e t e n t a , un agudo fenómeno genera } de vac iamiento de ! concepto de 

juventud deb ido al p r i n c i p i o del agotafniento del niodslo de modern izac ión . 

Conjuntamente, la f a m i l i a , e spec ia lmente la f a m i l i a campesina y marginal 

urbana pero s in e x c l u i r la Integrada urbana, ha pe rd ido buena par t e de su 

capacidad de s o c i a l i z a r a las nuevas generac iones y e l mundo del t r a b a j o se 

ve en d i f i c u l t a d e s para o f r e c e r empleo a los j ó v e n e s . La educación^ en t r e 

tantOs se ha d e b i l i t a d o como puente e n t r e la f a m i l i a y e l t r a b a j o , se ha 

e s t r a t i f i c a d o j se ha d i f e r e n c i a d o , se ha deva luado , ha r eba j ado su ca l i dad 

V de alguna manera es tá juosndo un papel ae n a r g i n a l i z a a o r a . 

Esta s i t u a c i ó n se enmarca en la ausencia de un nuevo modelo de soc i edad , de 

d e s a r r o l l o , que reeniplace o r e v t g o r i c e e l modelo urbano i n d u s t r i a l . No se 

observa una tendencia c l a r e , un camino, ni para las i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s 

que t i enen que ver más di rec iamente con la juventud como la f a m i l i a , la e s -

cuela y e l t r a b a j o , ni para la soc iedad en su c on jun to . Ta l es fenómenos 

contr ibuyen a c r e a r una ausencia de f u tu ro para la juven tud , una d i f i c u l t a d 

p3ra pensarse en términos de un plan con v i s o s de r e a l i d a d , o de "u top ía r ea -

l i zab le ' ' " . Por cera p a r t e , e l problema c a p i t a l de la p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a 

de la juventud, que ha t en ido momentos de importancia en la h i s t o r i a del p a í s , 

e s t é s iendo bloqueada por los p a r t i d o s p o l í t i c o s que no l l e van a cabo una pro -

gramación continua y s i s t e m á t i c a , que no t ienen un e spac i o para la juventud 

por fuera de una momentánea c o l abo rac i ón e l e c t o r a l . 

El a n á l i s i s de a lgunos de e s t o s fenómenos se l l e v a a cabo presentando pr imero 

algunos ind i cadores denrográf icos sobre ia importancia de la juventud , in ten-

tando una s í n t e s i s de los p r i n c i p a l e s procesos de las t r e s i n s t i t u c i o n e s so-

bre las que se basa e l concepto de juventud : f a m i l i a , t r a b a j o y e s c u e l a , des-

c r i b i endo la s i t u a c i ó n de los j ó venes con r espec to a algunos fenómenos s o c i a -

l e s y a la p a r t i c i p a c i ó n que e l l o s t i enen en los s e r v i c i o s del Estado. F i -

nalmente, se intenta una r e cap i ¿u l a c i ón del s i g n i f i c a d o del proceso soc i a l 

genera l y su i n f l u e n c i a en ia juventud , espec ia lmente en las p e r s p e c t i v a s que 

la esperan y en algunos puntos de p o l í t i c a g l o b a l . 
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11. LA TRANSICION OEMOGRAFÍCA Y tA POBLACION JOVEN 

El primer indicador de la importancia del tema de la juventud en Colombia es 

e l de su volumen pob l ac t ona l . Resulta entonces ne c e sa r i o mirar e l problema 

desde dos ángulos complementarios: la evo luc ión de la pob lac ión nacional 

dent ro del marco del modelo de modernización o sea presentar una s í n t e s i s 

de la t r ans i c i ón demográf ica y , dentro de e l l a , a n a l i z a r algunas c i f r a s so-

bre la pob lac ión j oven años ) , espec ia lmente en l o que se r e f i e r e a 

S'J ubicac ión rura l -urbana, a su d i s t r i b u c i ó n por sexos y a los cambios que 

ha experimentado en las últimas décadas. 

1. La evo luc ión demográf ica 

El c r ec im ien to de la poblac ión colombiana puede d i v i d i r s e en cuatro e tapas : 

l ) una etapa de pob lac ión e s t a c i ona r i a durante la conquista hasta 1825; 2) 

una etapa de ba j o c r ec im i en to en t re l825 y 1900; 3) una etapa de crec imiento 

e l e vado v c r e c i e n t e en t re i900 y 196^ a consecuencia del descenso de la aber-
tal i dad inducida por procesos de d e s a r r o l l o ; y 't) una etapa de desace l e rac ión 

del c r e c im i en to debid.^ al descenso de la fecundidad r e l ac i onado con el desa-

r r o l l o urbano indus t r i a l y con las p o l í t i c a s s o c i a l e s del Estado, e s p e c i a l -

mente l e educación y la sa lud. 

La t r ans i c i ón demográf ica ha ten ido durante e l presente s i g l o e l s i gu i en t e 

comportamiento: !a morta l idad i n i c i ó su descenso en la década de los t r e i n t a 

y aunada a una fecundidad e levada incrementó notablemente la tasa de c r e c i -

miento dfc ia poblac ión hasta Hega r a los n i v e l e s más a l t o s en l es anos c i n -

cuenta. A! t iempo, la migración de i campo a la ciudad se incrementó en los 

años c incuenta y a lcanzó su p ico en la década de los sesenta . Sin embargo, 

ia rápida ur ban i ;íac ión, los progresos en e l n i v e l de v ida inducidos por ias 

p o l í t i c a s de nxidernización, espec ia lmente los programas educat i vos y de salud, 

fueron generando ¡as condic iones para que se presentara una baja en la fecun-

didad que. en e f e c t o , se i n i c i ó en la década de los s e t e n t a . Esta tendencia 

t i ene codos los v i s o s de continuar hasta e l ano dos m i l , aunque con un menor 

grado de a c e l e r a c i ó n debido a ia disminución de los f l u j o s m ig ra to r i o s del 
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campo a la c iudad. La t r a n s i c i ó n se d i r i g e a s í hacia la e s t a b i l i z a c i ó n con 

ba jas tasas de fecundidad y mor ta l i dcd genera l aunque ias d i f e r e n c i a s Oüe se 

pueden observar en t r e e l campo y la ciudad y e n t r e d i f e r e n t e s e s t r a t o s y gru-
2/ pos s o c i a l e s son mL.y no tab les — \ 

Ta? vez deb ido a que la r eg i ona l I zac i ón del pa ís que se ha empleado par3 e s -

tud ia r sus r e l a c i o n e s con la demograf ía es muy gruesa y obedece pr inc ipa lmen-

t e a f a c t o r e s g e o g r á f i c o s y no tan to de d e s a r r o l l o económico, no se ha obse r -

vado una r e l a c i ó n muy c l a ra e n t r e producto bruto por hab i tan te y na t a l i dad -

mor ta l i dad . Tampoco en t r e gas to púb l i co en salud y ¡ r o r ta l i dad hubo una re -

lac ión c l a r a aunqje esa r e l a c i ó n s i se presentó en t r e d icho oas to y una no-

t a b l e disminución de la tasa de n a t a l i d a d . Fenómeno c o n t r a r i o se observa con 

e l gas to púbUco en educación que, con v a r i a c i o n e s r e g i o n a l e s , se r e l ac i ona 

a l tamente con la disminución tanto de la mor ta l idad cono de la f ecundidad. 

Aunque !a fecundidad ha descendido tanto en las ért?as ru ra l e s como en las ur-

banas, e s t a s ü i l imas muestran d i f e r e n c i a s muy grandes con las ru ra l e s que 

l l egan hasta e ! 70% o s i endo , c l a r o e s t á , más e l e vadas las rura ler . . Al 

mismo tiempo puede observarse cómo ios departamentos con mayores ínalce.s de 

urbanizac ión muestran tasas de mor ta l idad menores que los deoartamentos más 

r u r a l e s . 

Entre 1S3S y 1951 la tasa de migrac ión campo-ciudad s ó l o fue de 1.2?:' anua! 

promedio, en cambio en el per iodo comprendido en t r e 1951 V 19ó-i la tasa l i e -

ga a 2.3"$ anual promedio hasta a lcanzar su máximo v a l o r en e l laoso compren-

d ido en t r e V 1573 con un i,2% anua! promedio. Para 1982 esa ¿asa fue 

de 2.\% y todo parece ind icar r.ue a f i n a l e s del s i g l o la tesa hí.ya regresado 

a los v a l o r e s que tuvo en e l p e r í odo de 1938-1951. 

Como r e s u l t a d o de e s t o s procesos denvográfIcos y soc ioeconómicos 'a poblac ión 

colombiana pasó en e l t ranscurso de las cuat ro u-!cadas comprendidas en t r e 

1938 y 198c de tener un 321' de su pob lac ión en áreas urbanas a a lbe rgar e l 

G6% de su pob lac ión en las c iudades ,a l t iempo que t r i p l i c a b a e l volumen de 

sus hab i t an t e s . En esos cuarenta años se ha l l e v a d o a cabo la modernización 
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del p a í s , su u r b a n i z a c i ó n , su t r a n s i c i ó r deir .ogréf tca y se I n i c i a d o e l 

a g o t am i en t o de i modelo mode m i z a d o r . 

Las p r o y e c c i o n e s de pob l a c i ón ind ican que en e l año 2G03 Colombia tendrá una 

tasa de f e cund idad de 2 . 4 l , una pob l a c i ón de 37.755.000 h a b i t a n t e s , e l 

de su pob l a c i ón r e s i d e n c i a d a en Bogo tá , e l 56 .1^ de su pob l ac i ón v i v i e n d o en 

l o s t r e i n t a c e n t r o s pob 'ados más grandes y e l l ' i .1% de 5u pob l a c i ón asentada 

en c e n t r o s urbanos. 

2, Ló pob lac i ón j o v e n 

En ISó^ habTa en Colombia 3.189.-^15 j ó v enes l e que r epresentaba al 13.2?:: 

de Ja pob l a c i ón t o t a i y eü I98I la p ob l a c i ón en ese tramo de edad había 

a s c end ido a S .828.8^0 y representaba e l 22.5% de la pob lac i ón n a c i o n a l . Es 

d e c i r que se ha p resen tado un c r e c i m i e n t o de la pob lac i ón j oven t an t o en t é r -

minos absolur-OS COÍTÍO r e l a t i v o s y de e s t a rranera Colombia se s i túa corao uno 

de ios p a í s e s de Anér' íca La t ina con la ITSS a ' t a o r opo r c i cn de pob l ac í í - i j o -
li/ 

ven — . Aunque pura e l añn 2000 esa p ropo r c i ón será de a l r e d s a o r del '18.7%, 

es d e c i r que tendrá un descenso p r o p o r c i o n a l deb ido ai p roceso de t r a n s i c i ó n 

d e m o g r á f i c a que v i v e e l p a í s , s e gu i r á s i endo una c i f r a de cons i d e rac i6n en 

la e s t r u c t u r a p o b i í c i c n a l colombiana pues pasará de los s i e t e m i l l o n e s . 

La p o b l a c i ó n j o v en ha exper imentado p rocesos muv grandes de r eub i c s c i ón e s -

p a c i a l , se ha urban i zado : en 196'4 e l SS-^% v i v í a en áreas urbanas y en ISBl 

esa p ropo r c i ón i l e gana a ) 70. También en términos de su proporc íona1 i dad 

con r e s p e c t o a la pob l a c i ón to»"al nac iona l e i cambio es s i g n i f i c a t i v o : en 

196^ la pob l a c i ón j o v en que v i v í a en áreas urbanas representaba e l 10.1% de 

la pob l a c i ón del pa í s mient ras que en 1981 esa p ropo r c i ón e ra del IS.S^t. A 

su v e z , la pob l ac i ón j o v en r e s i d e n c i a d a en á r eas r u r a l e s e-'a en 196^ e l B.1?á 

de la pob l a c i ón nac iona l y en 1S8l so lamente representaba e l G.7%- Es d e c i r 

que la pob l a c i ón j o\en ccloi^bi-sna r e s i d e mayor i ta r lamente en áreas urbanas 

y que su Droporc ión es mayor que e l p o r c e n t a j e ce pob l a c i ón urbana t o t a l 

de l p a í s . 
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Er 1964 los j óvenes representaban e l ¿e :a pob5ación urbana del pa fs 

mientras que en 1982 eran e l Cn ambos momentos la proporc ión de mu-

j e r e s era super io r a ia de hombres pero esa d i f e r e n c i a t e n d i ó a d isminuir 

aunque levemente . Por o t r a p a r t e , en 196^ los j ó v enes representaban e l 16.8% 

de la pob lac ión rural y en I98I l l egaban al 1S„2?á» En e s t e caso e l sexo do-

minante numéricamente era e l mascul ino y sus d i f e r e n c i a s permanecteron igua-

l es e n t r e l os dos mon^ntos del p e r í o d o . 

De es ta manera se enc j en t ran dos fenómenos que son¡, a su v e z , eleiTientos cen-

t r a l e s y d e f ¡ n i t o r i o s de la s i t u a c i ó n de la juventud colombiana a c t u a l : la 

entrada en e l grupo de edad de 15 a 2k años de los nac idos en e l momento de 

mayor c r e c im i en to pob lac iona l del proceso de t r a n s i c i ó n demográ f i ca co lombia-

na y e ' -sgotamiento de la dinámica modernizatíora. El mercado de t rabajo , , 

los cambios en e l v a l o r de !a educac ión , la t rans formac ión de la o r gan i zac i ón 

f a m i l i a r , las p a s í b i l i d a d e ? s o c i a l e s y las p e r s p e c t i v a s de ia pob lac ión joven 

serÁn e l camino por donde se intenta a c l a r a r un poco e l s i g n i f i c a d o de ia con-

f l u e n c i a de e s t o s dos hechos en e l rnomer.to ac túa ! de ¡a soc iedad colombiana. 
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n i . LA FAMILIA 

La f a m i l i a es e l pr imer ambiente donde se desenvue lve la vida de los j ó v e -

nes y su i n f l u e n c i a en e l l o s t i e n e m ú l t i p l e s a s p e c t o s : e l l a condic iona e l 

punto desde donde e l joven empieza soc ia l r r^nte su e x p e r i e n c i a vitaí, su 

c l a s e s o c i a l y sus p o s i b i l i d a d e s e d u c a t i v a s , ia f a m i l i a t i e n e «Tucho que ver 

con su pr imer t r a b a j o , con su sistema de v a l o r e s y buena par t e del c a p i t a l 

c u l t u r a l y la v i s i ó n del mundo. Pe ro , a su v e z , la f a m i l i a es condic ionada 

soc talmente por las formas que coma e l d e s a r r o l l o y las modif icacions: ; que 

exper imenta van a v a r i a r las p o s i b i l i d a d e s y le na tura l e za de la e x p e r i e n c i a 

s o c i a l de los j ó v e n e s . Por eso se intenta aquí mirar la f a m i l i a desde des 

ángulos r e l e v a n t e s para observar su i n f l u e n c i a en la juventud : a ) los ca:ubÍo3 

que e l proceso de d e s a r r o l l o de las ú l t imas décadas ha inducido en la f a m i l i a 

colombiana y , b) las v a r i a c i o n e s en la capacidad s o c i a l i z ad&ra de ie fa.",Mlia. 

1. La organ i zac íón f s m i l i a r y e l d e s a r r o l l o nac ional 

No e x i s t e un modelo único de o r g a n i z a c ' c n f a m i l i a r en Colombia. En r ea l i dad 

la t e o r í a del dual ismo e s t r u c t u r a l estaba equivocada al o l an t ea r la e x i s t e n -

c i a de dos formas de o r gan i z a c i ón s o c i a l a ni ve i ae la f a m i l i a : i a urbana, 

hacia la que debTa tenderse y \a rural que era el obs t á cu l o a la riiodern i zac i 6r.. 

Su equ i vocac i ón fundamenta 1 c o n s i s t i ó en d i a g n o s t i c a r una d i v i s i ó n r u r a í - u r -

bane para la o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r a n t e r i o r a los años c incuen ta . r e a l i -

dad e l proceso de urban izac ión era muv i n c i p i e n t e en esa época y e l gran auge 

industr i31 i zadcr que marcaría d i f e r e n c i a s s < g n i f i c a t i . a s en la ciudad no había 

t e n i d o t ieri';;o de m a n i f e s t a r s t en la f a m i l i a . Ex i s t í an en r ea l i dad formas r e -

g i o n a l e s de o r gan i z a c i ón f a m i l i a r que respondían al t r a d i c i o n a l a i s l am i en t o 

de vas tas áreas cul turaIrrente hosíocéneas que habían conservado su d i f e r e n c i a -

c ión deb ido tanto al a i s l a m i e n t o f í s i c o como a su r e l a t i v a autonomía p c U t i c o -

econórrica a t r a v és de su d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o . 

Un a n á l i s i s h i s t ó r i c o y cu l tu ra i de la r cg i ona I i z a c i ón de la o r gan i zac i ón f a -

m i l i a r fue r e a l i z a d o por V i r g i n i a G u t i é r r e z de P ineda . E l l a d i s t i n g u i ó l os 
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s i g u i e n c e s comp l e j o s c u l t u r a l e s : e l santandereano o neo -h i spá r , i c o , e i n e g r o i -

de o í í t o r a l f l u v i o m i n e r o , e l a n t i c q u e ñ o , e l andino o s,rericano y de b a j a 

a c u l t u r a c i ó n o ind ígenas — E n cada una de esas r e g i o n e s cu l i -u ra i e s la 

f a m i l i a t i e n e d i v e r s i d a d de r e í a c í cncs con e l h a b i t a t , d i s t i n t a s m3níf í f5i .a" 

c i e n e s de la r e l i g i o s i d a d en la o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r , o r g a n i z o de manera 

d i f e r e n t e l o s e l ementos de ta p e r s o n a l i d a d bás i ca t a n t o mascul ina CCHK» feme-

n ina , v a r í a n l as i n c i d e n c i a s de las t i p o l o g í a s f a m i l i a r e s y ies normas de ] e 

au to r i dad y la d e f i n i c i ó n de l s t a t u s d e n t r o de la f a m i l i a . Desde e l punto 

de v i s t a de la o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r ¡a s i t u a c i ó n e ra de p l u r a l i d a d c u l t u r a ! 

y no de s imple d u a l i d a d . 

Hacia 1951 e l c o n d i c i o n a m i e n t o f a n i ' I a r r e g i o n s ! no había s i d o s ígn i f ic .=.t 'va-

msnte t rans fo rmado puesto que la u rban i z a c i ón t odav í a e ra i n i c i a l (38o de 

pob l a c i ón en cabece ras mun ic ipa l es y 20% en p o b l a c i o n e s de más de 200.900 ha-

b i t a n t e s ) y la o l a de i n d u s t r i a m u l t i n a c i o n a l que t rsn- í f c rmó ¡a e c o l o g í a y 

e s t r u c t u r a s o c i a l de las c iudades apenas empezaba — P e r o en l as t r e s dé -

cadas s i g u i e n t e s las t r a n s f o r m a c i o n e s de la c iudad y dt̂  la f a m i l i a han terra jo 

un r i tmo muy a c e l e r a d o cuyas p r i n c i p a l e s c a r a c t e r í s t i c a s t i enen una i n c i d e n c i a 

d i r e c t a en la capac idad ac tua l de s o c i a l i z a c i ó n de la f a m i l i a co lombiana y 

por l o t a n t o en su j u v en tud . 

Ya en 1364 e ! 52Z de la p o o l a c i ó n pctl ía c o n s i d e r a r s e urbana según l os da tos 

y l as d e f i n i c i o n e s c e n s a l e s , c i f r a qi'e U e g a al en 1975, al en 1950 

y , según p r o y e c c i o n e s , a l JO Í̂ en 19^5- Al t i empo , m ien t ras en 193^ s o l a -

mente e l 13S de la pob l a c i ón v i v í a en c iudades de más de 200.000 h a b i t a n t e s 

e s t a p r opo r c i ón ascend ía a 22;. en íS6í4 y a 3'-^% en 1S73. Dichas c i f r a s in— 

p l i c a n v a r i o s p rocesos oe v i t a - ir.ror i s n c i a para e n i e n c e r la época y l os ca¡r.-

L-ios que s u f r i ó la f a i ^ i l i a co l ombiana ; un ca.rbio cu;. I í t-31 i vo en la e s t r u c t u r a 

i n d u s t r i a l con la l l e g a d a de las empresas m u l t i n a c i o n a l e s ce a l t a t e c n o l o g í a , 

• a tecn i f i cac ión de la a g r i c u l t u r a er, v a r i a s r e g i o n e s , 'jna cauda losa o l a mi-

g r a t o r i a de l campo a la c iudad , carsbios n o t a b l e s en la e s t r u c t u r a ocupac iona l 

urbana y su r g im i en t o de nuevos grupos : c l a s e s madias, o b r e r o s y c r e c i e n t e mar-

g ina l idad. 
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Estos procesos que se l l e v a r o n a cabo con una gran v e l o c i d a d en e l rnarco del 

modelo de d e s a r r o l l o i n d u s t r i a l y de modernizac ión del pa f s en t ra ron en su 

mayor fa a p a r t i r de la década del s e t en ta en una etapa de agotamiento que se 

ha ido a ce l e rando con la c r i s i s mundial de l e s ú l t imos años. Por eso es de 

p r imord i a l importancia observar l o que t a l e s procesos s i g n i f i c a r o n en la f a -

m i l i a colombiana para entender l o que sucede actualiTiente con la juventud y 

sus p e r s p e c t i vas . Entre o t r a s cosas porque dent ro de las c a r a c t e r í s t i c a s de 

esa e s t r u c t u r a s o c i a l , de esas e x p e c t a t i v a s y v a l o r e s , se forrrraron l as genera -

c i o n e s que son ahora los padres de esa Juventud y porque e l s ú b i t o agotamien-

t o del modelo s o c i e t a l basado en la i n d u s t r i a l i z a c i ó n t i e n e mucho que ver con 

la s i t u a c i ó n qus a f r o n t a la juventud a c t u a l . Es entonces impresc ind ib l e ca -

r a c t e r i z a r los cambios que se sucedieron a p a r t i r de los anos c incuenta en 

la f a m i l i a colofnbiana. 

El primer hecho de importancia c a p i t a l es e l pi-oceso de ent recruraT i i ento d¿l 

modelo f c T i i U a r r eg i ona l con las l í n eas de o r gan i zac i ón f a m i l i a r der i vadas 

de lñ5 nuc-vris formas produc t i vas Lrbanas y de su necesidad de resc'cnacr a 

las f u e r r c s de un nuevo mercado de t r a b a j o , a \as nuevas ca rsc t e ' - ^s t leas r e -

quer idas para ingresar en é l , e spec ia lmente !a educac ión. Este procedo q'.e 

p a r t i ó de ia ciudad se fue diseminando hacia e i campo donue can-üó la orv^ani-

zac í ón fa r r i i i i a r drás t i camente mientras transformaba ¡a e s t ruc tu ra a g r a r i a v 

produc ía c c - c r e su l t ado una ace l e rada descomposición del campes ir.ado f u e r -

t es c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s hacia la c iudad. Pero la d i r e c c i ó n del procese 

no t e n i s un s o l o s en t i do s ino que se c o n v i r t i ó en un camino de doP le v i a . 

En e f e c t o , las migrac iones ru ra l e s empezaron a t ransformar las c iudades e 

indu je ron e l l i rmado proceso ce rural i l a c i ó n —^ que le da un aspec to pueble-

r i n o a muchas par tes de las grandes c iudades colom.bianas. 

Como e f e c t o de es ta mezcla de modelos la o raan i zac i ón f a m i l i a r ha adqu i r i do 

una mayor con ip l e j ' dad y ya no es p o s i b l e de ninguna manera hablar de d u a l i -

dad, ni s i q u i e r a de mu 11ip1 i c i dad ( forma que responder ía con mayor p r e c i s i ó n 

a la d i v i s i ó n "-egional a n t e r i o r ) , s ino que es ne c e sa r i o pensar en términos 

de he t e r og ene i dad . La he terogene idad resoonde no solamente a la superpos ic ión 

de los dos rtodelos de f a m i l i a , e i rec iona I - cu l tura l y e l d e r i vado del modelo 

i ndus t r i a I -urbano, s ino qi.e inc luye tas mezclas in te rreg i ona l e s , e> d e c i r in-
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t e r c u l t u r a l e s , dent ro de los e spac i o s urbanos que s i r v e n de o c i o s de migrac ión , 

Como r e su l t ado del nuevo proceso de d e s a r r o l l e inrernc se ha generado ;.'ri de -

s a r r o l l o des igua l en e l e s p a c i o nac iona l que ha ubicado geog rá f Í camen íe es t ruc -

turas s o c i a l e s co r r e spond i en t es a d i s t i n t o s moriientos h i s t ó r i c o s y ha c o n v e r t i -

do la soc iedad colombiana en una c o e x i s t e n c i a de muy d i v e r s o s tie.Tspos s o c i a l e s . 

Al c o n t r a r i o de lo que suced ió en soc i edades c e n t r a l e s como Estados Unidos 

con e l proceso de i n d u s t r i a l i z a c i ó n - u r b a n i z a c i ó n que produ jo una c r e c i e n t e 

homogeneizacíón de la o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r , en Coloinbia deb ido a la d e b i l i -

dad de su e f e c t o , y a la d e b i l i d a d del proceso mismo as í como a la co r ta 

duración de su v i g e n c i a , se p rodu jo un fenómeno de f ragn,eniac ión intensa de 

los n'odelos f a m i l i a r e s s in que se l o g ra ra COHÍJO; ¡dar e l modelo que i r rad iaba 

de una sociedad u rbano - indus t r i a l pero logrando, eso s í , deses t ruc tura r los 

modelos e x i s t e n t e s . Una e j e m p i i f i c a c i ó n de e s t o s fenésnenos es la conducta 

f a m i l i a r sobre f ecund idad . Antes de la década del se-tentó la rrodernización 

se expresó ya con la v a r i a c i ó n de las tasas de fecundidad pero de. manera d i -

versa en las d i s t i n t a s r eg i ones y e n t r e l o rural y l o urbano corrio una expre -

sión de la i n f l u e n c i a c u l t u r a l y del aún déb i l cond ic ionamiento de! modelo 

urbano i n d u s t ' ' i a l . Solamente a p a r t i r de los años se tenta ia tendencia ha 

s ido hacia la homogene i zac i en da las conductas con r e spec to a !c; Fecundidad 

a t r avés de Ko rura l -urbano y ds las r e g i e r e s . La t rans formac ión de es tas 

conductas t i enen una amplia r e l a c i ó n con dos fenómenos d i rectamence l i gados 

al modelo de modern izac ión : la educación y la expansión del s i s t ema s a l a r i a l 
7A/ 

en las r e l a c i o n e s de t r a b a j o . 

Esa f ragementac ión de formas f a m i l i a r e s , fenór-,eno cor respond ien te a ia he te -

rogeneidad e s t ruc tu ra l del d e s a r r o l l o coloiubisno, pe rmi t e , s in embargo, int ' . ' Ir 

t r e? modelos que, aunque contieneri una gran var iedad interna da formas o r ga -

n i z a t i v a s y v a l c r a t i v a s , conforman t i p o s g e n e r a l e s : la f a m i l i a r u r a l , la f a -

m i l i a urbana marginal y la f a m i l i a urbana in teg rada . Se exa:ninan enseguida 

e s t o s t r e s t i p o s de f a m i l i a centrando la observac ión en la na tura l e za de sus 

procesos s o c i a l i z a d o r e s y en sus concecuenc ias para la juventud colombiana 

a c t u a l . 
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2. La cspacidad s o c i a l i z ado ra da la f a m n i á actual 

Desde e i punto de v i s t a de la d e f i n i c i ó n de juventud adoptada en e s t e t r a -

b a j o e l aspec to más r e l e van te de la f a m i l i a es la nanera coino se ha t rans-

formado su capacidad de s o c i a l i z a r las j óvenes generac iones- Esta capacidad 

de s o c i a l i z a c i ó n , la naturaleza de esa s o c i a l i z a c i ó n , se verá condicionada 

por f a c t o r e s como los s i g u i e n t e s : a ) la natura leza de la inserc ión de las f a -

m i l i a s en un nuevo ambiente s o c i a l , espec ia lmente en la es t ruc tura ocupacio-

nal y de ing resos , b) La capacidad de los padres de adaptarse a las fornas 

de v ida de la modern ¡dad urbano indus t r i a l y , por l o t an to , su habi l idad para 

t r a n s m i t i r l a a sus i i i j o s , después de procesos m i g ra t o r i o s o de t rans formac io -

nes exper¡mentadas por e l lugar de o r i g en a t ravéb de la modernización del 

campo, c ) La capacidad de los padres de comprender y segu i r los procesos 

educat i vos cada vez mayores en términos r e l a t i v o s y abso lutos en corriparación 

con las p o s i b i l i d a d e s de e s co l a r i dad que e l l o s tuv i e r on , d) La capacicaa ce 

los padres de entender las nuevas concepciones adapta t i vas que 

de f inen formas d i f e r e n t e s de unión f a m i l i a r , de t r a b a j o de la mujer , de ma-

n e j o de la imagen de matertiidad, de ruptura de v íncu los conyugales y de o r -

gan izac ión interna de la autor idad ent re padre;, madre e h i j o s . 

Hay una s e r i e de e lementos que sug ieren la presenc ia de cambios de gran magni-

tud er. la na tura l eza de la f a m i l i a y en su capacidad de s o c i a l i z a r , cambios 

que se r e f i e r e n no solamente a una absorc ión de algunas de sus funciones por 

la escue la s ino también por parte de los grupos de pares , del t r a b a j o , espe-

c ia lmente de las v incu lac i ones no formales de t r a b a j o . Por o tra pa r t e , el 

t r a b a j o cada vez nás f r ecuente de la madre reduce e l tiempo de su r e l ac i ón 

d i r e c t a con los h i j o s , e l aumento del número de f a m i l i a s con un so l o padre 

introduce un .̂ ausencia, generalmente de la imagen paterna, en la s o c i a l i z a c i ó n 

y la emigración de h i j o s y padres por temporadas más o menos largas por ra -

zones labora-es produce también cambios en la s o c i a l i z a c i ó n que puede o f r e c e r 

la famllia. 

Es de in t e r és entonces ana l i za r e s t os fenómenos, aunque sea de manera suc inta , 

en los t r e s grandes t i pos de f a m i l i a s . 
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A) La f smi I ?a rural 

La o r gan i zac i ón ds !a f a m i l i a campesina de las d i f e r e n t e s v e r t i e n t e s c u l t u r a -

l es ha s u f r i d o la i n f luenc i a de la modernización urbano- industr-a i que h.3 

transformado sus formas t r a d i c i o n a l e s de o r gan i zac i ón . Un es tud io r e a l i z ado 

en Colombia sobre las r e l a c i ones e n t r e la penetrac ión del cap i t a l i smo a g r a r i o 
8 / 

y las formas de d i v i s i ó n sexual del t r a b a j o — , considera que se pueden agru-

par las formas de d e s a r r o l l o a g r í c o l a en cuatro t i p o s : la a g r i cu l tu ra mecani-

zada, la producción c a f e t e r a , la a g r i c u l t u r a t r ad i c i ona l y las reg iones de 

l a t i f u n d i o ganadero t r a d i c i o n a l . Ei a n á l i s i s de la d i v i s i ó n sexual del t r a -

ba j o en cada uno de esos t ipos de producción d i o como resu l tado una s e r i e de 

ha l l a zgos que s i g n i f i c a n cambios muy c l a r o s en la o rgan izac ión f a m i l i a r y , 

desde e l punto de v i s t a de e s t e t r a b a j o en la s o c i a l i z a c i ó n de las nuevas 

generac iones . f 

En términos genera l es se produjo un proceso de concentrac ión de t i c r a s y de 

p ro l e car i zac i óri de la pob lac ión , fenómeno que se incrementa con ei grodo dz 

t e c n i f i c a c i ó n de ia producción. El i r a b a j o a sa l a r i ado fuera de ]a ¡"nca o 

hacienda t r ad i c i ona l impl i ca , por supuesto, una íeparac ión d i a r i a o per terrioo-

radas nás largas de los padres que se p r o l e t a r i z a n . Ai t iempo, como la p r e 

l e t a r i z a c i ó n del t r a b a j o de la mujer es un e f e c t o tanto de la p r o l e t a r i z a c i ó n 

del t r a b a j o del hombre como de la urgencia de las necesidades f a m i l i a r e ? , se 
presenta la ausencia de la madre en jornadas que var ían del t r a b a j o d i a r i o 

a per íodos re la t i vamente c o r t o s . Esto , por supuesto, disminuye e l t!e'.-po que 

los p rogen i t o r es pueden dedicar a la s o c i a l i z a c i ó n f a m i l i a r . Esta está siendo reem-

plazada por los compañeros de t r a b a j o , la escuela o los pares . Por o i ra par-

t e , una de ¡as p o s i b i l i d a d e s más f r e cuen tes de t r aba j o de las hijas Jóvenes 
es e l empleo doméstico en las c iudades io que, dada la importancia c u a n t i t a t i -

va con que se ha presentado, impl ica un ace l e rado proceso de des integrac ir 'n 

de la f a m i l i a r u r a l . A e s t o hay que añadir que en la mayoría de los casos 

e l t r a b a j o p r o i e t s r i z a d o de la mujer cont rav iene sistemas v a l o r a t i v o ? aue 

cas t i gan fue'-temente tanto al hombre come a la mujer, hasta e l punto de que 

en muchos casos su veigLtr,za 3c.c¡al es equ i va l en t e a la de la p r o s t i t u c i ó n . 

El t r a b a j o femenino p r o l e t a r i z a d o se da solamente cuando las necesidades eco -
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nóíDÍcas l o ex i g en y rompe de todas maneras v a l o r e s de una f a m i l i a t r a d i c i o n a l 

en la que e l t r a b a j o por fue ra de la f i n c a f a m i l i a r corresponde al hombre. 

Por o t r a p a r t e l o s medios de comunicación de masas, espec ia lmente la r a d í o 

y la t e l e v i s i ó n , es tán l l e vando al campo la v i s i ó n de una forma de v ida ur-

bana. La escue la cumple, a su v e z , una func ión pr imord ia l de i n t e g ra c i ón en 

la idea de nación y de i o urbano al t r a e r una forma de pensar, una l ó g i c a 

que t rans forma e l pensamiento y l o J leva de l o c onc r e t o a Jo a b s t r a c t o , t r ae 

i n t e r e s e s , neces idades y v a l o r e s que están por fue ra de la comunidad campe-

s ina y de su v i s i ó n persona 1 izada y l o c a l . En e l cumplimiento de es ta fun -

c / 

c i ón — la escue la e s t á generando profundos c o n f l i c t o s en t r e padres e h i j o s 

que marcan una d i v i s i ó n generac iona l i n s o s l a y a b l e y que representa e l apor t e 

de la modernizac ión urbana en las generac iones j ó v enes que asp i ren a migrar 

y que l i m i t a la capacidad de s o c i a l i z a c i ó n de los padres . Además, las d i -

f e r e n c i a s mismas oe e s c o l a r i d a d son ya s e n s i b l e s en y marcan una o i s t a n -

c i a d6; añoi de e s c o i a r i d a d en t r e los j óvenes (15 a años) y los mayores 

de cuarenta años. O f c n;anera de c a l i b r a r e s t e fer.óneno de separac ión gene-

rac i ona l es observar Iñs aspi r ac iones ocupac iona les de los jóvenei'. que se 

o r i e n t a n hacia ac t i v i dadíis t í p i camente urbanas como c h o f e r e s de rriedios de 

t r a n s p o r t e , maes t ros , mecánicos, s a c e r d o t e s , médicos , m i l i t a r e s y o t r o s o f i -

c i o s o p r o f e s i o n e s que se cons t i tuyen en e l área rural en la iinagen de la 10/ 
c iudad , en las p o s i b i l i d a d e s óz t r a b a j o urbano — . 

B) La f a m i l i a urbana integrada y -marginal 

Si e l modelo urbano indus t r i a l i n t r o d u j o unfi s e r i e de cambios bastantes s i g -

n i f i c a t i v o s en la o r gan i zac i ón de I?, f a m i l i a rural su inc idenc ia en la? c i u -

dades a d q u i r i ó grandes proporc iones . Para entender ia s i tuac i ón actúa', de 

la f a m i l i a urbana es necesa r i o tener en cuenta no solamente las t r ans f on ra -

c i ones de r i vadas del modelo urbano i n d u s t r i a l en su etapa de auge s ino tam-

bién ias derivCiCior.es de su c r i s i s y sus e f e c t o s d i f e r e n c i a l e s en los grupos 

in tegrados y le:-, marg i r.óoob.. Aunque algunas de las tendenc ias c e n t r a l e s de ' 

cambio c o b i j e n a ambos grupos h'j'^anos hay en t r e e l l o s d i f e r e n c i a s sutanc ia^es 

que e s t f n 3rect.í>ndo de manera d i v e r sa la o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r y la n a t u r s l e -
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za de !a socíanzacíén de la juventud. Esa diferencia puede estar creando 
modelos distintos de familia y preparando el advenímiento de jóvenes con 
visiones muy distintas del mundo social colombiano. Pero es importante por 
lo menos dibujar las grandes líneas de esa tendencia tanto en lo que se re-
fiere a sus similitudes ccmo a sus divergencias. 

El punto central del que debe surgir el análisis de estos fenómenos tiene 
que partir de la T^anera como se ha dado la vinculación de la población urbana 
con ei trabajo y muy especia liTiente , la naturaleza de este proceso en ia mujer 
pues es éste el hecho que más ha incidido en i a organización familiar. Va 
en 1971 las tasas de participacicn femeninas eran prácticamente el doble en 
las ciudades que en las árees rurales. Por o t ra parte, hacia 1977 el k\ 
de los trabajadores urbanos eran mujeres de 'as cuales el eran jóvenes 1 -j / 

menores de 25 añc-s —' . El de las mujeres qu2 trabajan en 1977 son 
casadas o viven en unión libre, es decir son arr¿)S de casa que tienen a la 
vez un trabajo domést ico , o sea una doble jornada y un ]h,S% del tot^l de 
las mujeres rabajadoras son jefes de hogar, es decir que sostienen la fa-
milia sin )<?. colaboración de un hombre. Este fenómenc^ de la mujer jefe de 
hogar marca uno de lo: cambios de mayor importancia en la reorganización de 
las familias urbanas v constituye el punto de partida para los análisis de 
¡a separación, la unión libre y otras formas de organización fam¡ii::r cue se 
presentarár; poster iormente. 

Las madres jefes de hogar- como fenómeno social de'-ivado principalmente la 
decadenci? del modelo ursar-.c industrial, de la necesidad de trabajo de RR.DS 

de un i.'ieriro ¿e 'a familia, se presenta fundamentalmente en ios grupos de 
bajos ingreses, marginados y ciases bajas, condí representan el 20.8'^ ¿e las 
trabajadoras, mientras que en el estrato de ingresos medios ese porcentaje 
es de 8.8 y en el alto de 6.1. 

Por otra parte el trabajo de la mujer es menos remunerado que e! de i hombre 
en todas las ocuoaciones o por !o menos las trabajadoras mujeres^aparecen 
siempre cm-cptradas en los grupos de bajo remuneración, inclusive cuando se 
controla por educación de ios trabajadores aparece una discriminación contra 
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la mujer . No obs tante e l t r a b a j o de la nu j e r ha t r a í d o una s e r i e de cambios 

de a c t i t u d e s , nuevas formas de ve r su mundo y de entender los r o l e s dsntro 

de la f a m i l i a , aunque es tos fenómenos, deb ido ai s i g n i f i c a d o e s p e c í f i c o del 

t r a b a j o , no tengan e l mismo s en t i do en todas las c l a s e s s o c i a l e s . Para las 

mujeres de c l a s e s ba jas y grupos marginados e l t r a b a j o es una neces idad de 

s u b s i s t e n c i a , una ayuda a la f a m i l i a en que e l s a l a r i o es pa r t e d e f i n i t i v a 

y causante del t r a b a j o . En las f a m i l i a s de c l a s e media e l t r a b a j o , además 

de ser un ing reso ad i c i ona l a veces n e c e s a r i o , adqu ie re un nuevo s e n t i d o : 

ayudar a func i ones f á f n i ) i a r e s no e s t r i c t a m e n t e de s u p e r v i v e n c i a , e s t u d i e s , 

mejoramiento de v i v i e n d a , y al c r e c i m i e n t o personal de la mujer t r a b a j a d o r a . 

En ioS c l a s e s a l t a s s i t r a b a j o de la mujer no t i e n e e i s en t ido de la urgen-

c i a económica, e l s a l a r i o no es pa r t e s i g n i f i c a t i v a del t r a b a j o ni de la 
1 2 / 

econornTa fa-.ii 1 i a r , es más una manera de c r e c i m i e n t o personal — . Este hecho, 

por supuesto, genera a c t i t u d e s y v a l o r e s que i n c i d i r á n en la s o c i a l i z a c i ó n 

de los h i j o s y que son r e f l e j o d i r e c t o de la manera como e l node lo urbano-

i n d u s t r i a l y su agotamiento han cond ic ionado la o r gan i zac i ón f a m i l i a r de 

grupos marg ina les e in tegr?dos y do cómo e l mismo fenómeno p u e d e t e n e r sen-

t i d o s muy d i s i m i l e s según la c i r cuns tanc i a s o c i a l de cada grupo. 

En e s t e s e n t i d o r e s u l t a de i n t e r é s de t ene r s e un poco en t r e s temas que t i enen 

que ver más d i r ec tamente con la o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r y su capacidad de so-

c i a l i z s c i ó n : a ) e l empleo del t iempo; b) las nuevas formas de o rgan i zac i ón 

f a m i l i a r en los b a T i o s marginado?; y c ) la o r gan i zac i ón f a m i l i a r y d e l i n -

cuanció in f anro j i j v en i 1 . 

a ) Ei empleo del t iempo. 

/iunque en 1977 e'i t r a b a j o de la mujer urbana no habfa l l e gado a tener la misma 

intens idad h c r a f i a que e l del hombre (mientras e l Uk.S% de las mujeres de-

dicaban hasta cuarenta horas al t r a b a j o , l o hombres lo hacían en un 23.1^ y , 

en consecuencia e l 71.9% de los hombres dedicaban -ás de horas semanales 

al t r a b a j o r i i en t r ss e l de las mujeres hacían o t r o t a n t o ) , la cant idad 

ce horas t^aLiiJadas por las mujeres e ra muy s i g n i f i c a t i v a . De o t r o lado e s t e 

fenómeno no se d i s t r i c u í a a! azar por e f t r a t o s s o c i a l e s : ias mujeres de ios 

e s t r a t o s ba j os rendían a concent ra rse en los grupos que t rabajaban jornadas 
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más pro longadas , jo rnadas que para un de las t r aba jado ras de grupos 

ba jos sobrepasa las kS horas semanales de t r a b a j o 12/ , 

Puede pensarse , s in embargo, que muchos de e s t o s t r a b a j o s son r e a l i z a d o s en 

la prop ia casa de ?a mujer t r aba j ado ra y por l o tanto se r e d u c i r í a e l impacto 

de la ausencia materna en e l proceso de s o c i a í t z a c i ó n de los h i j o s . En rea-

l i dad é s t e fenómeno no es c i e r t o . De las t r aba j ado ras que están empleadas 

en la indus t r i a moderna solamente un t raba jan en sus casas , de las que 

t raba jan en la admin i s t rac i ón púb l i ca y en los s e r v i c i o s comunales y s o c i a -

l es solamente un laboran en sus casas y l o p r op i o sucede con e l 15=5^ 

de las que t raba jan en bares y r e s t au ran t e s . Solamente en ias que están 

v inculadas con e l t r a b a j e a r t esana l (50-3%) y e l c o n e r c i o (40.8>j) es impór-

tente la proporc ión de t r aba j ado ras en su hogar. El p o r c e n t a j e de hombres 

que t r aba j a en su d o m i c i l i o y puede reemplazar a las madres en su labor so-

c i a l i zadora es mucho más b a j o , aunque de ninguna manera d e s o r e c i a b l e , 

For o t r a pa r t e la r esponsab i l i dad de ! t r a b a j o dorr-ístíco se r epar t e de ma-

nera des iguo i de un í í s t raco soc i a l a o t r o : en los e s t r a t o s ba jos las f u n c i o -

nes de l a v a r , p lanchar , c oc ina r recae pr inc ipa lmente en tas esDosas y j e f e s 

de hogar ( m u j e r e s ) , mientras que en los e s t r a t o s a l t o s e s t a s tareas son de-

sempeñadas pr inc ipa lmente por e l s e r v i c i o dcrr,ést i c,o. Sí se í í s n e er. cuenta 

e l t iempo empleado dia- ' iamente para t r anspo r ta r se al s i t i o de t r a b a j o se 

observa cue la=; j o r r adas de t r anspo r t e pueden l l e g a r a ser realmente l a r g a s : 

si bien un grupo de mujeres t ienen jo rnadas r e l a t i vamente c o r t a s , menos de 

media hora del e s t r a t o b a j o , 15.0% del e s t r a t o medio y 22.^t del e s -

t r a t o a l t o ) , una buena prcp-orción e - i p ' c i v^s de media hora (k2% de la c i a s e 

b a j a , 3 9 . d e l e s t r a t o medio y 2??; de ! e s t r a t o a l t o ) . 

Si se t i e n e en cuenta que de e s tas c r a b a j a d c a s e l 5 1 . s o n esposas o j e f e s 

de hogar que deben t r a b a j a r , t ranspcr ta ' -se y r e a l i z a r las tareas domést icas 

no r e su l t a e x t r a o r d i n a r i o que muchas de e l l a s no puedan d e s a r r o l l a r l o que 
Ti/ 

Nora de Canacho l 'ama la " c o n c i e n c i e ce i n d i v i d u o ' ' — , o que conciban la f a -

m i l i a co,7;o una i n s t i t u c i ó n que a ' s l a y produce soledad a ! t iempo que no pe r -

mite la par t i c i pac i6n en o t r a s o r g a n i z a c i o n e s o nov imientos Es c e c i r , 
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que e s t a s muje res , por f u e ra del cumpl imiento de su doble ro l de madres y 

t r aba j ado ras d i s f r u t a n de muy poco ( o ningún) t i enpo U b r e para 

sus neces idades persona les o s o c i a l e s , espec ia lmente en e l caso de las mu-

j e r e s de e s t r a t o s ba j o s y grupos marg ina les donde se pueden reunir l as o b l i -

gac i ones de j e f e de hogar , t r a b a j a d o r a , t r anspo r t e s de larga duración y en-

cargada de los o f i c i o s dorrés t i cos . Es to , por supuesto, l l e g a a ser par t e de 

la e x p l i c a c i ó n de la ba ja p a r t i c i p a c i ó n de las madres t r aba j ado ras en i n s t i -

tuc i ones cons ideradas t r ad i c i ona lmen t e fundamentales como puntos de r e f e r e n -

c i a para las mujeres como la i g l e s i a y las v i s i t a s a amigos y f a m i l i a r e s : 

so lamente e l 18% de ' a s mujeres v i s i t a n amigos y e l 201 a s i s t e n a s e r v i c i o s 

r e l i g i o s o s regu larmente , 8,7% eran miembros de un s i n d i c a t o , eran miem-

bros de una c o o c e r a L i v a , 1.3^ eran miembros de la acc ión comunal y 2..7% de 
. • Ib/ 

o t r a s organ 1Z3Ciones — . 

Esta s i t u a c i ó n c e j a , por supuesto, poco t iempo para la a tenc ión de los rai-

j o s , e spec ia lmente a ias madres de e s t r a t o s ba j os y marc ina l e s , hecho que 

se expresa en sent i mientcí; de angust ia y de cu lpa , dado que la maternidad 

d e f i n i d a cul tura'iinente no puede d e l e g a r s e y la s i tuac i ón f a m i l i a r y l a b o r a l , 

adamás ce la s e r sac i ón de f a l t a de r e a l i z a c i ó n pe r sona l , impiden cumplir sus 

demandas a cabal idad. ' Y, en e f e c t o ^ es rea lmente poco e l t iempo de que d i s -

poner. las madres t r aba j ado ras de l os e s t r a t o s ba jos para s o c i a l i z a r a sus 

h i j o s , fenÓTisno qu3 se r e f l e j a r á en las nuevas generac iones en la búsqueda 

de o t r o s agentes s o c i a l i z a n t e s como los pares o la escue la y que c o n t r i b u i r á 

a ahondar la creche generac iona l que ya de por s í e s t a b l e c e la mooernizac ión 

urbana, la c r i s i s d i l modelo urbano i n d u s t r i a l y la educación d i f e r e n c i a l 

e n t r e g ene rac i ones . Pero en medio ds es ta s i tuac i ón de d e t e r i o r o de las re-

t a c t o r e s i n t e - g e n e r a c i o n a l e s es importante mirar las formas de adaptación 

que encuentra la fan",ilia para reorgan i zar se y r ede f i r - i r su papel en las nuevas 

c i rcunstanc i as . 

b) Nuevas f c rnns de o r gan i zac i ón f a m i l i a r . 

Tal vez e l fenó.i:er,o de mayor r e l e v a n c i a con r e spec to a la f a m i l i a urbana de 

las ú l t imas décadas es la c o e x i s t e n c i a de dos mode los d i f e r e n t e s : e l rnodelo 
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t rad i c i ona l de f^arnilia rpuclear, monogámica y el nuevo modelo de o rgan i zac ión 

f a m i l i a r de los grupos marginados y de e s t r a t o s ba jos cuyas 1fneas genera-

les se t ra ta rá de examinar enseguida. La importancia de e s ta doble e s t r u c t u -

ra para la s o c i a l i z a c i ó n de la juventud no puede d i sminu i r se , ni tampoco e l 

hecho de que muchas de sus ferinas de organ izac ión son una espec i a l s í n t e s i s 

de la cu l tura rural y del modelo urbano indust r ia l der i vadas pr inc ipa lmente 

del t r a b a j o femenino y de la ruptura de normas con r espec to a la f a m i l i a mo-
nogámica nuc lear . Este nuevo modelo de organizac ión f a m i l i a r t i ene dos v e r -

t i e n t e s d i f e r e n t e s cuya s í n t e s i s es tá en camino de fo rmac ión : a ) la c r i s i s 

de la f a m i l i a t r a d i c i o n a l y la búsqueda de nuevas formas y , b) la o rgan i zac ión 

en c l anes . 

A p a r t i r del modelo de f a n i l i a correspondiente al d e s a r r o l l o urbano indus t r i a l 

cuya d i v i s i ó n dei t r a b a j o estaba cons t i tu ida por la idea de la mujer en e i 

hogar y e l hombre en la f á b r i c a se ha ido conformando e ) modelo de f a m i l i a 

que corresponde a la pérdida de v i g enc i a de la modern izac i6n y que incluye 

a la mujer y^ generalmente, a o t r o s miembros de la f a m i l i a , en e l t r a b a j o . 

Esta c i rcunstanc i^ ha creado, por una pa r t e , una s e r i e de s i tuac iones con-

f l l c t i v a s debido a las impl icac iones v a l o r s t i v a s y conductuales del t r a b a j o 

de la mujer, del t r a b a j o de los h i j o s , de la r e d e f i n i c i ó n necesar ia de los 

r o l e s sexuales dentro de la f a m i l i a y , al t iempo, debido también a la rede-

f i n i c i ó n de las r e l ac i ones en t r e padres e h i j o s en un ambiente de baja so-

c i a l i z a c i ó n f a m i l i a r y , por o t r a , una nueva ac t i tud de la mujer t raba jadora 

dado que, i n c lus i v e en la es trecha s i tuac ión de t r a b a j o r e inante , el con-

tac to con o t ros mundos y la p o s i b i l i d a d de tener un t r a b a j o remunerado s a l a -

r ia lmente ha cambiado su ac t i tud ante la f a m i l i a . Esta s i tuac ión ha Generado 
una c r i s i s de la forma t r ad i c i ona l de organ izac ión f a m i l i a r que al no adaptar -

se a los r e q u i s i t o s de la nueva s i tuac ión soc i a l en las f a m i l i a s cuya tase 

económica es la venta de su fue r za de t r a b a j o , al no responder al nuevo mo-

d e l o , ha empezado a des in t eg ra r se para dar lugar a nuevas formas de concep-

c i ó n de la f a m i l i a . La c r i s i s se ha hecho v i s i b l e en dos fenómenos cuya 

importancia e s t a d í s t i c a general se concentra en los grupos marginales y de 
l/ 

e s t r a t o s b a j o s : la separación de los ms t r i r on ios y la unión l i b r e — , 
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Si se toman los ind i cadores de separac ión y unión l i b r e se observa que su 

c r e c i m i e n t o se da fundamentalmente durante década de los s e t e n t a . En 

1938 e s t a s c a t e n o r í a s no aparecen en l o s datos c ensa l e s aunque pos ib lemente 

e x i s t í a n en I3 r e a l i d a d pero en proporc iones muy ba j a s para ser presentadas 

e s t a d í s t i c a m e n t e . Pero en 1973 se anotan e l y e l 2% de separac iones y 

uniones l i b r e s r espec t i vamente para e l t o t a l de la pob lac ión n a c i o n a l . En 

1980 en la pob lac i ón económicamente a c t i v a de Bogotá e l p o r c e n t a j e de muje-

res separadas l l e g a al 10.2?¿ y e l de hombres en unión U b r e a 7-5%. Ta l e s 

ind i cadores su f ren va r i a c i one ' ; para las s i e t e c iudades p r i n c i p a l e s pero =u 

cant idad es s iempre c r e c i e n t e durante ]a década. Es de anotar que las mu-

j e r e s t i enden a separarse más que los hombres (en 1975 había cuat ro mujeres 

separadas por cada hombre y en ISSO e s t a proporc ión era de mujeres por 

hombre separado ) pero los hombres t ienden más a v i v i r en unión l i b r e . Las 

mujeres t i enden a permanecer más tiempo separadas, espec ia lmente cuando ios 

h i j o s son pequeños. Las c i f r a s muestran que de las mujeres separadas du-

rante l os pr imeros c inco años de matri monio solamente el 22.7% vue l v e 3 

casarse mientras que de las que se separaron después de 15 años de matrimo-

n i o se vue lven a casar e l SS.í%, Por o t ra par te se puede mostrar una c o r r e -
18/ 

l a c i ón e n t r e e l t r a b a j o femenino y e l índ i ce de separac iones — . La c r i a n -

za de l o s h i j o s , la maternidad y sus angust ias económicas hacen d i f í c i l e l 

v o l v e r s e a c a s a r , en cmabio cuando l os h i j o s ya es tán grandes aumentan '.as 

p o s i b i l i d a d e s de e s t a b l e c e r nuevas uniones. Estos fenómenos l l e van 3 pensar 

en la na tu ra l e za económica de las uniones y en cómo las nuevas formas de 

o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r que están gestándose obedecen al p r i n c - p i o de la unión 

como una forma de compart i r gastos en un ambiente donde las urgenc ias del 

s o b r e v i v i r se cons t i tuyen en la neces idad dominante, en la primera cons ide ra -

c ión para las d e c i s i o n e s . 

En este s e n t i d o puede hab larse de las s i g u i e n t e s modál ¡cades er^crgantes cor,o 

c a r a c t e r í s t i c a s de la nueva o r g a i i z a c i ó n f a m i l i a r : a ) c ons t i tuc i ón de f a m i l i a s 

incompletas dondí^ f a i ta uno de l o s p r o g e n i t o r e s , generalmente e l paJre . b) 

Cons t i tuc i ón de f a m i l i a s fragmentadas donde lob h i j o s se d i v i den en t r e e l 

padre y la madre y cada uno forma un nuevo hogar , c ) Const i tuc ión de f ami -

l i a e x t e r s a cuando uno de los cónyuges retorna los h i j o s al hogar pa te rno , 

d ) Cons t i tuc i ón de unidades domést icas donde mi«»nihros de v a r i a s f a m i l i a s 
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se unen para corrpa.-t ir g a s t o s aunque no l o s unan l a z o ? de sangre o a i a t r í -

monio e n t r e e l l o s , e ) I n c o r p o r a c i ó n de miembros no f a m i l i a r e s a una familia 
19/ f ragmentada psra ayudarse en l o s g a s t o s dor rés t i cos — . 

Todas e s t a s s i t u a c i o n e s imp l i can can-bios i n p o r t a n t e s para l o s h i j o s por cuan-

t o l l e v a n a la ausenc ia de uno de l o s pad r e s , a v i v i r con ¡os abue los o con 

personas que no forman p a r t e de l hogar i n i c i a l de t i p o n u c l e a r . En la mayo-

r í a de l o s casos se p resen ta la ausenc ia de la f i g u r a pa t e rna que en a lgunas 

opor tuni dades es reemplairada por un nuevo e sposo de la madre, por e l abue l o 

o por personas s in l a z o f a m i l i a r . Las consecuenc ias que e s t o s hechos t i enen 

para la d i s c i p l i n a y e l c o n t r o l de l o s h i j o s , para su d e s a r r o l l o a f e c t i v o , 

pueden jugar un papel i i . -portante en la manera como se e n f r e n t e n a la nueva 

soc i edad las g e n e r a c i o n e s j ó v e n e s que están c r e c i e n d o en e s t o s nuevos moldes 

f a m í 1 ¡ a r e s . 

Es n e c e s a r i o anotar en e s t e punto la a ! t a i n c i d e n c i a de ia maternidad s in 

cónyuge que l l ? g a en algi. 'ncs b a r r i o s m ^ r g i n s i e s a ' 50t de los madres que 

t i enen ni j o s en j a r d i n e s i n f a n t i l e s y la manera en que e l t r a b a j o de los 

j f i r d i i e s i n f l u y e y r e í o c i a l i ^ a a ios n iños a t a i g-'ado que ae-.era c o n f l i c t o ? -

con los padres y produce brechas c u l t u r a l e s i n t e r g e n e r a c i c n a l e s nuy f u e r t e r 

en edad muy temprana, En e l f ondo e s t o s j a r d i n e s es tán enseñándo le a ! n iño 

marg ina ! 1a modernidad, nuevas formas de l l e v a r las r e l a c i o n e s s o c i a l e s , e l 

a f e c t o , ia au toes t ima y ;jna c cncepc i ón menos repr imida de ia v ida s e x u a l , 

a s í como tanibién o t r a v i s i ó n de l c o n o c i m i e n t o . Por supuesto no todos ios 

j a r d i n e s l l e v a n a cabo e s t a func i ón modern i zadora de la misma manera. A l -

gunos rompen barriera? s o c i a l e s de l n iño marginado r e l a c ior.adas con la d l s c i -

p l i r . a , la l i m p i e z a y la h i g i e n e pero d;;jan i n t a c t a s formas de v a l o r a c i ó n y 

conducta r e l o c i o n a d e s con la a u t o r i d a d , ias r e l a c i o n e s hombre-mujer . Ia c r e a -

t i v i d a d . Pero de todas ' -añeras ¡a educac ión p r e e s c c í a r pa r ece e c t a r c o n t r i -

buyendo s i g n i f i c a t i v a m e n t e t a n t o a "¡a modern i zac ión de !os n iños marg ina l e s 

20 / 
c o i » a ahondar la brecha c u l t u r a l y e d u c a t i v a e n t r e e l l o s y sus padres - - - . 

La v : c l e - c i a que impl ican los cambio:- d e s c r i t o s en l o s grupos marginados 

o de b a j o s i ng r e sos hubiera p roduc ido una d e s i n t e g r a c i ó n aún mayor de la 
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v ida s o c i a l si no ¿e hubieran creado riecanisnos c o l e c t i v o s para c o n t r a r r e s -

t a r e s t o s fenómenos» Uno de los més importantes triecanismos neutral i zadores 

de la c r i s i s es la orcjanización de los ba r r i o s populares sn " c l a n e s " fami l i a -

r e s . En un es tud io r e a l i z a d o en CL-atro ba r r i o s populares de Bogotá se 

encontró que e ) de su población estaba organizada de es ta manera con 

base en cadenas de f a m i l i a r e s hasta de t e r c e r grado y de más de dos genera-

c iones que v i v f o n en hogares separados f í s i c a m e n t e . Una de las c a r a c t e r ' s t i -

cas de e s ta forma de o rgan i zac ión ba r r i a l es la endogamia de b a r r i o y e l com-

padrazgo de c lan cuyo sistema de ayuda f a m i l i a r se c o n v i e r t e en un e f i c a z 

mecanismo de r e d i s t r i b u c i ó n del ingreso y de búsqueda de empleo. A f e c t i v a -

mente l os c lanes contro lan áreas de t r a b a j o , mecánica, venta ambulante, l a d r i -

l l e r a s , e t c . , y colocan en e l l a s a sus miembros. A su v e z , los c lanes se 

encargan de la vorrac ión ccupaclonal de los j óvenes retOiTiandc f unc l ons i pe""-

t e n e c i e n t e s ahora a la escue la y es tab l ecen e ! cuidado de Ic-s niños por " o t r o s " 

miembfos e¡e ¡as f a m i l i a s oara d e i í r l i b r e la mano de obra ferr.enina cupndo es 
. 21/ 

necesa r l o — , 

Dentro de esa forma de o rgan izac ión ba r r i a l los jóvenes reaccionan de d i -

f e r e n t e s maneras según sus c i r cuns tanc ias s o c i a l e s e i nd i v i dua l e s : a ) par-

t i c i p a n de la o rgan i zac i ón de c lanes de los mayores y buscan la v incu lac ión 
22/ 

labora l a t r avés de la aceptac ión de sus normas — ; b) rechazan lo? ca.'ninos 

de la comunidad de los mayores pero t rabajan dentro de la comunidad, ec- de-

c i r , pa r t i c i pan en la o rgan i zac ión de la cor.unidad a t ravés de o t ras t r a d i -23/ 
c lones cono la acción comunal o coopera t i va del ba r r i o — ' ; c ) rechazan 

la generac ión de sus padres y buscan o t r o s caninos a t ravés de ia conforma-

c ión de ga l l adas con sus pares de edad en las que generalmente se dan co::-2i\/ 
ductas re 1 ac i onadai. con e i consurro de drogas y la de 1 i r.c'j?nc ia — ' . Resulta 

in t e r esan te d i s c u t i r e l i j l t in:o punto as í sea muy sucintamente. 

c ) Famil ia y de l incuenc ia . 

El a rb i en t e soc i a l de las f a m i l i a s que se v iene dibujando sn ios grupos mar-

g i n a l e s o de e s t r a t o s ba jos es e l más p r o p i c i o para la apar i c ión de conduc-

tas d e l i n c u e n c i a l e s o " d e s v i adas " en los j ó v enes . Según un es tud io rea-

l i z a d o en va r i a s ciudades colombianas p e r t enec i en t e s a reg iones c u l t u r a l e s 
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d i f e r e n t e s e x i s t e una s e r i e de s i t u a c i o n e s de t i p o f a m i l i a r que engendran 

esas conductas aunque io hagan de manera d i s t i n t a según la na tu ra l e z a de su 

c u l t u r a . Es d e c i r que además de la i n f l u e n c i a de l os fenómenos r e l a c i o n a d o s 

con e ! r iodelo urbano i n d u s t r i a l y su c r i s i s es n e c e s a r i o t ene r en cuenta 

que ese fenórriero e s t é actuando d en t r o de un e n t r e c r u z a m i e n t o con las bases 
25/ 

c u l t u r a l e s de las r e g i ones en que e s t á i n s c r i t a cada c iudad — . 

En genera l e l e s t u d i o s u g i e r e que la extrema s i t u a c i ó n de pobreza y la con-

secuente ba j a capac idad de s o c i a l i z a c i ó n de los j ó v e n e s y l o s n iños engendra 

conductas d e l i c t i v a s de d i f e r e n t e t i p o y que l os s i g u i e n t e s s e r í a n los f a c -

t o r e s 2n ia o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r más d i r e c t amen te 1 igados a esos fenómenos: 

l as f a m i l i a s completas muestran una menor i n c i d enc i a de d e l i n c u e n c i a en l o s 

h i j o s , las f ¿ T . ¡ i i a s en que e l j e f e es mujer muestran mayores f r e c u e n c i a s 

de a c t i v i d a d d e l i c t i v a en los h i j o s . Aparecen conouctas d e l i c t u a l e s cono 

e l gaminismo en las f a m i l i a s en que se presentan c o n f l i c t o s conyuga les d e b i -

dos a IOS s i g u i e n t e s f a c t o r e s : neces idad de t r a b a j o de l os h i j o s , f a l t a de 

respuesta s íac- o b l i g a c i o n e s económicas del padre por consumo de l i c o r e s , por 

i n s a t i s f a c c i ó n en e l e j e r c i c i o de la p r o v i s i ó n económica por p a r t e dei padre , 

por i n s a t i s f a c c i ó n dei oadre en r e l a c i ó n al cump 1 ¡reliento de los r o l e s f emen i -

nos, la a t e i c i ó n en la comida del compañero, por la i n t r om i s i ón de la fcitni l ia 

extensa en la f a m i l i a n u c l e a r , por la ans iedad generada por enfer.Tiedaríes de 

1o5 h i j o s , por la n ega t i v a de la mujer a p r e s t a r s e r v i c i o s s e x u a l e s , por e l 

t r a b a j o de la espora fue ra de la c a s a . 

Por o t r a pa r t e e s t a i n v e s t i g a c i ó n seña la que la causa p r i n c i p a l aducida por 

las madres que se separan de sus esposos es e l incurppl im 'entü de los r o l e s 

por pa r t e del conipañero, den t ro de l os cua l e s e l más i r .porrante e? e l de 

proveedor econó.Tiico. Estos hechos p lantean e l c í r c u l o den t r o del cual se 

mueve la c r i s i s de la f a m i l i a nuo iear .nonogámica del modelo urbano i n d u s t r i a l : 

la incapac idad genera l de los padres de e s t r a t o s ba j o s para proveer s o l o s 

a la f a m i l i a y la acep tac i ón c o n f l i c t i v a del t r a b a j o f emenino y de l o s h i j o s , 
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IV. LA TRANSFORMACION EDUCATIVA Y LA JUVENTUD 

Los procesos de c r e c i m i e n t o que ha exper imentado Colombia en las cuat ro ú l -

t imas décadas, y centra imence e l surg imiento da la soc iedad urbana i n d u s t r i a l , 

han ser.erado cambios de gran s i g n i f i c a c i ó n en todos los órdenes de la s o c i e -

dad, pero especialn^ente en la educac ión . El más v i s i b l e de todos e l l o s es 

la expansión del s istema e d u c a t i v o : pasó en t r e s décadas de ser un sistema 

a l tamente e x c l u s i v o y e l i t a r i o a cubr i r vas tas zonas de la pob lac ión y del 

t e r r i t o r i o nac i ona l . La expansión de la educación a una proporc ión mayor 

de la pob lac ión ha s i g n i f i c a d o indudablemente un proceso de democra t i zac i ón , 

ha generado un canal a t r a v és del cual d i r i g i r procesos de mov i l idad s o c i a l , 

ha s e c u l a r i z a d o e l conoc imiento y la base i d e o l ó g i c a de la o r gan i z a c i ón so-

c i a l de la soc iedad colombiana, ha s e r v i d o de i r r i g a d o r a de los v a l o r e s y 

f o rnas de v ida urbanas, ha hecho necesa r i os amplios proyec tos de reforma 

educa t i va a n i v e l c u r r l c u l a r y pedagóg i co , ha unido la educación con e l t r a -

b a j e y e l empleo, ha susc i t ado grandes e x p e c t a t i v a s ds iriodernización v c^sa-

r r o l l o , ha s u f r i d o acerbos ataques por su func ión reproductora de la soc iedad 

capí l:ol i s t a , pero no ha de jado de c r e c e r . 

Durante e s t e p roceso , s in embargo, han empezado e obse rvarse o t r o s aspectos 

de su fonc iona in iento , los c o n f l i c t o s in ternos y en sus r e l a c i o n e s con e l r e s -

t o de «a s oc i edad , que han tornado c o n t r a d i c t o r i a su func i ón ; se na e;npe2aoo 

a ver que su expansión s i g n i f i c a tambié" e x c l u s i ó n , que además de su pg|:;el 

en la mov i l i dad s o c i a l ha jugado como e s t r a t í f i c a d o r a , que al mismo t i enpo 

que hacía más " v a l i o s o s " a los j ó v enes que pasaban por sus aulas ha ido deva-

luando su capacidad como pasaporte al empleo y a los a l t o s ing r eses , que 

además de ser un puente cu l tu ra l en t r e la ciudad y e l campo se h¿;- ¡do tra.-iS-
formando en maro i ra i i zadora de algunos grupos y que sus innovaciones pedagó-

g i cas no siempre han conducido hacia e l mejoramiento de la c a l l d i d del co -

noc imiento . 

Todos e s t o s hechos, b i f r o n t e s y conf1 i c t i v o s , han condic ionado e l s i g n i f i c a -

do de su papel de puente en t r e la f a m i l i a y e l t r a b a j o y de s l enento rieMni-

cior del concepto de juven tud . En e s t e s en t i do e l a n á l i s i s de los s i g n i f i c a -
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des fundamenta)es q' je ia ecucac ión va tOtT,ando en la soc iedad es c l a v e para 

entender e l p r e sen t e y e l f u t u r o de la juventud y por esa misma razón in -

t e r e s a r e v i s a r esas grandes t endenc ias a p a r t i r del proceso mismo de expan-

s ión de los s e r v i c i o s educa t i v o s y de ios cambios que se asoc ian a e l l a . 

1. La expansión y la e x c l u s i ó n 

El abandono de la na tura l e za e l i t a r i a de la educac ión colombiana es uno dé-

los hechos r.ás s i g n i f i c a t i v o s , e l fenómeno que d e f i n e la educac ión durante 

e s t t s i g l o . t s e p roceso empieza en la segunda mitad de los años cuarenta y 

es tá bien conso l i dado en la década de los s e s e n t a . La expansión empieza 

con la educac ión pr imar ia que pos t e r i o rmen te es seguida por la secundaria 

y la s u p e r i o r , con índ i c es de creci^-niento que en la pr imar ia pssa de 100 

en !S33 a 517 en 1365, en ?a secundar ia de 100 en 1933'a 1^01 en 1965 y en 

la supe. ' ior de 100 en 1933 <2 en 1973- Pero e l a n á l i s i s de ese proceso 

y sus repercus ion¿s y concoTii tanc i as con e l d e ó c ' r o i l o n a c i o n a l , Is i ^-.dust'ia-

I l z a c i ó n por ned io de m u l t i n a c i o n a l e s , la u rban i zac i ón extremadamente^ a c e l e -

rada y e l s i c n i f i c a d o i d e o l ó g i c o de la idsñ de mov i l i dad s o c i a l por r,!c:cl!o de 

la educac i ón , se s a l e del p r o p ó s i t o de e s t e t r a b a i c y ha s ido r e a l i z s o D en 
2 c/ 

o t r e pa r t e — i n t e r e s a obse rva r ahora l o qu.?. ha sucedido con la expansión 

educa t i va a p a r t i r de 1965, centrándose t an to en 'os nuevos Fenómenos como 

en los aspectos c e n t r a l e s de dicha expans ión . 

La educación pr imar ia pasó de contar con 2.27A.C00 e s tud i an t e s en iS65 a tener 

i» .055.000 en 'Í933, pero lo espec i a i mente no tab l e es que a p a r t i r de un índ i ce 

de 100 en ;9D5 i lega a 1S0.4 en 1S80 y a 178.8 en I9S3. Despi'és del año 80 

las c i f r í s r e l a t i v a s y las sbsolu'tas de la m a t r í c - ' a p r í r - a r i - empiezan a 

descender . En 198O habFa 4.103.C00 e s t u d i a n t e s y en 1953 habían ba jado a 

A.065.000. Ese fenómeno se da tanto en la educac ión urbana cor̂ K" en la rural 

y en los índ i c es de c r e c i m i e n t o como tombién en IcS c i f r a s do m a t r í c u l a . 

Mientras tanto e s c o l a r i d a d había s u f r i d o d r á s t i c a s t rans fo rmac iones duran-

te e l o e r í c d o : de 5 6 . 6 ?n la tasa de e s c o l a r i d a d pasó a 37.0 en ¡983. 

Las d i f e r e n c i a s e n t r e i o rural y i o urbc-no s in embargo sen muy grandes : la 
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urbana pasa de 71-2 e 90.8 en t ra 196Í4 y 1$77 m i en t r a s la rura l l o hace de 

Í4l .9 a 6 5 . 0 . La r e t e n c i ó n muestra una de l as grandes d e f i c i e n c i a s de l s i s -

tema e d u c a t i v o co lombiano y es uno de i os i n d i c a d o r e s de la e x c l u s i ó n que 

impone la educac ión t a n t o a l os grupos b a j o s urbanos como a l os r u r a l e s : 

las tasas de r e t e n c i ó n son ÍniT,ensamente mayores en la c iudad que en 

el campo : m ien t ras en 196^ eran de 4l.3 en la c iudad y de 3-2 en e l campo 

en 1981 iban de 60.1 en l o urbano a l 6 . 7 en 2o r u r a l . Estos hechos e s t án 

marcando un p r i n c i p i o de descenso de ia expans ión e d u c a t i v a en e! n i v e l p r i -

m a r i o , fenómeno que c o i n c i d e con e l cambio de p o l í t i c a educa t i v a que c o n s i -

de ra que e l p roceso de expans ión e s t á r e l a t i v a m e n t e terminado y pone su o b j e -

t i v o en e l rr iejoramiento de la c a l i d a d de la e d u c a c i ó n . 

Los b a j o s í n d i c e s de r e t e n c i ó n que m.uestran que de 100 niños que empiezan 

su educac ión p r imar i a so lamente cuarenta la terminan en la ciudad y 17 en e l 

campo es tán nrastrando que una gran mayor ía de la pob l a c i ón c o l c r b i a n a no l o -

g ra term.inar la educac ión de pr imer n i v e l , educac ión qu? apenes h a b i l i t a para 

l a s u rgenc i a s de la a l f a b e t i z a c i o n que r e q u i e r e e l mundo urbano y que c o l o c a 

a l o s cue terminan a l l í su educac ión en l o s esca lone í i más bajo:- de la e s t r a -

t i f i c a c i ó n o c ü p a c i o n a l . 

La educac ión secunaar i a pasa de un í n d i c e de c r e c i m i e n t o de la m a i - t c u l a de 

100 en 1965 a uno de h25.J en 1983 y de hS'-r-OOO e s t u d i a n t e ? a 1.3^;ó.OOO. La 

tasa de e s c o l a r i d a d e v o l u c i o n a e n t r e lS6h y 1S3l de 13-9 a A3 .2 , l o que im-

p l i c a un me jo ramiento s u s t a n c i a l . La r e t e n c i ó n es de 53.3 en l S 8 l . La edu-

c a c i ó n s u p e r i o r t i e n e la tasa más grande de c r e c i m i e n t o que va de 100 en 

1965 a Sii5.3 en I983 y pasa de contar con ¿43.000 e s t u d i a n t e s a 365.000. La 

tasa de e s c o l a r i d a d s u p e r i o r es de 8 . 2 . La tasa d j r e t e n c i ó n de la educac ión 

s u p e r i o r muestra i a d i s c r i m i n a c i ó n -3 que se a l u d i r á r r á s ade l an t e contra la?, 

c a r r e j a s c o r t a s en las que se forma a " t e c n ó l c g o s " . En e f e c t o , las c a r r e r a s 

de s e i s semestres solam.ente r e t i e n e n 31-6 de cada c i e n e s t u d i a n t e s mien t ras 

que las más l a r gos l l e g a n a ^3 y 39. 

2. La b - e c h j q ene rac i onn l 

La ráp ida expans ión de i s is tema e d u c a t i v o Ha generado una t r e cha g e n e r a c i o n a l 
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que se exo r esa en la cant idad de educación que " p a d r e s " e " h i j o s " han r e -

c i b i d o . La brecha se mani f i es t? ; en d i f e r e n c i a s o cupac i ona l e s , en m o v i l i -

dad s c c i a l i n t e r g e n e r a c i o n a i pero sobre t oco en la d isminución dé la h a b i l i -

dad s o c i a l i z ado ra de la generac ión nayor . Este es un fenómeno p rop i o de t o -

da expans ión educa t i va pero dos hechos hacen que la s i t u a c i ó n colombiana 

tor-e c a r á c t e r í s t i c a s que acentúan su s i g n i f i c a d o : la rap idez del proceso de 

expans ión que ha t e n i d o lugar en un poco más de dos décadas y su c o i n c i d e n c i a 

con e l p r o c e so de urban i zac ión del p a í s , con las f u e r t e s c o r r i e n t e s m i g r a t o r i a s 

de l csmpo a la ciudad que la acompañaron. La c on f l u enc i a de e s t o s dos Fenóme-

nos hace.-. qL.e !a f e m i í t a se d e b i l i t e como agente s o c i e i izadc^ espec ia I r rente 

en i o s nuevos ámbitos urbanos donde la mayor educación de l os h i j o s aunada 

a un ^>ejor conoc imiento de la l ó g i c a de la modernidad y de l o urbano apren-

d ida en I 3 c iudad misma incrementa e l s i g n i f i c a d o cu l tura l de l e brecha en t r e 

generac i ones . 

f 
El r e s u l t a d o de la brecha ed ' j ca t i va en t r e ganerac iones puede mirarse en las 

d i f e r e r c i a s ce eJ'.:caci6n forT;al de los grupo? de edad en I981 : mientrss 

e l anal fabet!s;-K) del grupo ccrrprendido e n t r e ios t5 y los IS anos era del 

7.0'" y e i de'i g^upo en t r e 20 y 24 de 8.1%, e? iñ indicador ascend ió cons tante -

nence con la edad hasta l l e g a r al 2 3 . e n e l grupo de 35 a 59 años y a'! 37.8'? 

en e ; grupo de més de sesenta años. Lo p rop i o sucr- ' ió ccn e l o c r c a n t a j e da 

pob l a c i ón s in e s tud i o s de ;:ada grupo de edad: en t r e IS y 15 sclaments e i 5.2^ 

r o ha a s i s t i d o a una i n s t i t u c i ó n e s c o l a r y i o micmo pasa con e l 1 d e 'os 

c^e es tán e n i r e 20 y 1'̂ ) años, fenómeno que i í c i e n d e hasta l l e g a r al en 

los r a y a r e s de sesenta anus. 

La rupt ' j ra de e s t a tendencia se prese: . ta en e l n i v e l p r imar i o de la educación 

cc.-^de iOS gr_pos rás j ó v enes £L'rent?í-< su r roporc icr í p . " r r í r del ^0.8% para 

' o s de 15-'!3 anos hasta l l e o - r al gruco co.-norendi¿u en t r e y años en 

e l que ia p roporc i ón l l e g a a su pumo m:-ximo {SI.1%) v empieza a descender 

r^asta e l 50.2% para los mayores de sesenta años. 

Lr. e l n i v e l de secundaria y u n i v e r s i t a r i a e l fenómeno se r e v i e r t e : a nedida 

au-^enta la edad disminuye ia proporc ión ce personas que ha a s i s t i d o a 

esas - o d a l idades e d u c a t i v a s . Las d i re-'snc i as van desde e ! de los que 

e s tán e n t r e 15 y 19 años hasta e l 5.7"'- ¿o los mayores de sesenta en la secun-



- 30 -

da r í a y desde e l 9 .0^ de l os que se s i túan e n t r e 20 y Zk años hasta e l 1.0% 

dí2 los mayores ds sesenta para e l n i v e l un i ve rs i t a r i o . 

Esta brecha educa t i va que aumenta cons iderab lemente su magnitud cuando se 

consideran las d i f e r e n c i a s e n t r e l o rural y l o urbano hace más v i s i b l e , por 

comparación den t ro del ámbito f a m i l i a r , la c o n t r a d i c c i ó n en t r e a s p i r a c i o n e s 

ocupac iona l es y n i v e l de educac ión a l canzado , dados 1 os a l t o s í nd i c e s de 

desempleo y subenpleo e n t r e la juven tud . 

3* La mov i l i dad s o c i a l ; e s t r a t i f i c a c i ó n , d i f e r e n c i a c i ó n y deva luac ión 

La mov i l i dad s o c i a l , e spec ia lmente la idea de su c a n a l i z a c i ó n a t r a v és de 

!a educación como un ind icador de idoneidad para e l t r a b a j o y como un seguro 

de que e l t r a b a j a d o r incrementar Ta su p r o d c c í ¡ v í d a d , es un concepto j o v en en 

Colombia. Nació juntamente con la necesidad de formar una c l a s e obrera espe-

c i a l i z a d a y un grupo p r o f e s i o n a l de a l t o n i v e l que pudiera admin is t ra r la 

t e c n o l o g í a de la i n d u s t r i a l i z a c i ó n y la r a c i o n a l i z a c i ó n de la econor^ía e x i -

g ida por la rec i entemente surgida neces idad de la p l a n i f i c a c i ó n . Surge con 

e l l a , y con la e x t ens i ón de la e s c o l a r i z a c i ó n más a l l á de la escue la pi i ^ a r i ? para 

nuevos grupos , la expansión de la noción de " j u v e n t u d " , su democra t i zac i ón , 

como e lemento que s i r v e de puente e n t r e la f a m i l i a y e l t r a b a j o , como colchóri 

n e c e sa r i o en ia idea de d e s a r r o l l o económico y s o c i a l en que se Punda la so-

c iedad urbana I n d u s t r i a l . Estos dos conceptos han hecho una e x i t o s a ca r r e ra 

en e l pa ís y parece ne c e sa r i o a n a l i z a r cómo las v a r i a c i o n e s , c on t r ad i c c i ones 

y va i venes de la mov i l i dad s o c i a l en e s tas décadas han i n f l u i d o en e l auge 

y p o s t e r i o r vac iamiento de la noción de juventud, en e l cambio de su s i g n i -

f i c a c i ó n rea 1 . 

En 1980 e x i s t í a n en Colombia I88 I n s t i t u c i o n e s de educac ión super i o r de 

las cua les 102 eran u n i v e r s i d a d e s , 21 t e c n o l ó g i c o s , 60 intermedias p r o f e s i o -
27/ 

n a ' e s y 5 unidades a d m i n i s t r a t i v a s e s p e c i a l e s — . En e l l a s estaban m a t r i -

culados un t o t a l de 272.000 e s t u d i a n t e s , de l os cua l e s e l 37% l o estaban en 
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inst i tuc iones- o f i c i a l e s y e l 6^.0% en no o f i c i a l e s . El 5 5 . d e la mat r í cu-

la e ra masculina y e l kk.^% femenina. La mat r í cu la nocturna a lcanzaba al 

del t o t a ! . En 1970 esas c i f r a s se d i s t r i b u í a n de la s i g u i e n t e manara: 

la mat r í cu la t o t a l de ia educación super i o r l l e gaba a 92.000 e s tud i an t e s 

de l o s cua les e l 53% era o f i c i a l . El predominio numérico de la educación o f i 

c f a l se p i e rde en 1973 año en que la educación pr ivada a lcanza e l 52% del 
28/ 

t o t a l — . Los programas nocturnos solamente l l egaban a l %% en 1965» l o que 

hace suponer que sobre su c r e c i m i e n t o se ha montado buena par t e de la expan-

s ión de la educación super i o r en la últ ima década. 

Estos procesos de cambio e d u c a t i v o sucedidos en solair,erte una década han 

marcado una s e r i e de hechos que pueden enunc iarse de la s i g u i e n t e manera: 

a) Las r e s i s t e n c i a s a ia democra t i zac ión rea l de la educación y las c o n d i c i o -

nes s o c i a l e s en que e l l a se ha l l e v a d o a cabo han conducido a una e s t r a -

t i f i c a c i ó n de las i n s t i t u c i o n e s u n i v e r s i t a r i a s que t i e n e que ver tanto 

cor. e l o '- igcn s o c i a l de los alumnos, con la c a l i d a c de sa educación cue 

se imparte al i n t e r i o r de e l l a s , con las c a r r e r a s que se ensenan, con la 

segmentación de ios mercados de t r a b a j o a que los egresados se d i r ' o e n 

y con la ubicac ión r eg i ona l de ¡a i n s t i t u c i ó n en e l des igua l d e s a r r o l l o 

del p a í s . 

b) Una b e r i e de e s tud ios muest'"an con c l a r i d a d las d i f e r e n c i a s d? o r í c e n ÑO-

c i a l de los e s tud ian t es de las un i ve r s idades segú.*) e s t a s sean cons idgrad ip 

de " e l i t e " o de "masa'' ^ ^ ^ o f i c i a l e s o pr i vadas — ' . Los caminos a t r a -

vés de los cua les se e s t r a t i f i c a a los e s tud i an t e s por o r i g e n soc ia - V3n 

desde las matr í cu la? (que pueden v a r i a r en t r e la matr í cu la más barata de 

una un ivers idad o f i c i a l y la más cara de una un ive rs idad pr i vsoa en 1800 

veces su v a l e ) hasta los exámenes de admisión que d iscr iminan según la 

c a l i dad de 5a educación secundaria (que nuevamente es un indicador de o r i -

gen s o c i a l ) y según las c a r á c t e r í s t i c a s c u l t u r a l e s del o r i g e n soc i a l — . 

El gran surg imiento de programas nocturnos , generalmente de ba ja c a l i d a d , 

cuya c l i e n t e l a son los j óvenes que t i enen que t r a b a j a r es o t r a manera de 

e s t r a t i f i c a r la educación s u p e r i o r . 

c ) Aunque la ca l i dad de la educación u n i v e r s i t a r i a es un fenómeno d i f í c i l de 
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eva lua r e x i s t e n algunos ind i cadores muy s u g e s t i v o s : e l tiempo de ded i cac i ón 

de l o s p r o f e s o r e s , la p resenc ia de p r o f e s o r e s con e s tud i o s de postgrado 

y la i n v e s t i g a c i ó n . Las un i v e r s idades o f i c i a l e s , debido a la na tura l e za 

de su f i n a n c i a c i ó n , muestran t a n t o en 1S65 (51%) como en 1979 

una proporc ión nás a l t a de p r o f e s o r e s de t i e T p o completo que las un i v e r -

s idades pr i vadas (12% y 22% r e s p e c t i v a m e n t e ) . Sin errbargo es n e c e s a r i o 

tener en cuenta la c a l i d a d académica de los p r o f e s o r e s (en e s t e caso la 

p r esenc ia de p r o f e s o r e s con Ph.D) para hacer una d i s t i n c i ó n que parece 

de la mayor Importancia por cua.nto aproxima a la p o s i b i l i d a d de hacer inves-

t i g a c i ó n en la misma u n i v e r s i d a d , e lemento que impl ica una no tab l e n e j o r í a 

y a c t u a l i z a c i ó n de la docenc i a . E f e c t i v amen t e , las c i f r a s parecen ind icar 

una e s t r a t i f i c a c i ó n u n i v e r s i t a r i a muy marcada en f a vo r de algunas un i v e r -

s idades o f i c i a l e s y de muy pocas p r i v a d a s . Esto agrava aún más la s i t u a -

c ión de la c a l i dad de 1a enseñanza en la gran mayoría de las un ive rs idades 

p r i v a d a s . Deí t o t a l de p r o f e s o r e s con t í t u l o doctora ' ! e l 85o es tá ub i -

cado en un ive rs idad de las c iudades i n d u s t r i a l e s y solamente e l 

c en t ros docentes ds áreas no i n d u s t r i a l e s de ! p a í s . Tres un ivers idades 

( exc luyendo la Nacional y Javer iana cuyos datos no traen es ta in fo rmac ión ) 

concentran e l de l os p r o f e s o r e s con postgrado a n i v e l d o c t o r a ! . 

Este fenómeno de concent rac ión y de e s t r a t i f i c a c i ó n de la ca l i dad j e in-

t e n s i f i c a aún más cuando se cons ide ra la i n v e s t i g a c i ó n c i n e t í f í c a . Las 

un i ve r s idades o f i c i a l e s han r e a l i z a d o un poco más del 80% de los proyec tos 

de i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d o s en la un ivers idad colombiana, hrn empleado e l 

83% de los i n v e s t i g a d o r e s u n i v e r s i t a r i o s y han gastado e l del d ine r o 

i n v e r t i d o en esa a c t i v i d a d . Por o t r a p a r t e , t r e s un ivers idades o f i c i a l e s 

(Nac i ona l , An t i oqu ia y V a l l e ) concentran e l 62% de los p rovec tos de in-

v e s t i g a c i ó n u n i v e r s i t a r i a t o t a l , mientras que en e l s e c t o r p r i vado s o l a -

mente la Un ivers idad de Los Andes l l e v a a cabo e l 15% de la i n v e s t i g a c i ó n 

t o t a l y e l 785 de la i n v e s t i g a c i ó n rea l izada en ¡as un ivers idades pr ivadas 

del p a í s . Es d e c i r que cua t ro un i v e r s i dades concentran e l 77% de la inves-

t i g a c i ó n u n i v e r s i t a r i a cuando en ese año (1977) e x i s t í a n un i v e r s i dades , 

d ) El proceso urbano i n d u s t r i a l del pa ís ha s ido acompañado por una t r a n s f o r -

mación de l os c u r r f c u l o s u n i v e r s i t a r i o s . Puede hablarse de c a r r e r a s t r a -

d i c i o n a l e s y r'ode»"n35, s i endo t r a d i c i o n a l e s las que predominaban antes del 
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proceso i n d u s t r i a l i z a d o r y modernas las que surg i e ron después de l os años 

cuarenta . El corazón del c u r r t c u l o t r a d i c i o n a l e s t á c o n s t i t u i d o por e l 

Derecho^ la Medicina y la i n g e n i e r í a C i v i l . La Medicina y e l Derecho 

representaban en 1940 e ! 78% de la matr í cu la t o t a ! u n i v e r s i t a r i a y en 1979 

eran solamente e l l6.5'o de la m a t r í c u l a . En cambio l as c a r r e r a s de aayor 

volumen en la era i ndus t r i a l son la Economía,, la Educación y la I ngen i e r í a 

d i v e r s i f i c a d a que en 19^0 representaban e l 19% y en 1979 l l egaban a l 

Solamente la Economía representaba en 1979 e l 29% l o que marca un ascenso 

muy no tab l e pues en 19^0 cubr ía solamente e l 2t de la ma t r í cu l a . Por o t r a 

pa r t e es conven ien te marcar e l surg imiento de un grupo de c a r r e r a s que en 

19^0 sumaban solamente e l 3? de la matr í cu la y que en 1979 alcanzaban e l 

21.5%: c i e n c i a s s o c i a l e s , a r q u i t e c t u r a , c i e n c i a s e x a c t a s , agronomía. Pero 

e l hecho c e n t r a l de la di v e rs i f i c a c i ó n c u r r i c u l a r u n i v e r s i t a r i a se encuen-

t ra en la manera como se ha d i s t r i b u i d o la d i f e r e n c ¡ a c i ó n y en su natura-

l e z a . En e f e c t o , la un ivers idad colombiana e s tá ^^orniando dos t i p o s d i -

f e r e n t e s de p r o f e s i o n a l e s : t é c n i c o y e l t e c n ó l o g o . El t é c n i c o es e l p r o -

f e s i o n a l dotado de una v i s i ó n genera l t e ó r i c a de S J campo de conoc imiento 

que puede ser adaptado al e s t u d i o de d i f e r e n t e s ¿ reas prob lemát i cas y a p l i -

cado a so luc i onar d i s t i n t o s problemas. El t e c n ó l o g o , en cambio, es e l 

p r o f e s i o n a l que solamente maneja operac ionaImente conoc imientos sobre un 

área r e s t r i n g i d a y cue no es tá en capacidad de adaptar a o t r a s zonas de 

a c t i v i d a d . Estos dos t i pos de p r o f e s i o n a l e s se d i s t r i buyen de manera r.uy 

d i f e r e n t e . A s í , los t é cn i cos son formados fundamentalmente en las u n i v e r -

s idades o f i c i a l e s y en las pr i vadas de é l i t e y los t e c n ó l o g o s , que c o n s t i -

tuyen e l grueso de la educación super io r no u n i v e r s i t a r i a y e l kS.7% de 

la mat r í cu la en educación s u p e r i o r , se concentran en las un ive rs idades p r i -

vadas de masa. En e f e c t o , en las un i v e rs idades de n-ssa la proporc ión de la 

matr í cu la "moderna" es de 3 a 1 en r e l a c i ó n con la " t r a d i c i o n a l " . Además 

la mat r í cu la "moderna" de las un i v e r s idades de masa representa e l 35% del 

t o t a l de la mat r í cu la nacional en 197^. Los t e cnó l ogos no solamente p e r t e -

necen a un e s t r a t o i n f e r i o r en e l mundo del conoc imiento s ino también en 

e l mercado ocupacional y están más de sp ro t e g i dos ante l os cambios de deman-

da en e l mercado y ante la obso l e s c enc i a ae sus entrenamientos der i vada 

de cambios t e c n o l ó g i c o s o de v i r a j e s en la p o l í t i c a de d e s a r r o l l o del p a í s . 



-

Sobra d e c i r que a las univers idades pr ivadas de masa acuden fundamental-

mente e s tud ian tes de o r i g en soc i a l ba j o y de los esca lones ba jos de la 

c l a s e media que no logran ingreso a la un ivers idad o f i c i a l o que, por 
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tener que t r a b a j a r , deben es tud ia r de noche — . 

Por o t r a p a r t e , en e l n i v e l niedio de la educación la d i v e r s i f i c d c i ó n pare-

ce e s t a r produciendo fenómenos s im i l a r e s a los ana l i zados en la un i ve r -

s idad . Las p o s i b i l i d a d e s de continuar es tud ios super io res y de s e l e c c i o -

nar e l t i p o de ca r re ra se ven condic ionados por e l t i p o de p lante l y de 

pensum o e spec i a l i dad d i v e r s i f i c a d a en que se haya e5tudiado !a secun-

d a r i a . Parece e x i s t i r una e s t r a t i f i c a c i ó n pa ra l e l a a la u n i v e r s i t a r i a 

en los c o l e g i o s de secundaria que s igue bastante de cerca las l íneas 

de o r i g en soc i a l de los es tud iantes y que en un buen número de e l ios se 

d i v e r s i f i c a adoptando también una d i v i s i ó n entre cúspide y maso y ent re 

t é cn i cos y t ecnó logos 

e ) E' agotamiento del rriodeío urbano indust r ia l ha t r a í d o para los egresados 

de ! sistema un I vers i tar i o dos consecuencias de pr imord ia l irnportatic !a en 

r e l a c i ó n a su v incu lac i ón l a b o r a l : d i ve rsas formas óe ríescMpelo y subeni-

p l e o y la segmentación de los mercados de t r a b a j o de acuerdo con la e s t r a -

t i f i c a c i ó n de las i n s t i t u c i ones educa t i vas . 

Algunos es tud ios muestran tanto para la educación secundaria como para la 

u n i v e r s i t a r i a que e l empleo en las i n s t i t u c i ones de mayor p r e s t i g i o y en 

las pos i c i ones más e levadas es acaparado por les p r o f e s i o n a l e s de las 

univers idades de cúspide y que e l "desp lazamiento hacia a r r i b a " de la edu-

cac ión se muestra en la proporc ión de d i r e c t i v o s que han r ea l i z ado es tudios 

de pos tgrado : el 70% de los d i r e c t i v o s de una i n s t i t u c i ó n de p r e s t i g i o como 

Planeación Nacional han r e a l i z a d o es tud ios de pos tgrado , e l hS% en Estados 

Unidos y e l 20% en univers idades colombianas de cúsp ide , lo que solamen-3h/ 
t e de j a un S% para e l r e s t o de univers idades del pa ís — . 

Las c i f r a s de desempelo indican que e l desempleo en t re p r o f e s i o n a l e s es 

casi tan a l t o como e l promedio nac iona l , que hay en el país s i e t e mil 

agrónomos desempleados o t raba jando en empleos a j enos a su formación, que 

hay 500 médicos s:n t r e b e j o , que hay exceso de ingen ie ros para la demanda 

nac i ona l , lo mismo que maestros y economistas y administradores de empre-

sa . Es Decir que completar e l c i c l o educa t i vo super ior no disminuye los 
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r i e s g o s de desempleo que a f e c t a n a la pob lac ión g e n e r a l , 

f ) Pero ' a s p o s i b i l i d a d e s de e s tud i a r en una un i ve rs idad de cúspide no están 

condic ionadas solamente por e l o r i g e n s o c i a l ^ es n e c e s a r i o también tener 

en cuenta la ub icac ión e spac i a l de l e s tud i an t e dent ro del proceso de desa-

r r o l l o des igua l del p a í s . Las un i v e r s i dades de cúspide es tén l o c a l i z a d a s 

en los grandes cen t ros i n d u s t r l a l e s : Bogotá, Mede l l ín y C a l i . Para los 

e s tud i an t e s que no v i v e n en esas c iudades y que pretendan acceder a las 

un ive rs idades de cúspide e s t o ínipl ica además una m ig rac i ón . En 19^0 e l 

80l' de la mat r í cu la se concentraba en las c iudades i n d u s t r í a l e s y en I98O 

esa proporc ión ha ba jado hasta cas i e l 70%. Se ha dado entonces un proca-

so de desconcentrac ión de la educación s u p e r i o r . Pe-'o la d e s c e n t r a l i z a c i ó n 

se ha hecho también en base a educación nocturna tanto pr ivada como o f i c i a l 

y a programas centrados en las áreas de Ecor.of.Ja y Ad,.,ii, I s t r a c ! ó n , C ienc ias 

de la Educación y Agronomía y a f i n e s , que parecen ser las áreas que t i enen 

actualmente más problemas de desempleo y subempleo. Las o t r a s áreas que 

predominan en las c iudades i n d u s t r i a l e s (Derecho, Arqu i t e c t u r a , Humanidades 

y C i enc ias Exactas y Na tu ra l e s ) concentran inás del 90% de su matr í cu la en 

las ciudades i n d u s t r i a l e s . C i enc ias S o c i a l e s y Medicina t i enea más deí 

80^ de su matr í cu la en ciudades i n d u s t r i a l e s mientras que e l 75% de la 

mat r í cu la de Ingen i e r í a es tá en la misma s i t u a c i ó n . 

Es n e c e s a r i o tener en cuenta también que en una soc iedad tan d e ? i g u a l -

mente d e s a r r o l l a d a e l v a l o r de d i f e r e n t e s t i p o s o cant idades de educación 

v a r í a de un e spac i o s o c i a l a o t r o , de una reg ión a o t r a , de un c on t ex t o 

s o c i a l a o t r o , porque e x i s t e n mercados de t r a b a j o muy d i s t anc i ados en 

sus demandas y que e s t e fenómeno a f e c t a , naturalm e n t e , e l v a l o r de la 

^ -A 36/ educación — . 

Los hechos presentados anter io rmente sug ie ren que la capacidad de la educa-

c ión para promover la mov i l idad s o c i a l se ha ido desvanec iendo con e l a go t a -

miento de ! modelo urbano i ndus t r i a l y con la expansión continuada de l s i s -

tema educa t i v o y que e l proceso de e s t r a t i f i c a c i ó n de la educación ha ¡do 

produciendo una deva luac ión del v a l o r ocupacional de la e s c o l a r i d a d y de la 

c e r t i f i c a c i ó n e d u c a t i v a . La deva luac ión de la educación s in embargo no es 

foni^Tw^nn genera l s ino que se da de manera más aguda en a lgunas c i r c u n s -
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t a n d a s y más l e v e en o t r a s . Algunas de las c a r a c t e r í s t i c a s del proceso 

de deva luac ión de la educación son las s i g u i e n t e s : es mayor para los e s t u -

d i a n t e s o egresados que prov ienen de c l a s e s Dajas y medías i n f e r i o r e s que 

es tud ian en i n s t i t u c i o n e s de educación supe r i o r de masa, que cursan c a r r e r a s 

de t i p o t e c n o l ó g i c o , que ¿ s i s t e n a la e<lucación nocturna, matr icu lados en ins-

t i t u c i o n e s ubicadas en c iudades no i n d u s t r i a l e s - Es d e c i r , la deva luac ión se 

concentra en los nuevos grupos s o c i a l e s que acceden a la educac ión, en l o s 

grupos que pretende i n c l u i r la expansión e d u c a t i v a . Tal s i tuac i ón hace r e -

f l e x i o n a r sobre la e s t r e cha r e l a c i ó n ení:re la capacidad de absorc ión por e l 

apara to p roduc t i vo del modelo urbano i n d u s t r i a l de los egresados u n i v e r s i t a -

r i o s , e l agotamiento de ese modelo y e l descenso de la capacidad del s istema 

e d u c a t i v o para s e r v i r como canal de mov i l i dad s o c i a l . Los grupos que acceden 

después de que se empezó a agotar esa capacidad se ha l lan ante una s e r i e de 

mecanismos que c o n v i e r t e n la mov i l i dad s o c i a l en una in t r incada r a m i f i c a c i ó n 

de e s t r a t i f icac iones y d i f e r e n c i a c i o n e s que devalúsin su educación en e l mercado 

de t r a b a j o . Aunque, por supuesto, e i no a s i s t i r a - l a educación formal imp l i -

c a r í a una d i s c r im inac i ón más f u e r t e aún en una soc iedad cada vez más educada 

y en la que, aunque la educbción no sea un pasaporte al empleo, la f a l t a de 

educación s í puede ser un pasaporte para e l empleo manual o para d i v e r sas 

formas agudas de desempleo o subempleo. 

k . La o r g a n i z a c i ó n s o c i a l de la e s c u e l a : 

c u l t u r a , c a l i d a d , pedagogía y marg ina l idad 

El asunto de ia c a l i d a d de la educación que, una vez terminada en términos 

g ene ra l e s la expans ión , se ha c o n v e r t i d o en e l problema más importante de 

la p o l í t i c a educacional ha s ido t r a tado generalmente en r e l a c i ón con e l ren-

d imiento e s c o l a r , con la c a l i f i c a c i ó n de los maest ros , la dotac ión f í s i c a de 

las e scue las y las v a r i a b l e s exógenas o importadas tíel ambiente s o c i a l y de 

la s i t u a c i ó n soc ioeconómica de la f a m i l i a . En e s t e s e n t i d o la e va luac ión 

de la c a l i d a d se ha hecho en términos de los rendimientos i n t r a e s c o l a r e s , j u -

gando con las l e yes mismas de la o r gan i z a c i ón e s c o l a r en que se da e l proceso 

de enseñanza a p r e n d i z a j e . Pero es ta manera de mirar la c a l i dad de la ed^ica-
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c ión de j a por fuera problemas de pr imer orden y que son en r e a l i d a d d e f s n í t o -

r l o s para e va lua r la c a l i dad de educac ión . Se t r a t a de la red de I n t e r a c c i o -

nes que conforman la o r g a n i z a c i ó n e s c o l a r y las r e l a c i o n e s maestro-alumno, 

por una p a r t e , y , por o t r a , de la nanera como e l conoc imiento puede ser ap l i c ado y uti 

1 i zado por maestros y e s tud i an t e s para entender mejor e l mundo s o c i a l y ma-

te rSa í en e l cual v i v e n : la e s c u e l a , la comunidad,, la r e g l ó n , la nac!6n„ 

Los e s t u d i o s r e a l i z a d o s hasta ahora sobre e s t e aspecto de la educación colom-

biana sug ieren la e x i s t e n c i a de una e s q u i z o f r e n i a soc i a l y de una red de d i s -

cont inu idades en la aprehensión del conoc imien to , fenómenos que se re lac ionan 

y se r e fue r zan para produc i r una c a l i d a d d i f e r e n c i a l según l os con tex tos so-

c i a l e s — ( E f e c t i vamente , la e s q u i z o f r e n i a s o c i a l c o n s i s t e en una separac ión 

muy f u e r t e en t r e las normas y v a l o r e s organ i z a c i o n a l e s y de r e l a c i ó n en t r e 

tTiaestro y alumno y la conducta realmente p r a c t i c a d a . En buena par t e es ta 
< 

separac ión e n t r e norma ideal y rea l se basa en su inadecuación a c i e r t o s 

con tex tos s o c i a l e s en l os que la cu l tu ra urbana de c l a s e media que da o r i g en 

z la norrr;a no es tá de acuerdo con las bases c u l t u r a l e s l o c a l e s . Este f enó -

meno es espec ia lmente n o t o r i o en las e scue las campesinas donde la n o r m a t i v i -

dad o r g a n i z a t i v a o f i c i a l disuena de manera muy c l a r a , pero se muestra también 

de manera c o n f l i c t i v a en las e scue las de b a r r i o s marg ina les urbanos. En 

é s t o s t an to las d i f e r e n c i a s c u l t u r a l e s en t r e maestros (que pertenecen a las 

c l a s e s medias b a j a s ) y los alumnos (marg ina l e s ) como las a c t i t u d e s de los 

padres hacia la educación a la que no ven cono una manera de s a l i r de su s i -

tuación (en pa r t e debido a la d i f e r e n c i a in t e rgenerac i ona l de e s c o l a r i d a d y 

en pa r t e a que esca d i f e r e n c i a en f a v o r de les h i j o s no se ( r iani f iesta en un 

mejoramiento real debido a la pérd ida de v a l o r de la educación por la c r i s i s 

del modelo urbano i n d u s t r i a l ) cont r ibuyen a c rear un cl ima c o n f l i c t i v o en 

v a l o r e s , a sp i r a c i ones y s i g n i f i c a d c s a t r i b u i d o s al conoc imiento . En los 

con tex tos s o c i a l e s urbanos de d a s e ? in tegradas e s t o s fenómenos se reducen 

deb ido en buena par t e a la concordancia e x i s t e n t e en t r e c o n t e x t o s o c i a l , c a p i -

ta l c u l t u r a l y na tura l e za de la educac ión . 

En l o que se r e f i e r e a la capacidad de. la educacior. para generas un conocimien-

t o a p l i c a b l e al entend imiento del mundo s o c i a l del e s tud i an t e e l fenómeno fun-
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damental es la separación entre teoría y práctica, que en los contextos cam-
pesinos y hasta cierto pur:tc en los margíneles urbanos da lugar a un cono-
cimiento nominalista, de diccionario, que no produce la clase de hombre capaz 
de participar en la vida política y social sino uno que acepta a través del 
concepto de autoridad un conocimiento estático, incambiable, separado de su 
mundo rea! e inútil para conducirse en sociedad. Estes fenóranos tienen, 
por supuesto, una raíz pedagógica también, por cuanto la pedagogía misma se 
constituye en una forma de acción social, de organización social y porque 
a través del análisis de los planteamientos de una nueva oedaoog'a como ex-
presión ideal de la actividad docente se esconde el autor itarismo como ex-
presión real de la práctica docente y este coir.portamiento esquizoide sirve 
de terreno de cultivo para una serie de discontinuidades pedagógicas que tie-
nen como efecto producir una educación de baja calidad. Este Hecho, aunque 
de manera más leve, llega también a afectar a ias instituciones escolares de 
la c'ase media y alta, inclusive a nivel universitario y se constituye sn 
uno de las causas más visibles de desinterés de la j'jventud tanto er. la acti-
tud al educarse como en el úesamior por la aventura del conocimiento qut fue 
típica de les estudiantes de la primera etaoa de la expansión de la escoiarí-
dad y del modelo urbano-industri a 1. 

Por lo menos dos grandes problemas de la educación colombiana actúa! se de-
rivan de la d i scon t i fiij i dad teor ía-práct í ca : la poca formación de los maestres 
pare el entendimiento de 'a heterogene idí'd cultural y socia! del país y de 
su iabcr docente y la torcida socialización que ofrecen las escuelas 3 los 
estud iantes en io que respecta a la organización de la sociedao, a' etenden-
diiriiento e interés por sus problemas y a la par t i c i pac • ón política. Dos 
elc?m.entos fundanrcnta 1 es del siotema educativo contribuyen a que esto sea así: 
la organización escolar misma y la manera como se plantea su práctica pedagó-
gica que conducen a una experiencia extremadamente autoritaria de 'a vida so-
cial y de! conocimiento, por una parte, y, por otra, la concepción curricular 
imperante de ia Historia y las Ciencias Sociales en la escuela que se refieren 
a ¡.Sroes, fechas y lugares y no al entendimiento de los procesos a través ae 
los cuales se forma la nacionalidad y al papel que el estudi'jnte puede jugar 
dentro de ellos: noción de elemento pasivo, espectador de la Historia y no 
de partícipe y de actor. 
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De todas maneras )a n a t u r a l e z a de la organización e s c o l a r a t r a v é s de los 

d i f e r e n t e s c o n t e x t o s s o c i a l e s y la c a l i d a d de la educac ión en e l s e n t i d o que 

se l e ha dado aquf se p r esen ta de manera d i f e r e n c i a l para campes inos , mar-

g i n a í e s urbanos y grupos i n t e g rados de la c i u d a d . Su seratodo, su va lo r ¡ , 

su u t i l i d a d , su d e s e a b i 1 i d a d „ e l g rado de apas ionamien to que s u s c i t a la bús-

queda de l c o n o c i m i e n t o , su cohe r enc i a con e l mundo r e a l en que se v ! v e „ v a -

r í an desde ?o más a S t o hasta l o más b a j o ^ d e b i d o e n t r e o t r a s cosas a que en 

un p a í s tan h e t e r o g é n e o la educac ión d iseñada para grupos i n t e g rados urbanos 

se enseña , o se p r e t ende enseña r , de la misma manera, con l os mismos e lemen-

tos p e d a g ó g i c o s , a grupos de o t r o s c o n t e x t o s s o c i a l e s que poseen un c a p i t a l 

c u l t u r a l que no t i e n e nada que v e r con e l de tos grupos para Sos que f u e 

d iseñada la educac ión . 

Estos fenómenos, por supues to , crean una d i s c r i m i n a c i ó n c on t r a l os grupos 

campesinos y con t ra l os marg ina l e s urbanos , para no hab la r de lo? grupos con 

o r g a n i z a c i o n e s c u l t u r a l e s d i f e r e n t e s como l o s i n d í g e n a s , A t r a v é s de esa ma-

nera de l l e v a r ía educac ión a los grupos marginados de l campo y la c iudad se 

produce una dob l e d e s u b i c a c í ó n c u l t u r a l : por un lado se l o s separa de sus 
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formas de o r g a n i z a c i ó n s o c i a l y se produce una d e s v i n c u l a c i ó n c u l t u r a l — 

y , por o t r a , no se los i n t e g r a en la nueva c u l t u r a u r b a n o - í n d u s t r i a l d eb ido 

a la ba j a c a l i d a d oe la educac ión que se l e s o f r e c e y a que no se t i enen en 

cuenta las enormes d i f e r e n c i a s de c a p i t a l c u l t u r a l de e s t o s grupos con r e s -

p e c t o a las c l a s e s medias urbanas y se g e s t a a s i e l camino del f r a c a s o e s -

c o l a r y de la inadecuac ión de l os c onoc im i en t o s que se l e s t r a s m i t e . Todo 

e s t o hace que la e s c u e l a , a s í e n t e n d i d a , se c o n v i e r t a en una i n s t i t u c i ó n p r o -

ductora de marg ina1idad c u l t u r a l para buena p a r t e de la p o b l a c i ó n co lombiana . 

S, P o l í t i c a e d u c a t i v a , nueva pedagog ía y d e s a r r o l l o 

Conjuntamente con la expans ión del s i s t ema e s c o l a r comenzó e ! cambio de 

TOdelo pedagóg i c o o por l o menos la d i f u s i ó n en mayor e s c a l a de la nueva pe-

d a g o g í a . La f a s e e l i t i s t a de la educac i ón se habfa basado en !a a p l i c a c i ó n 

de un modelo g e n e r a l n « n t e d e f i n i d o como ' c l á s i c o " de acuerdo con e l cual se 

determinaba la organización s o c i a l de la a c t i v i d a d e s c o l a r y l a s noc iones 
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de educac ión y a p r e n d i z a j e . El grado de i d e n t i f i c a c i ó n del alumno con e l 

náde lo d e f i n í a e l grado de aprovechamiento e s co l a r y e l é x i t o de la labor 

docen t e . La nueva pedagog í a , en cambio, pretende dar una mayor p a r t i c i p a c i ó n 

en e:1 p r o c e so de enseñanza -aprend i za j e a los a c t o r e s educa t i vos (maest ro -

a lumno) , c e n t r a r su i n t e r é s no en la im i tac ión de un modelo, s ino en los in t e -

r e ses de l o s e s t u d i a n t e s , i n c e n t i v a r la c r e a t i v i d a d , la imaginación y la c r í -

t i c a del c onoc im ien to . Estos o b j e t i v o s de la educación han quedado exp re -

sados en la l e g i s l a c i ó n colombiana cada vez con mayor c l a r i d a d . Sin embargo, 

la a p l i c a c i ó n de t a l e s postu lados renovadores dent ro de un con t ex t o de sub-

d e s a r r o l l o económico, de ace l e rada expansión del sisteme? e s c o l a r , de cambio? 

d r á s t i c o s en la concepc ión e l i t i s t a de la educsción y de c r eac i ón de nuevas 

formas de e l i t i z a c i ó n , o por lo menos de e s t r a t i f i c a c i ó n , se v i o sometida a 

una s e r i e de d i s t o r s i o n e s . Estas d i s t o r s i o n e s han t en ido que ver t an to 

con l o s procesos de i n d u s t r i a l i z a c i ó n y urbanizac ión crno con la neces idad 

de improv isar maestros para cubr i r las c r e c i e n t e s demandas educa t i vas y con 

los e f e c t o s de todas e s t a s c i r c u n s t a n c i a s en la conformación de los patrones 

de a c t i v i d a d docen t e . 

Estos e l ementos p lantean i¡n c o n f l i c t o c en t r e l en la p o l í t i c a educa t i va colom-

b iana . Por una p a r t e la p o l í t i c a educa t i va d i r i g i d a hacia la búsqueda de 

una más e s t r e cha r e l a c i ó n en t r e educación y empleo ha l l e v a d o hacia una obse-

s i v a t endenc ia economic i s ta expresada en las p o l í t i c a s de di ve rs i f i c a c i ó n 

de la educac ión secundaria y super i o r para adaptar la a las demandas del 

mercado de t r a b a j o . Es la v i s i ó n der i vada de las t e o r í a s de los recursos 

humanos y del c a p i t a l humano. En e s t e s en t i do predor.ina e l i n t e r é s " s o c i a l " , 

la neces idad de adaptac ión de la educación a los cambios en e l mercado de 

t r a b a j o , al surqirniento ^^ nuevo modelo, no ya pedagóg ico como en la peda-

gog í a t r a d i c i o n a l , s ino económico, de r i vado de las metas de plan i f i c a c i ó n de! 

d e s a r r o l l o . Este modelo s in embargo ha empezado a f a l l a r debido a la c r i s i s 

del d e s a r r o l l o urbano i n d u s t r i a l de la soc iedad que es tá generando desempleo 

y b a j o s ing resos e n t r e l o s educados. Por o t ra p a r t e , la p o l í t i c a educa t i va 

basada en la nueva pedagog í a , en e l inler 'cS del alumno, en s i d e s a r r o l l o de 

su capacidad c r í t i c a y c r e a t i v a , en la e x i s t e n c i a de una r e l a c i ó n democrát ica 

con e l conoc imiento y e n t r e maestro y alumno, ha ent rado en c o n f l i c t o con la 

p o l í t i c a e conomic i s ta enunciada an t e r i o rmen t e . 
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Una soc iedad que parece tender hacfa la f i r m e p ianeac ión de l os recursos hú-

rtanos no puede i n c e n t i v a r , s i n generar una c o n t r a d i c c i ó n , e l d e s a r r o l l o de 

los i n t e r e ses i nd i v i dua l e s con r e spec t o aS conoc¡tnieníOo V como la r ac i ona -

l i dad económica ha apa rec ido como p r i o r i t a r i a , como más urgen te , e l d e t e r i o r o 

se ha presentado en la p o l í t i c a pedagóg ica que hs t en i do que c onse r va r , por 

necesidad p o l í t i c a , e i p lan teamiento t e ó r i c o de !a nueva pedagog ía , al t iempo 

que su p r á c t i c a era deformada para adap ta r l a a los r equer im íen íos de !a p o l í -

t i c a económica de formación de mano de ob ra . De e s ta manera ambas p o l í t i c a s 

educat ivas han ent rado en c r i s i s y la educación ha pe rd ido su n o r t e : hs de-

jado de ser un camino seguro hacia e l empleo y e l d e s a r r o l l o y ha reba jado 

su c a l i d a d y d e t e r i o r a d o ia hab i l i dad de ! hombre colombiano para generar 

conoc imiento do su p rop i o mundo s o c i a l y t é c n i c o y para p a r t i c i p a r en la de-

f i n i c i ó n del d e s t i n o de su soc i edad . La juventud que a s i s t e ai s istema edu-

c a t i v o y que se asoma p e r p l e j a a e s t a dob le c r i s i s responde con apat ía ante 

una i n s t i t u c i ó n que no le puede proporc ionar caminos para buscar e l s en t i do 

del mundo de los a d u l t o s . La escue la ve disminif ída a s í su capacidad de o r i e n -

tadora de la juventud, de foriT.adora de c iudadanos, de hombres capaces de 

exp l o ra r su soc iedad para d a r l e un s e n t i d o , buscar su camino y p a r t i c i p a r en é l . 

Tiende a p roduc i r , en cambio, una juventud cu l tu ra l e in t e l ec tua i i oen te marginada, 

a p á t i c a , p e r p l e j a . 
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V. LA JUVENTUD Y EL MUNDO DEL TRABAJO 

Se ana l i z a rán cuat ro aspectos de la v i n c u l a c i ó n de la juventud al mundo de ! 

t r a b a j o : la p a r t i c i p a c i ó n , de l os j ó v enes en la pob lac i ón económicamente a c t i -

v a , la d i s t r i b u c i ó n de los ocupados por s e c t o r e s de ia economía y por pos i c i ón 

ocupac iona ls e l desempleo de los j ó v e n e s y la r e l a c i ó n e n t r e educación y de -

sempleo. 

Debido a que los ú l t imos datos censa les en Colombia corresponden al año de 

1973 y a que no e x i s t e o t r a fuen te de ! mismo orden para épocas r e c i e n t e s , as í 

como también a la s e r i e de i n cons i s t enc i a s que t i e n e es ta in formac ión , es pre -

f e r i b l e u t i l i z a r la in formación p roven i en t e de las Encuestas de Hogares. Las 

e scog idas para e s t e t r a b a j o son la Encuesta Nacional de Hogares de 1971 y Is 

de 1980. Decido a que las ú l t imas e tapas de la encuesta de hogares s ó l o hacen 

r e f e r e n c i a a s i e t e ciudades p r i n c i p a l e s del p a í s , l os datos de compareció!, pa-

ra la zcna rural se tomaron de la Encuesta Nacional de Hogares, A l imentac ión 

y V i v i enda de 1981, r e a l i z a d a por DANE-DNP-PAH. 

1. Los j óvenes en la pob lac ión económicamente a c t i v a 

A p r i n c i p i o s de la década de l se ten ta la p roporc ión de jóvenes en la pob lac ión 

económicamente a c t i v a l l egaba al 28. a ned ¡dados de la decada era del 

y en IS8O c o n s t i t u í a e l í »0.7?. 

Las d i f e r e n c i a s de p a r t i c i pación en la PEA, s i se comparan lo urbano y l o rural 

y hombres y mujeres , son por demás i n t e r e s a n t e s : la p a r t i c i p a c i ó n femenina es 

mayor que ia masculina cuando se comparan 1 S 7 1 y 19Sl y cuando se con t ras ta 

por urbano y r u r a l . Por o t r a p a r t e , la proporc ión de j óvenes en le PEA urbana 

ha s ido mayor en ambas fechas con excepc ión de i a proporc ión de hombres en 
1971 que era i n f e r i o r a la de hombres en PEA r u r a l . También es no t o r i a la 

tendencia al incremento de la proporc ión ce j ó venes en la PEA, espec ia lmente 

en «a PEA urbana porque la rural permanpcp prác t icamente I gua l , espec i al "•'ente-

para las muje res . 
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La tendencia genera l es entonces hacia e l c r e c i m i e n t o de la p a r t i c i p a c i ó n 

de la pob lac ión j oven en la PEAj con e s p e c i a l é n f a s i s en la PEA urbana^ ya 

que la p a r t i c í p a c i ó n de los j ó v enes en la PEA rural t i ende hacia la e s t a b i -

l i z a c i ó n , Las c a r a c t e r f s t í c a s edura t i vas de la PEA para 1930 dan cuenta tam-

bién de las enormes d i f e r e n c i a s en t r e l o urbano y l o rural o En la zona rural 

e l 62o1% de la PEA t i e n e educación pr imar ias e í S. ' iZ secundar ia y e l 0.3% uns = 

v e r s i í a r í a ^ lo que cont ras ta con los n i v e l e s de educación de la PEA urbana 

que presenta con p r i m a r i a , con secundaria y 13.5?¿ con u n i v e r s i t a -

r i a , Estas proporc iones son a p l i c a b l e s a la PEA j o v e n , aunque en la zona ur-

bana los j óvenes con educación secundaria representan un mayor p o r c e n t a j e (48 .3^ ) 

Las tasas de ocupación de los j ó venes a c t i v o s son sens ib1emente i n f e r i o r e s a 

las del t o t a l nacional y han ven ido disminuyendo espec ia lmente en e l s e c t o r 

rura l - Para 1930 la ocupación en las zonas urbana y rural t i ende a i g u a l a r -

s e , con excepc ión de la ocupación en los Jóvenes e n t r e 15 y 19 años que p r e -

senta una disminución para ambas zonas en t r e los dos pe r í odc i i j siempre con 

una menor part 1c!pación de la urbana. Las e s t a d í s t i c a s e x i s t e n t e s para lo 

urbano cor respond ientes a las s i e t e p r i n c i p a l e s c iudades del p a ' s pueden e s -

tar sobreest imando las tasas de ocupación de j ó v e n e s , puesto que de jan por 

fuera a grandes núcleos ae j ó v enes en pequeñas ciudades y en algunas c a p i t a -

les ce p r o v i n c i a para los cua les 'a desocupación c o n s t i t u y e uno de les pro -

blemas bás i c o s . 

Los n i v e l e s de s a l a r i o s de los j óvenes ocupados en I3S0 muestran cómo e l 37?̂  

r e c i b í a un s a l a r i o i n f e r i o r al rr'nimo, un 32^ devengaba un s a l a r i o mínimo y 

e l se ubicaba por encima de es ta remunerac ión . La a l t a proporc ión de 

j óvenes con ur s a l a r i o i n f e r i o r a ' mínimo l ega l se e x p l i c a por e i gran número 

de menores de edad en e l mercado de t r a b a j o , as í como tanibién por los ba j o s 

n i v e l e s educa t i vos (comparat ivamente) a l canzados , que l im i t an e i acceso a 

e s ca l a s más a l t a s de remuneración. 

Desde e l punto de v i s t a de la d e f i n i c i ó n de juven tud , ya como grupo e t é r e o , 

ya como pe r í odo de la v ida que t ranscurre e n t r e la s o c i a l i z a c i ó n f a m i l i a r y 

e s c o l a r y e l ing reso a ! mundo adu l to ( r e f e r i d o é s t e al mundo del t r a b a j o ) , es 
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v á l i d o hacer una d i s t i n c i ó n en t r e la juventud rura l y ia juventud urbana por 

cuanto sus formas de i n s e r c i ón en e l mercado de t r a b a j o son notablemente d i -

f e r e n t e s . La he te rogene idad e s t r u c t u r a l c a r a c t e r í s t i c a del proceso de desa r ro -

l l o económico seguido por e l pa ís ha determinado profundas d i s c r im inac i ones 

en cuanto al acceso a los s e r v i c i o s b á s i c o s , espec ia lmente a la educac ión , de 

grandes grupos de p o b l a c i ó n , cuya juventud se ve r e co r tada . Este fenómeno 

se c a r a c t e r i z a por una enorme d i f e r e n c i a en e l número de años de permanencia 

en e í s is tema e s c o l a r , e spec ia lmente en los grupo? ru ra l e s y marg ina les urba-

nos , determinada por la neces idad de ing resar al mundo del t r a b a j o para con-

t r i b u i r 3 so luc i onar los problemas de la reproducc ión f a m i l i a r amenazado por 

e l b a j o n i v e l de i n g r e so s . Por eso se nace n e c e s a r i o d e s c r i b i r la PEA j oven 

cofrK) pa r t e de la poo i ac i ón en edad de t r a b a j a r , en cada uno de los grupos de 

edad , a p a r t i r de los 12 años. En 1971 e l de ta pob lac ión rural en edad 

de t r a b a j a r se encontraba dent ro de la pob lac ión a c t i v a . Las tasas e s p e c í f i -

cas de par t i c i pac l ón para la pob lac ión j o ven eran de 20,2?< para l os comprendi-

dos e n t r e 12 y l^í años, para e l grupo de 15 a 13 y pa^a ios s i t u a -

dos e n t r e 20 y 2k. Las d i f e r e n c i a s entr¿ ¡o5 sexos ^ran también n o t a b l e s , con 

una acentuada p a r t i c i p a c i ó n de los hombres en e l grupo ce edad de í2 a 24 anos. 

En la zona urbana había una proporc ión s i m i l a r de j óvenes on la PEA, pero las 

d i f e r e n c i a s e n t r e los grupos de edad espec ia lmente en los menores de 19 años, 

daban cuenta de la profunda des igua ldad en la e s t ruc tu ra soc io-económica en-

t r e la zona urbana y r u r a l . 

Con la enorme expansión del s i s t e i i a educa t i v o en lar. úl t imas décadas era de 

e s p e r a r s e una disminución sus tanc ia l de pob lac ión j o ven dentro de la fue r za 

de t r a b a j o , pero en )33Q, s i b ien las tasas e s p e c í f i c a s de p a r t i c i p a c i ó n de 

pob l a c i ón j o ven en la PEA disminuyeron para la zona urbana, ÍE juventud ru-

ra l incrementó su par t i c i pac ión en e l grupo de '\5-2h, y s o l o disminuyó en 

e l de 12- l l j que pasó de 20.21 en 1971 a 17.9^- en I98I . La pob lac ión de 10-11 

años en la fue r za de t r a b a j o , no de tec tada en la encuesta de 1971, asc i ende 

en I9SI a 8.0%. 

Ev identemente , e s t a s c i f r a s dan cuenta del p r o g r e s i v o d e t e r i o r o de las cond i -

c i o n e s de v ida e spec i a lmente en ia zona r u r a l , y de la i n e f i c i e n c i a interna 
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del s istema e d u c a t i v o . Si se observan ios datos sobre ia pob lac ión i n a c t i v a , 

la magnitud de la pérd ida de la juventud como pe r í odo de la v ida se hace más 

s i g n i f i c a t i v a . La proporc ión de j ó venes en la c a t e g o r í a de e s tud i an t e s y de 
es 

o f i c i o s del hogar por grupos de edades a s í : de 12 a ih años: ShA% e s tud ian -

t e s , 1.5% o f i c i o s del hogar-p de 15 a 19 años: S U J ^ e s t u d i a n t e s j tOo3? o f i c i o s 

del hocar ; de 20 a 29 años: e s t u d i a n t e s , 58.11 o f i c i o s del hogar . 

2. La ocupeción de los j óvenes por s e c t o r de la producción 

y por p o s i c i ó n ocupacional 

Si se comparan las e s t ruc tu ras ccupac iona les por s e c t o r de a c t i v i d a d en t r e 

1971 y 1980 para los grupos de edad comprendidos en t r e los 15-29 años y los 

mayores de AO y d i f e r e n c i a n d o e n t r e lo urbano y lo rural se t i enen las s i -

gu!er^^'3S conclusiones: 
a) La tendencia fundamental no es hacia ¡a d i f e r e n c í a c i 6 n en t r e las ocupac io -

nes de los j óvenes y l o que co r responder ía a la generac ión de los " p a d r e s " 

s ino que por e l c o n t r a r i o la tendencia es a la homogeneizac ión. E f e c t i v a -

mente en 1971 e x i s t í a n v a r i a s d i f e r e n c i a s notab les que en I9SI habían t en-

dido a desaparece r . En 1971 e x i s t í a una d i f e r e n c i a de 12.8/5 en t r e j ó venes 

y adul tos dedicados a l abores a g r í c o l a s en la e s t ruc tura ocupacional de 

las c iudades. In 19ol esa d i f e r e n c i a es de solamente I . ^ A , siempre en f a -

vor de los mayores. El c r e c im i en t o urbano ha impl icado que la ocupación 

en ias ciudades sec cada vez más de t i p o urbano y renos de t i p o r u r a l . Por 

o t r a par te la d i f e r e n c i a en t r e ios grupos de edad que en e l sec to r cone rc i o 

era de r.n f a vo r de la generac ión de ios padres en 1981 era de únicamen-

te 2,36 y en e i s e c t o r s e r v i c i o s donde la d i f e r e n c i a era de 12.6/; en f a vo r 

de los Jóvenes en 1971. l l e g a a solamente 3.2?:' en 198O. Las d i f e r e n c i a s 

en los o t r o s s e c t o r e s permanecen prácticamente i gua l es o los cambios son muy 
pequeños. Todo parece ind i car que las d i f e r e n c i a s de ocupación por s e c t o -

res que ' c p-esent^n ?n la (iiárpHa de ' s e t en ta «^stán r e l ac i onadas con e l mo-

mento de la t r a n s i c i ó n demográ f i ca en que empiezan a l l e g a r los grandes 

grupos de jóvenes p roven i en t es de la " e x p l o s i ó n demog rá f i c a " y con su uo i -

cac íón en sectores especialmente dSnamizados en ese momento del d e s a r r o l l o 
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f ! « )dernizador en términos de su capacidad de generar empleos espec ia lmente 

aptos para r e c i b i r j ó v enes en l os e sca l ones más ba j o s o en algunos espa-

c i o s de la economía i n f o r m a l . En e s t e caso son espec ia lmente c l a r o s los 

s e c t o r e s de la a g r i c u l t u r a que expulsa j ó venes y e l de s e r v i c i o s que a t r a e . 

Pero pos t e r i o rmen t e , con e l cambio de s i t u a c i ó n en la t r a n s i c i ó n demográ f i -

ca y pa r t i cu la rmente con e l agotamiento del modelo niodernizador de d e s a r r o l l o , 

esas tendenc ias a e s p e c i a l i z a r e l s e c t o r de t r a b a j o e n t r e j óvenes y adul tos 

t i ende a suav i z a r s e hasta hacer que cas i desaparezcan las d i f e r e n c i a s . Esto 

parece s u g e r i r que la c r eac i ón de empleos en s e c t o r e s e s p e c í f i c o s para 
Al / 

l os j ó venes que se presentan en o t r a s soc iedades de América Lat ina — son 

fenómenos que pueden pe r t ence r a ! momento del d e s a r r o l l o y que pos te r io rmente 

desaparecen y en e l caso colombiano se deben i-.aber presentado en t r e las 

décadas del sesenta y s e t en ta y ya han in i c i ado su tendencia a la homogeneí-

z a c i ó n . 

Sin embargo, es n e c e s a r i o cons ide rar o t r a dimensión de la rama de a c t i v i -

dad que c a r a c t e r i z a la e vo luc i ón de l empleo en e l pa ís en la ( i l t ims década: 

e l de l c r e c i m i e n t o del s e c t o r i'nformal urbano. Secún datos de i Departamento 

Nacional de P laneac ión e l s e c t o r informal urbano agrupa a un de la 

pob lac i ón ocupada que inc luye a los t r a b a j a d o r e s en e s t ab l e c im i en t o s indus-

t r i a l e s con menos de 10 t r a b a j a d o r e s , los t r a b a j a d o r e s por cuenta p r op i a , 

los ayudantes f a m i l i a r e s s in remuneración y e l s e r v i c i o domést i co . 

EL c r e c i m i e n t o de la pob lac ión eccnómicamente a c t i v a no a lcanza a ser absor-

b ido por e l s e c t o r moderno de- la economía, de ahí que e l s e c t o r informal 

se e s t é c o n v i r t i e n d o en !a a l t e r n a t i v a a la demanda i n s a t i s f e c h a de empleo 

en e l s e c t o r moderno, c i r cuns tanc i a que t i e r o e a aumentar dada ia c r i s i s 

a que se encuentra abocada esta ú l t imo . Las c i f r a s del DNP indican que 

e l h l . l X del empleo generado en ia zona urbana del pa ís en t r e ',37^ y 1978 

co r respond ía al s e c t o r i n f o rma l . Ei hecho de que la rama de a c t i v i d a d en 

que t i e n e mayor i n c i d enc i a e l empleo informal es la de los s e r v i c i o s pone, 

a su v e z , en duda la enorme importancia como f a c t o r modern izador a t r i bu ida 

d l os fenómenos de t e r e i a r i z a c i ó n que aoa rec i e r on con e l modelo urbano in-

d u s t r i a l . E f e c t i v amen t e , al lado de un t e r c i a r i o rroderno representado por 
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el Estado y los e s tab l ec im ien tos f i nanc i e r o s en e l que la proporción de 
población adulta es fneyor que la de Jóvenes, c o e x i s t e un s ec t o r t e r c i a r i o 

í r o d í C f o n a i , "lés as in i l ab^e al subempleo, que es e l que e s tá absorbiendo 

la mayor par te de la poblac ión que no logra acceder a l empleo formal . Mues-

tra de e l l o es el aumento de jóvenes en e l renglón de pos i c i ón ocupaclonal 

de t raba jadores por cuenta propia en t re 1971 y 1380, que pasa de 8 .9 s 

íh.3%. 

b) En lo que respecta a ia es t ructura ocupacional rural para 1971 (no e x i s t e 

información comparable para tS80) la? d i f e r e n c i a s en t r e edades o generac io -

nes son menores que en la urbana y solamente v a l e la pena mencionar una 

d i f e r e n c i a de S-2% de t r a b a j o a g r í c o l a o pr imar io en f avo r de los adultos 

y una d i f e r e n c i a de 4.3% en s e r v i c i o s en f avo r de los j ó venes » Esto pare-

ce suge r i r que los car;;bios i n t e r ¿ e c t o r ia l e s fueron mucho rr.és f u e r t e s en 

lo urbano que en lo ru ra l , como parece l ó g i c o dada la naturaleza de! 

d e s a r r o l l o modarnizador. Aunque es ta a f i rmac ión n e c e s i t a r í a una consta-

tac ión con la es t ruc tura ocupacional rural de 1980. 

El aná l ' í s ' s de las transformaciones en cuanto a la pos í c ' ón ocupacional 

muestra la misma tendencia señalada para e l s ec to r de la producción, es 

decir ¡ , hacia la disminución de las d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s en 1971 ent re 

jóvenes y adul tos aunque en es t e caso las diferencias que pe rs i s t en en 

1980 sean mayores que en e l caso del s e c t o r . En 197! la mayor parte de 

la poblac ión ocupada se concentraba en las c a t e g o r í a s de empleados y obre-

ros , espec ia lmente los jóvenes Que sumaban el 8^4.7^ mientras los adultos 

solamente l legaban al í íO.Sl. En 1980 esa d i f e r e n c i a había descendido al 

29.5% no tanto por un descenso de la proDorcsón de j óvenes como por un 

ascenso de la cantidad de adu l t os . El grupo de patrones es en ambos ca-

sos super ior para los adultos urbanos pero la d i f e r e n c i a que en 1971 era 

del 10.7% es en 1S80 de En los cuenta propia la propoi 'ción de 

adultos es muy e levada (39-7?) en 1971 y es 30.8% mayor que en la e s t ruc -

tura de los jóvenes mientras que en I98O esa d i f e r e n c i a ha bajado a 

Aunque en e s t e caso ex i s t en algunas imprec is iones en la comparación por 

pos ic ión ocupacional en t re las dos fechas debido a que e l grupo de edad 

en 1980 no inc luye a los que están en t re 15 y 19 años. Puede haber en-
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tonces una v a r i a c i ó n en ías c i f r a s pero la tendencia parees c l a r a en e l 

s e n t i d o de disminución de las d i f e r e n c i a s g ene rac i ona l e s de ub icac ión en 

la p o s i c i ó n ocupac i ona l . Pa rece , como s e r í a l ó g i c o en un proceso de movi -

l i dad s o c i a l , que e l ascenso de empleado y ob r e r o a patrón y cuenta p ro -

p ia es una t rans formac ión más l enta o tenga lugar después que e l de r e u b i -

cac i ón s e c t o r i a l . Por l o menos las c i f r a s sug i e ren un " tempo" d i s t i n t o 

en e l cambio. 

Las d i f e r e n c i a s en la e s t ruc tu ra - ru ra1 e n t r e j óvenes y adu l tos son mucho 

más marcadas. Los j ó v enes se insc r iben en mayor proporc ión ( 4 8 . S i ) que 

l os adu l t o s (30 .0? ) en las c a t e g o r í a s de empleados y obreros y la d i f e -

r enc ia es a i t a : 19.6%. Los adu l tos t i enen una representac ión mayor de 

patronos (21 .3o ) que los j ó venes (1.7^^), d i f e r e n c i a que es f á c i l m e n t e 

e x p l i c a b l e tanto por la p o s i b i l i d a d de a d q u i s i c i ó n d e , t i e r r a s que v a r í a 

con la edad como por ios cambios en la e s t ruc tu ra ag ra r i a con la moderni-

zac i ón de la producción a g r í c o l a que ¡(r.plica procesos de concent rac ión de 

t i e r r a s y de descomposic ión campesina. Lo misTO sucede con los cuenta 

prop ia en que la d i f e r e n c i a e n t r e j ó v enes y adul tos b e n e f i c i a a los 

adu l tos en un 23.71 mientras cue en Sos f a m i l i a r e s sin remuneración la 

p roporc i ón de jóvenes es un 30.h% mayor que en los adul tos l o que o b v i a -

mente e s t á r e f l e j a n d o la dependencia económica de muchos j óvenes con r e s -

pec t o a SU3 padres . Desafortunadamente tampoco en e s t e caso puede ccniparar-

se la e s t ruc tu ra de p o s i c i ó n ocupacional con c i f r a s de la década del ochen-

t a . De todas maneras parece c l a r o que los dos ind icadores ocupac iona l es 

es tán mani fes tando aspec tos d i s t i n t o s de la s i t u a c i ó n de los j ó v e n e s : e l 

s e c t o r se r e f i e r e más a la " d e m o c r a t i z a c i ó n " de tos espac ios ocupac iona les 

por edades y la p o s i c i ó n se r e f i e r e a fenómenos de t i p o mov i l i dad ocusac i o -

n a l , a d q u i s i c i ó n de propiedades p r o d u c t i v a s , negoc ios prop ios y abandono 

de la subord inac ión y de la dependencia de la venta de la fue r za de t r a -

b a j o para s u b s i s t i r . 

3. El desempleo de los j óvenes 

Las tasas de desempleo de Jos jóvenes son siempre superiores a las de los 
adultos y las diferencias cuando se comparan datos de 1971 y 1S80 entre las 



49 -

tasas nac iona les y las de los grupos j ó v enes se acercan a l d o b l e , es d e c i r 

que la tasa de los j ó venes son cas i dos veces las de los a d u l t o s . Por o t r a 

p a r t e , cuando se comparan las í asas^ i e ' aesempl Io ' ^paraHo^urbano y l o rurai 

y por sexos se t i enen los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : a ) las tasas d e j o s j óvenes 

urbanos son e) dob le de grandes que las nac i ona l e s urbanas para hombres, b) 

Las tasas de las mujeres j ó v enes urbanas son mayores que las t o t a l e s para 

mujeres urbanas pero su d i s t a n c i a es menor que en e l caso de los hombres^ 

c ) Las tasas de desempleo de los j ó v enes (hombres y mujeres ) ru ra l e s son más 

e levadas que las de los adu l t os rura l es y se aproximan como tendencia también 

al doble en los j ó venes con r e l a c i ó n a los t o t a l e s n a c i o n a l e s , d; El desem-

p í eo urbano de los j ó v enes es muy e l e v a d o en 1971 (17-7 y l 8 .1 para hombres 

y mujeres r espec t i vamente ) y ha tendido a ceder levemente en 1980 a 13.2 y 

16.9. El desempleo de ios j ó venes ru ra l e s en ca'nbio ha tend ido a aumentar 

y aunque e l de l os homores es r e l a t i v amen t e ba j o (3 .6 y 5.1 en 1971 y ISSO) 

e l de las mujeres es extremadamente e l e vado ( I 8 . I y 2^.1 para los dos a ñ o s ) . 

Las tasas de subempieo son también más e l evadas para l os j ó v enes que para 

e l t o ta l de la pob l a c i ón , espec ia lmente en e l caso de los fiombres, pues las 

mujeres j óvenes s iguen la tendencia de la pob lac ión femenina t o t a l . Los 

hombres jóvenes t i enen tasas de 21.i» para e l grupo en t r e 15 y 19 años y de 

20.2 para e l grupo de 20 a 29 mientras e l t o t a l 1leua a 17.3. igual cosa 

sucede con las tendenc ias si se cons idera e l subeir.pleo v i s i b l e o i n v i s i b l e . 

La comparación de la e vo luc i ón de la e s t ruc tu ra del desempleo en t r e jóvenes 

y adul tos muestra tendencias muy c l a r e s . En 1376, e l grupo de edad en t r e 12 

y 29 años inc lu ía e l 75.2% del t o t a l de desempleo n a c i o n a l , en I 5 8 O es ta pro-

porc ión ascendía al 81.2?^. El empleo en los adu i t cs aumentó para e l mismo 

pe r í odo , l o que da cuenta de I 3 d i f i c u l t a d de acceso al empleo formal para 

los jóvenes^ ya que los niievos puestos de t r a b a j o son l l enados casi siempre 

por pob lac ión adu l ta . Asimis.7¡o, las ba jas e s c a l a s de remuneración chocan 

contra las e x p e c t a t i v a s creadas por la educac ión , l o que l l e v a a que grandes 

grupos de j óvenes salgan de la e s t ruc tu ra del empleo formal y busquen inse r -

tarse en o t r a s formas de empleo. La a l t a tasa de subempleo para 198O (iS-'+^í) 

e s tá representada en e l 80.2''ó por los ba jos ingresos y en e l 11.6% por la sub-

u t i l i z a c i ó n . A su v e z , l os promedios más a l t o s de t iempo buscando t r a b a j o 
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l o s t i e n e la p o b l a c i ó n j o v e n . En 198O e l ••>>1.1% de l o s desocupados e n t r e 15 

y 19 años V e l Ti .h% e n t r e 20 y 29 años l l e v a b a n más de c u a t r o meses bus-

cando t r a b a j o . 

k . Educación y desempleo 

La r e l a c i ó n d i r e c t a p l an t eada por e l modelo de d e s a r r o l l o a t r a v é s de la mo-

d e r n i z a c i ó n en que a mayor educac ión c o r r e s p o n d í a me jo r empleo y más a l t a r e -

muneración ha p e r d i d o mucha de su v i g e n c i a en Co lombia . La expens ión educa-

t i v a y la c r i s i s de la i n d u s t r i a han i n t r o d u c i d o una s e r i e de t r a n s f o r m a c i o -

'nes en e l s i g n i f i c a d o s o c i a l de la educac i ón . Aunque se s i gue pensando en 

la educac ión de manera predominante en los s e c t o r e s cue la p l a n i f i c a n en 

términos de c a p i t a l humano, de p r o d u c t i v i d a d e conón i ca de la educac i ón , en 

su func i ón de g a r a n t i z a d o r a de l empleo , todo parece i n d i c a r que la func i ón 

económica de la e d u c a c i ó n , su capac idad de asegura r e , rp !eo ha s i d o î n f e n ó -

meno de un momento del d e s a r r o l l o modern i z ado r y que su s e n t i d o empieza a 

camb i a r . 

Para 19d-:, época de auge de l d e s a r r o l l o de l modelo urbano i n d u s t r i a l , la r e -

l a c i ó n p o s i t i v a e n t r e n i v e l e d u c a t i v o y empleo e ra muy c l a r a . La mayor tasa 

de desempleo c o r r e s p o n d í a a la pob l a c i ón a n a l f a b e t a (2'i.7%), a la pob l a c i ón 

con secundar ia c o r r e s p o n d í a una tasa de ! 13-5!^ y a l o s u n i v e r s i t a r i o s una 

tasa de 10.3/i. Pero en un t r a b a j o reat i zado eri An i f sr^bre empleo y educac ión 

u n i v e r s i t a r i a se muestra que e n t r e 197^ y 1378 e l desempleo según n i v e l edu-

c a t i v o no s e g j í a la cfiisip.a t e n d e n c i a . Por e ! c o n t r a r i o , t asas más ba j a s de 

dessn-.pleo eran o b t e n i d a s por ' o s que no t en í an ninguna educac ión o por l os 

que solarr.ente t en í an n i v e l p r i m a r i o — ( 5 - 2 y 7 -9 r e s o e c r i varéente) . El 

segundo lugar e ra ocupado por l os que habían a s i s t i d o a educac ión u n i v e r s i t a -

r i a o n o r m a l i s t a ( 8 . 3 y 9 - 5 ) , m ien t ras que l o s mSs a l t o s í n d i c e s de desempleo 

e ran para l os que habían r e a l i z a d o e d u c a d o r secundar ia de b a c h i l l e r a t o 

( 1 2 . 5 ) y educac ión secundar ia t é c n i c a ( 2 1 . 0 ) . Es e s p e c i a l m e n t e no t ab l e cofrio 

i nd i cador oe ago tamien to de l modelo urbano i n d u s t r i a l e l a l t o í n d i c e de desem-

p l e o ^̂ e f ^ r n i r o c e^n*»- ia 1 i 7^dos . 
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Tras la ba ja tasa de desenipleo de p r o f e s i o n a l e s que se ha presentado en los 

úl t imos años se o cu l t a un problema c r e c i e n t e de subempleo que a f e c t a en 

mayor grado a los p r o f e s i o n a l e s de "¡os e s t r a t o s ba jos y medios que r e a l i z a r o n 

sus e s tud i o s en un ive rs idades de masa. El subempleo de los p r o f e s i o n a l e s 

se c a r a c t e r i z a por e l desp lazamiento hacia ramas de a c t i v i d a d d i f e r e n t e s a 

las que corresponder ían a su c a p a c i t a c f ó n p r o f e s i o n a l , por un desp lazamiento 

dentro de la c a t e g o r í a ocupacional y por e l aumento del t r a b a j o temporal espe-

c ia lmente en la rama de s e r v i c i o s comunales, s o c i a l e s y p e r sona l e s . 

En 1980 las tasas de desempleo eran más e l evadas en las c iudades y las d i f e -

renc ias en t r e hombres y mujeres eran también de s i g n i f i c a c i ó n . Las tasas 

más a l t a s seguían s iendo para la educac ión secundaria y las c i f r a s de I9BI 

a 1983 muestrai'i d i f e r e n c i a s no tab les de las tasas de desempleo por c iudades . 

E f ec t i vamente , tasas de desempleo para personas con educación supet^ior del 

orden del 11.Sj que en e l caso de las mujeres l l e g a hasta IA .7 pueden c o n s i -

derarse muy a 1 tas• 
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V I . LA SITUACION SOCIAL DE LA JUVENTUD 

En e s t e c a p í t u l o se d i scuten tetras que t i enen que ver con la manera como 

l o s j ó v e n e s " e s t á n " en la soc iedad c o l c ^ b i a n a , sus f c T . a s de p a r t i c i p a r en 

ia v ida p o l í t i c a , su e x i l i o económico causado por e l desempleo^ e l subempleo 

y l os ba j o s s a l a r i o s que l l e van a su emigrac ión a o t r o s p a í s e s , sus problemas 

y s e r v i c i o s de sa lud , sus conductas d e l i n cuen t e s y sus a c t i v i d a d e s en r e l a -

c i ón al consumo de d rogas . 

^• La p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a 

Uno de los campos en que se puede observar con mayor c l a r i d a a e l vac ia í^ ien-

t o del concepto de juventud , o rriejor la vacuidad de su conten i dn cop-io cor<-

c e p t o s o c i a l que es aceptado y ennob l ec ido pero no l l e v a d o a la p r á c t i c a 

con rodas sus consecuenc ias , es la p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a . El primer i n d i -

cador de e s t e fenómeno es la t o t s ) ausencia de e s tud ios sobre In v ida p o l í -

t i c a de la juven tud , sobre su p a r t i c i p a c i ó n , su l i d e r a z g o , suf, Vb 1 orac i ones 

y a c t i t u d e s /la f a l t a de programas para l og ra r su inse r c i ón en ¡a p o l í t i c a 

n a c i o n a l . Se r ev i sa rán ensegu ida , r ecog i endo in formeción pa rc i a l en d i f e r e n -

t e s e s tud i o s dedicados a la p o l í t i c a g e n e r a l , t r es aspec tos c e n t r a l e s sobre 

la v ida p o l í t i c a de la juventud colombiana: a ) su v o t a c i ó n ; b) su p a r t i c i p a -

c i ón en p a r t i d o s p o l í t i c o s ; y c ) su s o c i a l i z a c i ó n p o l í t i c a . 

Todos los e s tud ios e l e c t o r a l e s r e a l i z a d o ? en e l pa ís a f i rman que la absten-

c i ón e l e c t o r a l de los j ó v enes es muy a l t a y que, además, es mucho más e l e -

vada que i a de los a d u l t o s . A s í , en las e l e c c i o n e s de en Cali I3 abs-
hi/ t enc ión de los j ó v enes en t r e 21 y 25 años fue del 7^% — . Esta misma t en-

ij/./ 
denc ia se conforma para Bogotá en las e l e c c i o n e s de 1972 y ^Slh — . En 1978 

la abs tenc ión nac ional de l os j ó v enes en t r e I 8 y 20 años fue del 75^ y en 

19"'0 e l '62% de j ó venes en t r e 18 y 2h años no votaron — . Un e s tud i o r e a l i -

zado por e l Grupo Soc ia l i n t en tó e s c l a r e c e r ias causas de es ta conducta y 

encon t ró que solamente e l 19.3>í de los j ó v enes e n t r e I8 y 2̂ » años se absten ía 
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por rechazo a l s is tema s o c i a l mient ras que e l 50.3% l o hac ía por i n d i f e r e n c i a 

p c H t i c a . Al mismc t iempo e l 'lO^ de l os j ó v enes a f i rmaban que l o s probíen'as 

que v i v í a e l Dais eran puramente p o l f í i c o s mientras que e l 68,3% demostraban 
LS/ 

un a l t o desconoc imiento de la o r g a n i z a c i ó n p o l i t i c s l o ca l y nac iona l — . 

Otra i n v e s t i g a c i ó n r e a l i z a d a por e i Departamento de C i enc ia P c i í t í c a de la 

Univers idad de Los Andes /rostró que l e s j ó v enes t i enen una pobre imagen de 

las Ins t i tucSones p o l í t i c a s de l p a í s » En e f e c t o , solamente e i 2 .5^ op ina -

ron que los r e su l t ados e l e c t o r a l e s representan la op in i ón de la mayoría del 

e l e c t o r a d o mientras eJ 89.1^ mostraron una imagen n e g a t i v a de ?os parlamen-

t a r i o s e j e m p l i f i c a d a con vocab los como " d e s h o n e s t o s " , " i n e f i c a c e s " , " impro -

d u c t i v o s " ^ ' ' . 

La par t ic ipac ión femenina en p o H t í c a , de acuerdo con e l t r a b a j o de P a t r i c i a 

Pinzón de Lewin sobre datos e l e c t o r a l e s comprendidos e n t r e 1S5S y 197^? pe r -

mite sacar las s i g u i e n t e s c o n c l u s i o n e s : la mujer p a r t i c i p a en un grado bas-

tante i n f e r i o r al hombre en p o l í t i c a , vo ta menos, p a r t i c i p a menos en o r g a n i -

zac i ones p o l í t i c a s o p a r t i d a r i a s , y su p a r t s c i p o c i é n t i e n d e a ser nayor en 

las adul tas y en las mujeres de c l a s e s o c i a l más a l t a . El fenómeno parece 
48/ 

ser muy s in i i l a r en t r e l e s sexos , s ó l o que ÍP.̂ S acentuado en las mujeres ~ . 

Algunas c i f r a s puede" dar una idea más c l a r a de e s t o s fenómenos: en l as e l e c -

c iones de 157^ la abs tenc ión t o t a l masculina fue de 24.3- y Is femenina de 

kS-1%, mientras que pera las mujeres e n t r e 21 y años la abs tenc ión l l e g ó 

al proporc ión que desc i ende con e l aumento de edad hasta e í 31̂ 0 par¿¡ 

las mujeres en t r e kS y ^S años. 

Por o t r a par t e la pe r t enenc i a o i d e n t i f i c a c i ó n con un p a r t i d o p o l í t i c o s igue 

l íneas c l a r a s cuando se comparan la edao y la na tura l e za de los p a r t i d o s : e l 

¡i^.S/o de los j ó venes e n t r e l8 y Ih años s i en ten pe r t ence r a a i g _no de l os 

partido"^, t r a d i c i o n a l e s co lcmbianos ( l i b e r a ! y conservador ) mientras que d? 

las personas e n t r e kS y 6̂ 4 años e l 82.2^; es tán en la misma S ' t u ü c i ó n . £1 

de los comprendidos e n t r e 18 y 2k años se i d e n t i f i c a n con p a r t i d o s de 

opos i c i ón y e l 1.9% hacen l o mismo en e l g rcpo de edad comprendido e n t r e 

k5 y 5 !̂ años. Pero e l fenómeno rea lmente i n d i c a t i v o es e l a l t o p o r c e n t a j e 

de j óvenes (¿iS.S?;) que no se i d e n t i f i c a n con ningún p a r t i d o en comparación 
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con e l grupo adu l t o (45 a 6^) en e ! que solamente e l 15-5% no dec la ra p e r t e -49/ 
nencia p a r t i d a r i a —- . SegOn los r e su l t ados de e s t e mismo e s tud i o los j ó -

venes e n t r e l8 y Zk años muestren una cas i i n e x i s t e n t e part l e i pac i ón en aso-

c i a c i o n e s de d i s t i n t o g éne ro , ba ja audic ión de r ad i o y ate.Tción a t e l e v i s i ó n , 

una muy reducida l e c tu ra de p e r i ó d i c o s y una aún ir'ás reducida a tenc ión dentro 

de e s t o s medios a programas o n o t i c i a s que pueden c ons i d e r a r s e p o H t i c o s . 

En un e s t u d i o l l e v a d o a cabo en t r e e s tud i an t e s u n i v e r s i t a r i o s e l 22% mani-

f e s t ó no t ener i d e n t i f i c a c i ó n p a r t i d a r i a , e l 90?: no m i l i t a b a en ninguna agru-

pación o p a r t i d o . Estos datos son muy s i g n i f i c a t i v o s si se cons idera que e i 

ambiente u n i v e r s i t a r i o es e l que ha p r op i c i ado más e n t r e los j óvenes la par-

t i c i p a c i ó n p o l í t i c a de d i f e r e n t e s t i p o s en Colombia y , e spec i a lmen te , en los 

grupos de i z q u i e r d a . Con e s t o se p lantea un cuadro en e l que los j óvenes no 

creen y no p a r t i c i p a n en los pa r t i dos p o l í t i c o s t r a d i c i o n a l e s y la ausencia 

de o t r a s agrupac iones p o l í t i c a s , p a r t i d a r i a s o no. que l l enen esc v a c í o , A 

su v e z , se encuentra un grado muy a l t o de i gnoranc ia sobre la o rgan i zac ión 
CQ/ 

p o l í t i c a nac iona l por pa r t e de la juventud . 

La conducta e l e c t o r a l de la juventud s in embargo es solamente una expres ión 

de p a r t i c i p a c i ó n formal en "!a v ida democrát ica del p a í s . Su notab le absten-

c ion i smo , su d e s i n t e r é s , su desconoc imiento de la o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a na-

c i ona l t i e n e causas más pro fundas , hunde sus r a f e e s en fenómenos s o c i a l e s de 

la mayor t rascendenc ia para la d e f i n i c i ó n del papel de la juventud, para po-

der hablar de la juventuc como un grupo humano in t eg rado o marginal en la 

v ida co lombiana. Enseguida se presentan sucintamente algunos de los f enó -

menos más importantes que inciden en la p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a de la juveritud. 

a ) Los cambios en la f a m i l i a que se l l e v a r on a cabo conjuntamente con los 

procesos de urbanizac ión e i n d u s t r i a l i z a c i ó n y las intensas o l eadas migra-

t o r i a s de l o rural a l o urbano y en t r e r eg i ones han producido e f e c t o s de 

d e s a r r a i g o y pérd ida de la i d e n t i f i c a c i ó n p o l i t i c a p a r t i d i s t a que había e s t a -

do t r ad i c i ona lmen t e l i gada a bases e c o l ó g i c a s y a t r a d i c i o n e s f a m i l i a r e s . 

La brecha generac iona l de los padres que v i v i e r o n la e f e r v e s c e n c i a del mo-

d e l o s o c i a l basado en la i n d u s t r i a l i z a c i ó n y ia urbanizac ión de la economía 
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y los h i j o s que crecen ahora en medio de la ausencia de un modelo c l a r o , 

de un o b j e t i v o s o c i a l nacional^ se expresa claramente en un des in t e r é s 

por l05 l ineamientos p o l í t i c o s t r a d i c i o n a l e s por par te de las nuevas ge -

nerac iones . Algunos es tud ios as í io mi^tiStran: es tud iantes Uü ¡ vt.rs i tar ¡os 

que en un SOZ no m i l i t a n en ningún pa r t i do af irman que sus padres p e r t e -

necen en un B7% a los par t idos t r a d i c i o n a l e s , l i b e r a l y conservador . 

Por o t ra par te el e s tud i o mencionado sobre Ja p a r t i c i p a c i ó n p o l í t i c a feme-

nina muestra que la abstención ds las mujeres j e f e s de hogar (42^) o com-

pañeras es i n f e r i o r a la abstención de las mujeres que en !a f a m i l i a 
CO / 

ocupan pos ic ión de h i j a s (511) u o t r o par i en te iS^ t ) — . A pesar de que 

e l ambiente f a m i l i a r podría conducir^ como lo ha hecho t rad ic ionaImente 

en Colombia, hacia un patrón de vo tac ión y de i d e n t i f i c a c i ó n p o l í t i c a , los 

cambios que ha experimentado con el d e s a r r o l l o h i s t ó r i c o del pa ís han 

creado una brecha generac ional muy s i g n i f i c a t i v a en la par tSc ipac ión p o l í -

t i c a de padre e h i j o s . La f a m i l i a ha perdido buena parte de su capacidad 

de ente s o c i a l i z a d o r en la v ida p o l í t i c a , de transmisor de una Idea de 

sociedad que sea aceptab le a las nuevas oenei 'oc lones. 

b) Por lo menos un es tud io muestra que no e x i s t e asoc íac iór . en t re la educación 

y e l e j e r c i c i o de ' s u f r a g i o ^ ^ . Que la rea l idad soc ia l colombiana se 

e s t é acercando a e s t e fenómeno es vn indicador muy importante de la natura-

leza de la educación. Tal parece que la s o c i a l i z a c i ó n p o l í t i c a que impar-

te la escuela no conduce 2 ¡a p a r t i c i p a c i ó n en las jorn.jdas e l e c t o r a l e s . 

Es muy pos ib l e que la na tui-a l-r-za a u t o r i t a r i a de las r e l ac i ones s o c i a l e s 

y pedagógicas que se presentar en e l aula de c l a s e y en e l gob ierno i n s t i -

tucional de ¡as escue las genere apat ía •/ escept i c i smo sobre la sociedad 

y las pos ib i1 idades r ea l e s de acción dentro de e l l a . Es, también, nuy pro-

bable que la idea de socied?;d que se transmite a tí-avés de las na t e r i a s 

de Ciencias Soc ia l es del pensun e s c o i r r conduzca hacia la apat ía p o l í t i c a 

debido a su inadecuación a la r ea l i dad que e l e r tud ian te v i v e . Esto pare-

ce más clara.nente c i e r t o en io que respecta a la enseñanza de la H i s t o r i a 

basada en h í roes cuyo sistema de va lo re? y v i s i ó n del '^undo no t i ene mucho 

que ver con los problemas que les plantea a los j óvenes e l mundo contem-

poráneo, La escuela parece también habe^ perdido buena par te de su poten-
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c i a l i d a d soc i a ! i z a d o r a para la v ida p o l í t i c a debido a la vacuidad e 

i ' iadecuac ión de sus r.iodeiOá úc: 50cí>;udQ y al autor i Lar i snio <Je su o r g a n i -

zac ión s o c i a l que no se compadece con e l mundo e x t e r i o r a e l l a . 

Aún l o s movimientos e s t u d i a n t i l e s un i ver;^ i t a r ios que tuv ie ron tanto auge 

en la década de: Ies sesenta y primera par t e de los se tenta han reducido 

su e f e c t o a la conformación de pequeño? p a r t i d o s de i zqu ie rda s in poder 

de a t r a c c i ó n para los j ó venes o a grupos que tonan e l camino de la g u e r r i l l a . 

Pero en (.érminos cienerales se ha generado una gran apat ía p o l í t i c a en los 
5ít/ 

e s t u d i a n t e s u n i v e r s i t a r i o s — . 

c ) Los par : ; idos p o l í t i c o s t r a d i c i o n a l e s no han formuladc programas e s t a b l e s 

y duraderos para ía juventud a pesar de que dec la ran la importancia de ese 

e s t r a t o de pob l a c i ón , £5pecia1 men te en épocas de e l e : : c ! ó n . Algunos p a r t i -

dos de i z qu i e rda nan disenado programas para ia juventud pero e l escaso 

acceso que t i enen a los niecanismos del Estado imoide que ca l es progranas 

vayan más a l l á de las urgenc ias p r o s e l i t i s t a s . A e s t a s i tuac i ón habría 

que ar'iadir e l e f e c t o despo! i 11 ?.ador del Frente Nac i ona l , una de cuyas me-

tas p o i i t i c a s f v e la disminución del c l i rro de acr imonia p o l í t i c a ent re los 

p a r t i d o s t r a d • c ¡ o r a l e s que había conducido a las devas tac iones denominadas 

La V i o l e n c i a La forma de o r gan i zac i ón de lo5 p a r t i d o s p o i r t i c c s co-

ioirblanc"? hace que sus to ldas se armen de manera ampliada solamente en épo-

cas e l e c l c r a ! e s y que no o f r e z can un campo de acc ión cont inuo en Que pue-

dan p a r t i c i p a r los j ó v e n e s , formarse como cuadros y v i n c u l a r s e de una ma-

nera más o r g á n i c a . La func ión de i n s t i t u c i ó n soc ia1 izadora p o l í t i c a por 

e x c e l e n c i a que t i enen los pa r t i dos p o l í t i c o s en o t r a s d imocrac ias f o se 

da eri Colombia y la juvent i 'd r-.o ve muy c l a r o cuál puede ser su pape" en 

e l l o s , no «solamente lo que t i ene que ver con una concepcióri del poder 

den t ro ce la soc iedad y de la formulac ión de p lanes y prograr.'.üs que d e f i -

nan un p r o p ó s i t o p a r t i d i s t a c l a r o y a t r a c t i v o , s ino también desde el Dunto 

de v i s t a de su inse rc i ón en e l l o s fuera de su papel temporal de a g i t a d o r e s 

en épocas e l e c t o r a l e s . 

La por?, n a r t l e i oac ión p o l í t i c a ríe la Juventud colombiana parece desprenderse 

de dos t i p o s de fenómenos y de la i n t e r r e l a c i ó n en que se presentan : la au-
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ssncia de una n)eta nac iona l , de un p ropós i t o que l e de un sent ido a la acc iór 

del Estado y de los par t idos p o l í t i c o s y dentro de la cual los jóvenes se 

vean ccmo parte i n t e g r a l , la susencia de un plan que de f ina hacia dónde va 

la sociedad ( equ i va l en te a la idea de i n d u s t r i a l i z a c i ó n , urbanizac ión, mo-

dern izac ión de los años cincuenta y s e s e n t a ) , por una pa r t e , y la consecuen-

te pérdida de poder s o c i a l i z a d o r de las i n s t i t u c i o n e s s o c i a l e s creadas con 

tal f i n como la f a m i l i a , la escue la y los par t idos p o l í t i c o s , por o t r a . 

2. Las migrac iones 

Varios ana l i s t as se han r e f e r i d o a los procesos mig ra to r i os colombianos como 

una forma de e x i l i o económico . En rea l idad habría que d i s t i n g u i r t r e s 

t ipos de migraciones para ac larar el verdadero sen t iao que t i ene ía noción 

de ex i 1 i o econóni CO t lo s migrac iones in t e rnas , fundamentalmente los movimien-

tos pob iac iona les entre reg iones y de l o rural a lo urbano que r e f l e j a n los 

car.bios muy f recuentes en los polos de d e s a r r o l l o del país y que en sent ido 

e s t r i c t o no pueden denominarse e x i l i o si se excluyen la? migrac iones cí^u-sadas 

por la v i o l e n c i a en sus d i ve rsas man i f e s tac i ones. Ün segundo í;ipo de migra-

ción es la que se d i r i g e a pa íses v e c i n o s , especialm ente a Venezuela, Ecun-

dor y "anemá donde, per temporadas, se han creado mercados ce t r a b a j o más 

amplios y remunerativos, cuyo c i c l o rr.igraciona i t i ene muchos aspectos e s -

tac i ona l es y en todo caso, ur. regrese al pa í s . Y un tercer t i p o de migración 

es e l que t rad i c ior.a 1'-lerite ha i levado a cabo hacia Er Lados Unidos y 

que t i ene ca r é e t e - más de ' ^ in i t i v o . 

Interesa a e¿ t e t r aba j o mirar los dos t i p o s de migrac icr al e x t e r i o r por su 

naturaleza de vá l vu la de escape a los proble.Tias del empleo y, en algunos 

casos , de búsqueda de rás ampiios hor i zon tes c u l t u r a l e s . Colombia no ha 

sido siempre un país exportador de pob lac ión . Por e l c o n t r a r i o , hace t r e i n -

ta años Venezolanos y Ecuatorianos migraban a Colombia. Hoy ese proceso se 

ha r e v e r t i d o de manera drarr.ática y solamente la c r i s i s de la economía p e t r o -

lera de v Ecuador ha disminuido e l volumen mi qra tor i o . 
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Contrar i amen te a l e que podr ía pensarse no migran a Venezuela los desemplea-

dos colombianos s ino o b r e r o s , j o r n a l e r o s y empleados con s a l a r i o s b a j o s , en 

su gran mayoría- j ó v enes menores de 30 años. El 75? de los migrantes han na-

c i d o en ambientes urbanos o han migrado hace un pe r í odo l a rgo de t iempo a c iu -

dades grandes . E! de l os migrantes han cursado educación o r tmar i a , e l 

10^ son a n a l f a b e t a s y e ! 50% han a s i s t i d o a educación secundar ia . De e s t e 

c incuenta por c i e n t o que t i e n e educación secundar ía e l ^OS; ha es tud iado en 

El Sena, un i n s t i t u t o o f i c i a l para la for iTación de obreros espec ia I i rados . 

Este hace suponer que las migrac iones de Jóvenes a Venezuel a han s ido abundan-

tes Y que en esa c o r r i e n t e m i g r a t o r i a se pueden d i f e r e n c i a r por l o menos dos 

grandes grupos : j ó venes en s i t u a c i ó n c a r a c t e r í s t i c a de marg ina l idad urbana, 

pos ib l emente de f a m i l i a s .r.^grantes de l e s campos a la c iudad, con educación 

p r imar i a muy p o s ! b l e n e n t e incompleta o a n a l f a b e t a s que conforman los c on t i n -

gen tes más exp l o tados en Venezue la , especial,Tiente en t r a b a j o a g r í c o l a o en 
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las c o l o c a c i o n e s l a b o r a l e s menos daseab l e - en !as c iudades . Un secundo 

grupo de j ó venes m lg ra r í en a Venezuela en me jcres cond i c i ones l abo ra l e s t e -

niendo en cuenta que han t en ido una mayor e x p e r i e n c i a labora l en Colombia, 

edücsc ión secundar ia y , sn por l o menos la mitad de los casos , formación t é c -

n ica e s p e c i a l i z a d a de buen n i v e l . 

^a 1 v e z e ) a spec to que d e f i n e , en comparación con o t r a rrograc iones ce Colom-

bianos al e x t e r i o r , l e s migrac iones a los pa í ses v e c i n o s , t^.mbiin s jhdesa 'TO-

• l ados , es la f u e r t e tendenc ia al r e t o r n o . Es d e c i r que es tas migrac iones 

se c ons t i tuy en en fenómenos e s t a c i o n a l e s de d i f e r e n t e s c ' jrac iones según ía 

f o r r a de v i n c u l a c i ó n l abora l en Venezue la , pero en su inmensa r a ya r í a con un 

r e t o r n o al lugar de o r i g e n . El r e t o rno e s , por o t r a p a r t í , ur. e lemento que 

d e f i n e e l p r oyec t o mism-o desde su concepc ión . En e f e c t o , por l o general r!0 

migran f a m i l i a s s ino ind iv iduos que en un 3C/. de l o s casos poseen casa con 

s e r v i c i o s b á j i c o s en Colombia, que envíe:-, oer i ód i cairen par te de sus ingresos 

y que al r e g r e sa r t raen pequeños c a p i t a l e s que i n v i e r t e n en e l mejoraroiento 

de sus v i v i e n d a s , en c u b r i r los d é f i c i t s de salud v educación Je sus f a m i l i a s , 

en la cons t rucc i ón de t a l l e r e s o r t e s a n a l e s o t l e n c a s vec ina í e s . 

Los e s t u d i o s r e a l i z a d o s sobre las migrac iones de colombianos a Panamá, Ecua-

dor y , e spec i a lmen t e , a Venezue la , permiten hacer las s i g u i e n t e s cons ide ra -
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Clones: a ) Las -migraciones hacia los pa í s e s vec inos s i r v e n de v á l v u l a de 

escap'^ para los c u e l l o s de b o t e l l a de l e r ip leo , e l subempleo y l os b a j o s sa-

l a r i o s qu£ ha generado la forma de d e s a r r o l l o colonibiana„ En e s t e s e n t i d o 

crean una f o r r a temporal de e x i l i o económico u t i l i z a d o fundafneitairTerite 

por grupos marg ina les y de ob r e ros y empleados cuyos ingresos f a m i l i a r e s r e -

sul tan I n s u f i c i e n t e s y deben ser complerrentados con la adqu i s i c i ón de e x c e -

dentes de los s a l a r i o s conseguidos en monedas más f u e r t e s en e l e x t e r i o r » 

fel t r a b a j o j u v e n i l en e l mercado in t e rno ha s ido e l mecanismo por medio ae l 

cual se ha sup l ido la i n s u f i c i e n c i a de los s a l a r i o s para e l manten i mi en to 

de la fue r za de t r a b a j o v las m ig rac i ones a pa íses v ec inos es o t r a forma de 

v incu l ac i ón labora l de la juventud aue. de alguna manera es también expn í s l ón 

de un " r e c o r t e " de la juventud a ios grupos ba jos de ?a poblac ióno 

En la d e c i s i ón de migrar q-je se p lantean los j óvenes colombianos hay cua t ro 

fenómenos que se r e lac ionan con la marg ina l idad e s t r u c t u i a l del p a i ^ ; e l 

desempleo y e l subePDle.Os l os ba j os s a l a r i o s p la necesidad de complementar 

los ingresos f a m i l i a r e s p?ra mejorar e l n i v e l de v ida espec i airéente en lo 

que se r e f i e r e a la v i v i e n d a , i a salud y i a educación y la urgenc ia por in-

g resar a la econcmí?' informal cono v í a para crear de manera más e s t a b l e me-

canismios aue produzcan ing^-pscs para mantener e l n i v e l da v i d a . Ti ing reso 

a la economía informal es n e c e s a r i o " o solamente para los j ó v enes qut se 

mueven dent ro de i c í r c u l o del desempleo y e ! subempleo o de las oc-jpac i o r es 

t ípicarriente marg ina les , s ino también para los que han s ido entrenados para 

desempeñarse en e l corazón ae la economía como los obreros e spec i5 i izados^ 

debido al c r e c i e n t e cesempleo ind i^s t r ía ' y a los ua jos s a l a r i o s que Í3 c r i -

s i s de la indust r ia ha generado. 

Las migrac iones de jóvenes a pa í s es vec ino? con c b j e t i v o ? l a b c a l e s sen 

entonces una expres ión de la dob le manera en que ia soc iedad ma^ginaH^a a 

sus j ó v e n e s : obMgándo los a t r a b a j a r durante la época d e f i n i d a como j u v e n i l 

y p r i vándo los col derecho a juventud y, de o t r o ladOj y c o r ^ r a d : c t o r i a--

mente, negándolas e l erro leo rem.une rat i vo con ' o cual «os t r a s l ada a las 

f i l a s de is r.arai na'/ lead estructure) adults. 
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Entre 1S51 y 1977 e l 27.5% de los suramerícanos adínítidos como inmigrantes 

en los Estados Unidos eran colombianos. Pero ta l fen6n-.eno m i g r a t o r i o no 

ha s ido siempre a s i : si se c on tab i l i z an los inmigrante? a Escados Unidos 

desde 1936 se t i ene que en t r e 1936 y 1945 migró solamente e l en t r e 

¡346 y 1955 lo h i zo el 6%, mientras ent re 1956 y 1965 se t ras ladó e ! 3k.7% 

y en la s i g u i e n t e década e l 58?. Es de c i r que ent re 1356 y 1377 Han migrsdc 

legalmente a Estados Unidos e l 32.7% de los migrantes colomb¡anos del per íodo 

cons iderado . Esto, por supuesto, s in contar con e l rápido c r ec im ien to de 
58/ 

inmigrantes i l e g a l e s — . De este, caudal m i g r a t o r i o de las dos últ imas dé-

cadas e l eran jóvenes ent re d i e z y v e in t inueve años. Si a e s t os se les 

suma los menores de d i e z anos l l egan a representar e l 6 8 . d e los migrantes . 

Las migrac iones de colombianos a Estados Unidos ¿ui., „-in ciutoíyo, nn̂ y d i f e -

rentes de las que se d i r i g e n a los paTses v e c inos . Tal vez s u s p r i i c i p a l e s 

puntos en común sean la a l t a proporción de jóvenes que las conforman y la 

búsqueda de so luc iones a los problemas económicos y cu l tu ra l e s que les 

p lentea e l pa í s . Por lo demás sus ca rac t e r T st i C3'= ocupac ional es y educa t i -

vas son muy d i s t i n t a s . El son menores de ik años, amas de casa , e s tu -

d iantes o r e t i r a d o s . Entre los que t raba jan la ca t e go r í a de mayor peso es 

la de p r o f e s i o n a l e s y a f i n e s (8^) seguida por la de artesanos (6 .9^0, o f i -

c i n i s t a s ( 6 . 5? ) obreros c a l i f i c a d o s ( 6 . 2 ? ) . Los grupos meros rspresentcidos 

parecen ser los de menor c a l i f i c a c i ó n l abo ra l : empleados domésticos> t r a b a j a -

dores de s e r v i c i o s , vendedores, obreros no c a l i f i c a d o s . F! l^ .p ' í da 

los inmigrantes a los Estados Unidos t ienen escuela primaria cor.pieta o in-

completa , mientras e l h^.S% ban hecho es tud ios secundarios c o T p l e t o ' o 

incompletos, e l 29.1^ han r ea l i z ado es tud ios de n i v e l u n i v e r s i t a r i o y , el 

2.9'¿ han l i e v aao a cabo posrgrados. Por o t ra oa r t e , la tendencia g e - e ra i 

es a que migren f a m i U a s , no ind iv iduos ; y a que la idea de re torno sea 

c o n f l i c t i va dado qu?. aunaue se desea y S£ i^abia de e l l a pocas veces se 

r e a l i z a y la migración se c onv i e r t e en d e f i n i t i v a . 

Es ne c e sa r i o d i s t i n g u i r dos t ipos de m ig rac i c r es de jóvenes a los Estados 

Unidos: jna primera o l a conformada funda'.rfjnta imente por p r o f e s i o n a l e s que bus-

caban mejores oportun idades labora les y que fue denominada "tuga de c e r e b r o s " , 
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.y s igue siendo 

cons t i tu fda por jóvenes t íp icamence no marg ina les , s i tuac i ón que fue 'cbjeLcs 

de var ío? esturi íos y planes de re torno auspic iados por e l gob ierno colombiano. 

Una segunda o la en la que además de personas con entrenamiento u n i v e r s i t a r i o 

y t é cn i co .T.Igrari f s r . i l í a s y 'jp. grupo . ' . x p c r t a n d e j óvenes r,o sdijcadcs sn el 

mismo n i ve l del orupo a n t e r i o r y dentro del cual cabe destacar ios inmigran-

tes i l e g a l e s a Estados Unidos, Entre es tos pueden ubicarse grupos de c l a s e 

media, de c l a s e media baja y algunos de ex t racc i ón ob r e r a , pero d i f í c i l m e n t e 

margínales en su o r i gen colombiano. Más que ¡a marginal idad parecen ser ios 

ba jos s a l a r i o s , e l subempleo y las pocas p o s i b i l i d a d e s de progreso económico 

y cu l tura l los móv i les d i r e c t o s de la migrac ión. Con respec to a la llamada 

fuga de cerebros cabe anotar ía r e s t r i c c i ó n del mercado de t r a b a j o colombiano 

que esta generando desempleo aPitre p r o f e s i o n a l e s y puede p lantearse como una 

exp l i cac i ón para e s t e fenómeno tan marcado en la sociedad colombiana, espe-

c ia lmente entre p r o f e s i o n a l e s de la salud (2 ' * .5^ ) , ingen ie ros ( 13 . 3o ) , docen-

tes (13 .8 ' Í ) , t é cn i cos (17-É?ó), aud i tores y contadores (9-5%) durante e l p e r í o -60 / 
do comprendido en t re 195'4 y 1976 — . 

3. La Salud 

Se tratan aquí t res aspectos de la salud de los jóvenes colombianos: las 

pr¡r,c;pal.2S causas de morbirrortal idad, ía salud de la r.íujer joven y la sai ' jd 

menta! de los j ó v enes . 

A) La fiiorbIiT'ortaí i cao en 'os jóvanes 

Ames del proceso de modern i zac lón colombiano la m<jrbilidad y la mortal idad 

erar causadas pr i'^ord ' a 1 .rente por enfermedades de t i p o ambiental y c r ón i cas : 

ent re 19^0 y 1530 e l paludismo y la tubercu los i s fueron las p r i n c i p a l e s cau-

sas de riuerte en t re la oobiac ión j o v en . Las enfermedades "no e s p e c i f i c a d a s " 

const i tufan la tercera causa de muerte lo que obv iame-te es un indicador del 

estado rudimenlar io de los s e r v i c i o s de salud en esa época . Pero al t e rmi-

nar la década del setenta las causas de enfermedad y niuerte ce ios j ó ven ts 

habían cambiado drást ican-it?nte y los primeros lugares eran ocupados per ia 
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violencia, la accidental idar! y a las causas incluidas en la higiene del me-
dio ambiente y las enfermedsJe> crónicas hob's que añadir derivadas ds 
la salud mental y de la higiene sexual. La violencia y la accidentalidad 
explican el 20% de la consulta general de les hcrpbres jóvenes, el 33.6% de 
su egreso hospitalario y el Si de su mortalidad. La violencia y la acci-
dentalidad en cambio no asumen tanta importancia en el caso de las jóvenes 
aunque causan si ^^.k% de sus muertes. En cambio los problemas derivados de 
la higiene sexual asumsn gran importancia en el caso de las jóvenes y repre-
senta el 1\.1% de su consulta general y el \k.1% de su egreso hospitalario. 
Ahora los problemas ambientales son diferentes: ia desnutrición y la de-
ficiencia en servicios públicos como el agua potable, especialmente en las 
áreas marginales tanto urbanas como rurales. Una encuesta realizada por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar concluye que existe en Colombia 
una carencia nutricional que afecta al 11% de la población y que se concentra 
fundairenta 1 mente en la población menor de cinco anos. Las secuelas de este 
fenómeno sin embargo se trasladan a los jóvenes posteriormente y "buena parte 

da los ocho m i l l ones de jóvenes colombianos padecen secuelas b i o l ó g i c a ? y 
61 ' 

síquicas de significación producidas por la desnufición infantil" — ' , Por 
otra partees necesario, para sopesar el estado de la sanidad ambienta!, tener 
en cuenta que el agua potable llega solamente a! Sh.5% de la población. Esa 
cobertura se incrementa en las áreas urbanas de más de 250.000 habitantes 
hasta el 13% y llega en las rurales al ^3%. Pero ade^nás ei QS% de los servi-
cios de agua potable no tienen un sistema adecuado de DL'r i r i cac ¡ ón . El 
de la población posee algún servicio de disposición de excretas, porcentaje 
que en las áreas rurales llega solamente al — ^ . 

B) La salud de la mujer joven 

Los problemas gi necobstétr i eos son la prime'"a causa de mortalidad de las mu-
jeres entre 16 y 2k años, causa que ha mantenido su prevalencia en 'os últi-
mos cuarenta años. El 2\% de las muertes por causa ginecobstétrica se debió 
a abortos. En los hospitales de Cali se registra un aborto por cada tres em-
barazos a término y en Sucar.^manga uno por cada embarazo a término. Por 
otra parte el 35/ de las aestaatesen un hospital de Cúcuta fueron menores de 
16 años. En un estudio ce hospitales se encontró que el 8.2% de las ges-
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tan tes eran menores de 18 años y én un hos tp í a l de Mede l l fn e l ingreso de 

menores de 15 años al s e r v i c i o o b s t é t r i c o se ha incrementado d i e z veces 

e n t r e i960 y 1970. Pero la obse rvac i ón más dramática es que la mayoría de 

e s t o s casos son migrantes r c c i e n t e í a la ciudad cuyos pendres t i enen hogares 

ro tos y e l l a s no conv iven con ios padres de sus h i j o s — 

Entre las causas aducidas para abo r ta r según e l e s t u d i o de Herrera p r i -

man las soc io -económicas y ía mul t ipar idad ( 15^ ) . Como se ha d i c h o , 

e l abor to es una importante causa -de r. iortalídad en mujeres j ó v enes y dado 

su ca rá c t e r de d e l i t o , su r e a l i z a c i ó n se hace en forma c l andes t i na y en con-

d i c i o n e s h i g i é n i c a s d e p l o r a b l e s . 

C) La salud mental 

t 
Un e s t u d i o sobre t r a s t o r n o s menta 'es r e a l i z a d o en Bogotá s f i rma que una t e r -

cera pa r t e de los hab i tantes de la ciudad que o s c i l a n en t r e 15 y años pa-

decen algunci forma de enfermedad mental que ameri ta tratar^iiento s i q u i á t r i c o — 

Todos los e s t u d i o s r ev i sados aducen que la a l t a f r e cuenc i a de t ras to rnos men-

t a l e s se debe en buena par t e a que e l medio ambiente soc i a l no es f a v o r a b l e . 

Se hace e s p e c i a l é n f a s i s en los problemas de r i vados de la rriigración rural ur-

bana y de l os c o n f l i c t o s c u l t u r a l e s y de adaptac ión que es ta s i tuac i ón p lan-

tea a los hab i t an t es de los grandes cen t ros urbanos. El s i q u i a t r a Mario 

González p lantea que "Bogotá ha s u f r i d o cambios oro'Pundos en ios últirrios 

años como consecuencia de la ace l e rada y desordenada urbanizac ión que ha 

l l e v a d o a ! desplaza^niento masivo de personas del cam.po y la p rov inc i a a la 

c iudad, determinando s e r i o s problemas de ca rác t e r s o c i a l t e ' e s como desemipleo, 

ca renc ia de s e r v i c i o s bás i c o s , hac inamiento , c r i m i n a l i d a d , e xp l o s i ón demo-

g r á f i c a V a l t a -norui1 i Jad, ios cua les ocasionan permanente tens ión y f r u s -

t r a c i ó n , e lementos cond i c i onan tes de la enfermedad menta l " — E f e c t i v a -

mente, en un e s t u d i o r e a l i z a d o en Bogotá, se encont ró oue e l hO^ de lo? pa-

c i e n t e s l l e vaban menos de un año v i v i e n d o en ¡a c iudad . La mayoría de los 

pac i en tes de er.ferr^edades r>€ntal?s son Jóvenes: en la consu l ta de la Bene-

f i c i e n c i a de Cundinamarca e i ¿U'á de los pac i en tes son meiioi ca Je ZC dfius 

mientras en e l estudio de los trastornos mentales en Bogotá esa cifra l l e g a 
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a i 60.8%. De igual manera se enc i i entra que ia f r e c u e n c i a de en fe rmedades 

rrientales es mayor en l as muje res j ó v e n e s que e n - l o s hon^hres, fenórreno que 

se a d j u d i c a a la en t rada de la mujer en e l mercado da t r s b a j o en c o n d i c i o n e s 

muy d i f í c i l e s . Por o t r a p a r t e en la c onsu l t a del h o s p i t a l San V i c e n t e de 

Paul en M e d e l i f n e l 10% de l os casos de s u i c i d i o o p a r a s u i c i d i o a t e n d i d o s 

en 1379 eran de j ó v e n e s e n t r e l o s 12 y l o s años y de e l l o s e l 72% eran 
6 8 / mj |€ res — . 

El consumo de drogas y a í c o h o l es también nayor en i as muje res j ó v e n e s : un 

e s t u d i o r e a l i z a d o e n t r e e s t u d i a n t e s de secundar ia en B a r r a n q u i i l a muestra 

que e l consumo de drogas l leq=í e l 36 »̂ por tr,! i y cas i a l canra al de l os hom-

bres que es de 395 por mil m i en t ras que en H e d o l l í n más rr.Líjeres menores de 

20 años consui-nieron beb idss a l c o h ó l i c a s (75^) que hombres í 6 5 o ) . A su v e z , 

t an t o e l a l c o h o l i s m o como la d r o g a d i c c í ó n e s t én f u e r t e m e n t e a s o c i a d o s a 

la p r e s e n c i a de enfertr.eoad inenta l ; en e ! e s t u d i o de Bogotá se e n c o n t r ó que 

las personas qoe presentan a n t e c e d e n t e s de a l c o h o l i s m o t i enen una m^yor p r o -

pens íón a en fermedades . -e intales (63.9-^; qus las que no t i enen ese h i s t o r i a l 

y que l o p r o p i o suceJe oara e l empleo de drogas (83.9% para los que 
69/ 

usan drogas y 32.6?? para l os que no las u s a n ) — . 

Entre los f a c t o r e s a s o c i a d o s a la p r e s e n c i a ¿e ia enfermedad mental en Colom-

b ia se encuentran l os s i g j i e r - t es : a ) e l n i v e l de ing resos pues to que hay una 
70/ V 

r e l a c i ó n e n t r e inuresos b a j o s y e - f e r n e d a d ñienial — ; b) la educac ión por 

cuanto a menor educac ión es mayor la t nc i der.c i a de la enfermedad men ta l . Fn 

e s t e s e n t i d o se e n c o n t r ó en un e s t u d i o que ia i n c i d e n c i a de ara 1 í̂ a^ Jt i smo 

e r a mayor en l o s en fe r r -os menta les jó-.'e'->es que en sus pad r e s , es d e c i r que 

cuando la brecha g e n e r a c i o n a l opera er, s e n t i d o i n v e r s o en educación, produce 

enferrr^dad n e n t a l , auncue. por supues to , pu^-de pensarse l o c o n t r a r i o : q - e la 

enfermedad r e n t a 1 prop i c i a 21 a n a l f a b e t i s m o . De todas maneras la r e l a c i ó n 

e n t r e educac ión y enter:?,edad T.er.tsi es una de las ."̂ ás f u e r t e s y su r e l a c i ó n 

pa r e c e ser más comp l e j a que l o que puede e s c l a r e c e r s e con 1= in fer . , lac ión 

e x i s t e n t e ; c ) l e s hogares r o t o s : la ausenc ia de uno de l e s pr?dres produce 

taT.bién enfermedad menia l en ios j c v e n e s . ror o t r a p a r t e , ! as s i tuac iones 

r r a r i t a l e s niás corobadas s o c i a l e m e n t e en la cu l tu ra t r a d i c i o n a l co lombiana 
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( e s t a r casado o s o l t e r o o v i u d o ) producen menores p o r c e n t a j e s de enfern^edad 

mental e n t r e la pcblac iór . ( e n t r e 22% y 36%) que las formas m a r i t a l e s nenes 

aceptadas y más f r e cuen t e s en las n j e vas formas de o r g a n i z a c i ó n f a m i l i a r que 

e s tá generando la modernizac ión y su c r i s i s . En e f e c t o , los separados mues-

tran un 50% de respuesta p o s i t i v a a la presenc ia de enfermedad mental y los 

que v i ven en unión I f b r e un 64%; d) un cuar to f a c t o r que parece r e l a c i onado 

con una s in t omato l og í a de t i p o s í q u i á c r i c o es la p a r t i c i p a c i ó n en grupos de 

c a rá c t e r s o c i a l ( p o l í t i c o s ; , r e l i g i o s o s , d e p o r t i v o s , c u l t u r a l e s ) . Los que 

no p a r t i c i p a n en ese t i p o de a c t i v i d a d s o c i a l muestran una ¡nayor tendencia 

a tener síntomas de enfermedad mental (39^) que ios que p a r t i c i p a n i2hZ ) ; 

e ) f i n a l m e n t e , uno de los f a c t o r e s más mencionados en todos los e s tud i o s es 

e l shock cu l tu ra l y de adaptac ión socioeconómica y f a m i l i a r que produce la 

migrac ión del campo a la c iudad , a l g o que se podría l lamar e l "shock de 

la modern i zac ión" . 

Esta presenc ia en la s i t u a c i ó n genera l de la salud de los j ó v e n e s , tanto en 

su salud f í s i c a como menta l , del "shock de la modern i zac i c,-i" es t a l vez e l 

hecho de mayor i mpor tanc i a que a r r o j a ia información pre^ent.^.i.'i. El a e sa r ra i -

qo c u l t u r a l , e l enf rer. tami ento en las peores cond ic i ones con un mundo urbano 

h o s t i l , la desorgan i zac ión s o c i a l que impl ica para e l migrante 'a adaptación 

a nuevas formas de ^Ida, e l t r a b a j o de la mujer , la t ens ión o " s t r e s s " gene-

ral que crea es ta nueva forma de v i d a , así ccmo también e l desamparo eri s e r -

v i c i o s púb l i c o s , son f enó "encs ambienta les producidos cor ^a modernización 

y que aparecen cons tan terrón t e asoc iados a la mor bi mor ta 1 i dad de ' os jc 'venes, 

a la salud de la j oven y a la salud m.ental de ese gruoo de edad. Es d e c i r 

que Id forma que- !.a to'^sao e ! d e s a r r o l l o colombiano ha producido una m o r b i l i -

dad e s p e c í f i c a y que e" ambiente scc ioecc i .ómico y c u l t u r a l que se ho generado 

a r a í z ce l proceso de modernizcc icn es a su vez causa de la s i tuac ió r ; accual 

de la salud de la juvei itud co lombiana. 

^ ' ^'el i r evene i 3 y d rogad 1 cc i ón 

La p a r t i c i p a c i ó n de les j ó v e r e s en procesos d e l i c t u a l e s se ha ido incremen-
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tando notablemente con e l avance de la urbanizac ión y con e l c r e c im i en to 

del modelo rrodern i zador . E f ec t i vamente , sn 1S50 solamente e l 2?.5?; de los 

s ind i cados estaban en e l grupc de edad comprendido en t r e l os 15 y los 24 

años mientras que en 1S80 esa proporc ión l l egaba a! Pero además, ios 

j óvenes son •-espor-.sabíes por e l dob le de s i nd i c a c i ones de l o que correspon-

de r í a a su p a r t i c i p a c i ó n en la poblac ión t o t a l : 22.5't . 

Resulta de i n t e r é s observar la evo iuc ión de los t i p o s de d e l i t o s cometidos 

por los j ó venes e n t r e 19 )̂0 y 1930.- Los dos grandes t ipos son los d e l i t o s 

contra la propiedad y los d e l i t o s contra la v ida y la in tegr idad persona l . 

En IS^O e l de los d e l i r e s cometidos por los j ó venes eran d e l i t o s con-

tra la prop iedad , y en I960 esa proporción había ascendido al ó̂̂ % (nientrar. 

que los d e i i t o s contra la v ida y la in t eg r idad personal descendían del ^0% 

en 19''t0 al l5.2?á en 1971. Esta evo luc ión ds la t i p o i o g í a d e l i c t i v a parece 

e s t a r v incu lada a ! proceso modern i zadc r , a las migrac iones del car,.po a la 

c iudad, al desempleo, e l subempleo y los ba jos s a l a r i o s y a la disminución 

de la c r im ina l i dad p o i f t i c a p a r t i d a r i a inducida por e l Frente Nac iona i . Pe-

ro en I9SC ¡a s i tuac i c r ! ha canbiado nuevainente: los d e l i t o s contra la p rop i e -

dad han descendido al k7% mientras los d e l i t o s contra la v iaa y la i n t e g r i -

dad personal han ascendido al 26.8^ — ' . Es importante anotar íiquí que no 

solamente l o ; d e l i t o s contra la propiedad parecen ahora ir a c o t i o c na dos de 

d e l i t o s contra '-ÍÍ v ida y la seguridad personal s ino que tai^bién e i aur^iento 

del uso de drogas ha incrementado los del icos contra la in tegr idad persona l . 

Las e s t a d í s t i c a s muesrran que en los ú l t imos anos e l homic id io se ha conver-

t i d o en la p r i n c i p a l causa de muerte de los j ó v e n e s . 

Tres elem.entos pa'-ecen e s t a r íntimamente v incu lados a la de l incuenc ia j u v e -

n i l s i se a t i ende a la información f ragmentar ia que o f r e c en las e s t a d í s t i -

cas : la educac ión , e l t r a b a j o y la urban i c a c i ón . Desde el ángulo de la v i n -

cu lac i ón labora ] los fenómenos más s a l i e n t e s son la a l t a p a r t i c i p a c i ó n d e l i c -

tual e n t r e los j ó venes que t raba jan en e l s e c t o r " i ndepend i en t e " (que en-

cubre buena par te de desempleo y subempleo y que eng l rba e l t r a b a j o " i n f o r -

ma l " ) y en t r e los j ó venes inc lu idos en la pob lac ión " i n a c t i v a " (buscando 

t r a b a j o , e s t u d i a n t e s , hsogar). Los t r aba j ado res independientes representan 
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e l de los s i n d i c a d o s en 198O y t u v i e r o n un í n d i c e de c r e c i m i e n t o de 

127 e n t r e 1970 y 19¿0„ La p o b l a c i ó n d e f i n i d a como onac t i va r ep resen taba e l 

de i os s i n d i c a d o s en 1970 y e l ZS^5% en I98O. Esta in fo rmac ión s u g i e r e 

e l c r e c i m i e n t o d e l i n c u e n c i a ! dt l os j ó v e n e ? que es tán en s i t u a c i ó n de rr,argi-

na l i dad o c u p a c i o n a K Más de t r e s c u a r t a s p a r t e s de l o s s i n d i c a d o s han 

a l canzado alguna educac ión p r i m a r i a o son a n a l f a b e t a s , aunque se ha incremen-

tado e l número de ios que han t e n i d o a lguna educac ión s e c u n d a r i a . Esta s i -

tuac i ón r e f u e r z a la n a t u r a l e z a marg ina l de l os grupos j ó v e n e s que d e l i n q u e n , 

especia l iT iente si se t i e n e en cuenta que la educac ión prirr;aria ha s u f r i d o 

una f u e r t e d e va luac i ón como g a r a n t í a de l empleo en e l p r o c e s o de expans ión 

e d u c a t i v a . Además, e l incremento de j ó v e n e s d e l i n c u e n t e s con educac ión se -

cundar ia puede buscarse en e l uso de la droga por p a r t e de l os j ó v e n e s de 

c i a s e media . Las d i f e r e n c i a s de d e s a r r o l l o y u rban i zac i ón r e g i o n a l muestran 

una c o n c e n t r a c i ó n des i gua l de la d e l i n c u e n c i a j u v e n i l en t r e s depar tamentos , 

i o s más i n d u s t r i a l i z a d o s y u rban i zados : Cundinamgrca, An t i o qu i a y V a l l e . 

En 19^0 e l l o s concentraban e l de ¡a p o b l a c i ó n j o v e n d e l i n c u e n t e , en 1950 

sumaban e l S3% y en 19^0 e l ^9.2%. Aunque no e x i s t e n c i f r a s desg l o sadas 

para I38O e l t o ta? de s i n d i c a d o s de esos departai f ientos o i c i i a en la ú l t ima 

década e n t r e e l ^5% y e l 50?:. 

Todo l o a n t e r i o r c o n s t i t u y e s ó l o una p a r t e d e ! problema g l oba l de la d e l i n -

cuenc ia j u v e n i l . Las c i f r a s a que se ha hecho r e f e r e n c i a corresponden a 

los d e l i t o s comet idos y para los c u a l e s se ha e n t a b l a d o algún t i p o de acc ión 

j u d i c i a l , pero e l l a s de jan por f u e r a uno de l os fenómenos más agudos, 

sobre t odo en las p r i n c i p a l e s c iudades de l o a í s : la v i o l e n c i a c o t i d i a n a . 

El desempleo , la descompos ic ión ríe la e s t r u c t u r a f a m i l i a r , la d r o g a d i c c i ó n 

y la f a l t a de a t enc i ón a la p o b l a c i ó n a d o l e s c e n t e ha'-, conduc ido a un desp ro -

po rc i onado c r e c ¡.-¡liento de la d e M n c u e n c i a j u v e n i l que se expresa en e l " r a -

ponazo" , . los a t r a c o s y homic i d i o s y o t r a s man i f e s t a c i o n e s de la d e l i n c u e n c i a 

urbana que nuríca son denunc iadas , pe ro que p rog r e s i v amen t e v i enen creando 

un c l ima de t ens i ón en la v i d a c o t i d i a n a . 

En un e s t u d i o r e a l i z a d o por e l DAME se Hace un a n á l i s i s de las causa » d e l i c -

t i v a s y a r r o j a c i f r a s muy r e v e l a d o r a s . Las pr imeras c u a t r o causas aduc idas 
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para e ! t o t a l de la pob lac ión sentenc iada en 198O: e r an : soc ioeconómicas 

a l c o h ó l i c a s y t ó x i c a s l8.S%, fami M o r e s S t . s í q u i c a s 7.6%. Entre 

é s t a s la de más a l t o c r e c i m i e n t o en la década fue la de causas a l c o h ó l i c a s y 
72/ 

t ó x i c a s que pasa de un índ i c e de 100 en 1972 a 219 en I98O ~ , 

La única causa d e l i c t i v a que disminuye su inc idenc i a en e l pe r í odo d e s c r i t o 

es la p o l í t i c a , r e f l e j o del r e l a t i v o descenso de la pugnacidad que ha v i v i d o 

e l pa í s por la desapar i c i ón de la v i o l e n c i a p a r t i d a r i a a p a r t i r de I96O. En-

t r e los d e l i t o s contra la propiedad la causa soc ioeconómica es la más impor-

t a n t e . A e l l a es tán asoc iados fenómenos ccr.c e l desempleo, e l subemp'eo y los 

b a j o s i n g r e s e s . Las causas a l c o h ó l i c a s y t ó x i c a s , y las f a n i i i a r e s , t i enen 

mayor i n c i d enc i a en ios d e l i t o s contra \b i n t e g r i dad personal y contra la l i -

ber tad y e l honor s exua l . 

Las dos causas a n t e r i o r e s se encuentran a la vez ínt irríamente asoc iadas , 

pues e l consumo de bebidas a l c o h ó l i c a s y de sus tanc ias a luc inógenas t i enen 

en buona medida su o r i g en en la i n c o n s i s t e n c i a óz la r e l a c i ó n f a m i l i a r , en 

su pérd ida de Cf^paridad soc i a 1 i zadora , y en I3 neces idad de U-i búsqueda de 

mecanismos de escape cue a l i v i e n las t ens iones económicas v a f e c t i v a s . 

Tal ve z e l fenómeno de mayor i n t e r é s rea la a l t a causa l idad a t r i bu ida al 

a l c o h o l i s m o y la t o x i c o a s n f a en los d e l i t o s contra la v ida y la in t eg r idad 

personal (^48.7^) y e l que e l a l coho l i smo y la toxicomanía l l e van en un GQ% 

de l o s casos condenados a d e l i t o s contra la v ida y lo in t eg r idad pe r sona l . 

Estos fenómenos de de l incuenc ia j u v e n i l conducen a la cons ide rac i ón de la 

d r o g a d i c c i ó n como uno de los problemas más graves de la juventud colombiana 

a c t u a l , síntoma de una s i tuac i ón l indante con la anomia s o c i a l debido a la 

manera d e f i c i e n t e coro se inse r ta en e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l . 

Es poco l o que se sabe sobre la d r o gad i c c i ón en Colombia. Sin embargo, algunos 

e s t u d i o s de pequeños grupos o el a n á l i s i s de h i s t o r i a s c l í n i c a s pueden ser muy 

r e v e l a d o r e s . Un e s t u d i o r e a l i z a d o por la Un ivers idad Javer iana en t r e s i n s t i t u -

c i ones de salud mental o f r e c e e l s i g u i e n t e p e r f i l : e l 63.2% de los pac i en tes 

d rogad i c t ^^ p i f r e los 10 y los 2A años, e l 2.3% de los pac i en t e s es tá en-

t r e l os 10 y los H años, e l 87.7% son s o l t e r o s , e l Ul.1% no t i ene ocupac ión, 

e l 32.3? son e s t u d i a n t e s , e l 15 .3 í son o b r e r o s , e l t i e n e un n i v e l 
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educa t i vo de secundaria incompleta^ e l 52% se I n i c i ó en e l uso de las drogas 

e n t r e l o s 15 y los 19 años, e l 35% l o h i z o Inducido por amigos o pa r e s , e l 

se presentó a ¡ s e r v i c i o médico por causa de una p a t o l o g í a o r gán i ca y e l 
73/ a causa de una p a t o l o g í a s i q u i é t r i c a — . 

Por o t ra p a r t e , un e s t u d i o r e a l i z a d o en Manlsales con una muestra de 1810 es-

tud iantes de secundaria muestra una v i n c u l a c i ó n es t recha en t r e r e l a c i o n e s 

f a m i l i a r e s d e f i c i e n t e s , poca comunicación rea l en t r e padres e h i j o s y d roga -

d i c c i ó n Y, al t iempo, una r e l a c i ó n p o s i t i v a en t r e farmacodependencia y pe r -

tenenc ia a grupos de pares de ) t i p o ' b a r r a " o " g a l l a d a " y una relación nega-

t i v a en t r e d rogad i c c i ón y pe r t enenc ia a grupos de pares de t i p o d e p o r t i v o , 

musical o l i t e r a r i o — ' . 

La f r agmen ía r i a información e x i s t e n t e sug i e r e una f u e r t e v i n cu l a c i ón en t r e 

e l incremento de la d e l i n cuenc i a , sus cambios de modalidad y de t i p o , en t r e 

ia presenc ia y aumento de la d rogad i c c i ón y los fenómenos s o c i e t a l e s a n a l i -

zados an te r i o rmente : pérdida de c «p£c idad s o c i a l i z a d o r a de la f a m i l i a s ine-

f i c i e n c i a de la educación para g a r a n t i z a r e l empleo y ios ingresos deseados, 

desempleo y subempleo agudo, ma rg ina l i z a c i ón de buena par t e de la pob lac ión 

j o v e n , marg ina ! idad que no se r e f i e r e solamente a los f a c t o r e s soc ioeconómi-

cos enunciados s ino también a la ausencia de d e s a r r o l l e a f e c t i v o en la f ami -

l i a , a la desesperanza creada por una soc iedad en la que no se v is lumbra una 

c l a r a p e r s p e c t i v a , un f u t u r o . 
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V H . LA AUSENCIA DE FUTURO 

El c a r á c t e que toma la r e l a c i ó n en t r e la juventud y la soc iedad colombiana 

actüa l t i e n e que ver con la conjunción de por l o menos cuat ro fenómenos: l ) 

e l ago tamiento del modelo modernizador y la ausencia de una a l t e r n a t i v a 

s o c i e t a l c l a r a ; 2) e l vac iamiento del concepto de juventud como un e lemento 

d e f i n i d o den t ro del marco de la modern izac ión ; 3) e l d e b i l i t a m i e n t o de la 

capacidad s o c i a l i zadora de la f a m i l i a y la e s c u e l a ; y h) un agudo proceso 

de marg inación de la juventud . La presenc ia s imultánea de e s tos f a c t o r e s 

c o n s t i t u y e ia base s o c i a l de lo que se podr ía l lamar la ausencia de f u tu ro 

de la juventud colombiana contemporánea. 

Una s e r i e de c i r c u n s t a n c i a s con f luyen para c rear e s t a s i t u a c i ó n y parece 

fundamental para en t ender l a hacer un recuento somero de los f a c t o r e s que 

la componen. Indudablemente hay que a l u d i r a la r ap ide z del proceso de 

í rodern i zac ión que en t r ó a operar en los años 50 en una soc iedad rural y que 

la t rans formó en menos de t r e s décadas en una soc iedad básicarriente urbana e 

i n d u s t r i a l . Pero al mismo tiempo esa rap idez no p e r m i t i ó su decantamiento 

y d e j ó en c o e x i s t e n c i a una d i v e r s i dad de cu l tu ras y d i f e r e n c i a s de d e s a r r o l i o 

r e g i ona l que conformaron un a r c l - i p i é l a g o de des i gua ldades , espec ia lmente en 

l o que t i e n e que ver con la t r a n s i c i ó n de la v i v e n c i a del mundo como un v e -

c i n d a r i o . t í p i c a de la soc iedad r u r a l , hacia la idea de nación y hac 'a e l 

en t end imien to del hombre i n t e r n a c i o n a l . Po s t e r i o rmen t e , en la t e r c e r a década 

del p roceso de modernizac ión urbano i n d u s t r i a l , empiezan a s e n t i r s e s ignos 

agudos de su agotamiento y la ausencia de un nuevo mcdelo s o c i e t a l que reem-

p lace al que implantó la modern izac ión. 

El p roceso a n t e r i o r puede c a r a c t e r i z a r s e de la s i g u i e n t e manera en las d i f e -

r en t es e s f e r a s de la e s t ruc tu ra s o c i a l y en sus consecuencias más protuberan-

t e s para la juventud colombiana actual : 

a ) La t r a n s i c i ó n demográ f i ca en su momento de a l t a s tasas de na ta l i dad en las 

décadas pasadas desemboca a f i n a l e s de l os años 70 y en l os 80 en ia p r e -

senc ia de un f u e r t e con t ingen te de pob lac ión j o v e n . Este fenómeno aparece 
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prec isamente en e l momento en que se empieza a ago ta r e ! modelo moderni-

zador y se dan a l t a s tasas de desempleo y subempleOo 

b) Se s i e n t e también en e s t e niomento una con junc ión de e íementos que perml-

ten hablar de una f u e r t e c r i s i s í n t e r g e n e r a c i o n a i , espec ia lmente en e l 

papel de la f a m i l i a como s o c i a l i z a d o r a de los que actualmente son j ó v enes -

Esta c r i s i s o disminución de ! contacto y de la t rasmis ión de üas bases 

c u l t u r a l e s de la soc iedad de una generac ión a o t r a se enmarca dent ro de 

los s i g u i e n t e s parámetros; la brecha educa t i va que disminuye la capa-

cidad de los padres de gu ia r a los h i j o s en sus labores e s c o l a r e s y en 

e l entendimiento de l os fenómenos s o c i a l e s que t i enen que ver con la 

capacidad de a n á l i s i s o de ¡ n f c r r a c i ó n que da e l s istema e s c o l a r . La 

brecha de modern i r.ec ión o capacidad i n f e r i o r de ios padres de entender 

e l munao urbano y cosmopol i ta de la soc iedad colombiana modernizada o r i -

ginada en su e x t r a c c i ón rural o semirural y en la mayor e x p e r i e n c i a urbana 

de los h i j o s . La pérdida de p r e s t i g i o de las ocupaciones paternas o su 

desapar i c i ón en una economía mayor i t a r i amente urbana. El c o n f l i c t o i n t e r -

generac i cns l de v a l o r e s sobre e l p r e s t i g i o de las nuevas ocupac iones . 

La s o c i a l i z a c i ó n de la Juventud, espec ia lmente de los e s t r a t o s b a j o s y 

marg ina les , por par te de los padres deb ido al t r a b a j o de la mujer y sus 

impl i cac iones en la pérdida del c on tac to en t r e padres e h i j o s . La a p a r i -

c ión de nuevas formas de o r gan i z a c i ón f a m i l i a r en la generac ión de ¡os 

Jóvenes que empiezati a formar uniones conyugales y los c o n f l i c t o s de 

v a l o r e s que és tas crean tanto en t r e generac iones como en t r e los sexos de-

bido al choaue que se genera en t r e la p e r s i s t e n c i a de formas de ver la 

r e l a c i ó n matrimonial o r i g i n a ' - i a de la sociedad rural o pre-moderna y sas 

necesidades o ui-gencios económicas que p lantea a la pa r e j a la soc iedad 

urbana en la que se empieza a ago tar e l modelo modernizador . Aunque, 

por otra p a r t e , hay que cons iderar también que están surg iendo adapta-

c iones c r g a n i z a t i vas de f a m i l i a r e s o de co t e r ráneos que toman formas 

c l a n i l e s y que están contr ibuyendo a ¡a coníor-nación de nuevas formas de 

sol i dar i dad. 

c ) De las formas a d s c r i p t i v a s de pe r t enenc ia p o l í t i c a p a r t i d a r i a a n t e r i o r e s 

al p royec to modernizador se ha pasado, por opos i c i ón generada en buena 
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p a r t e por e l F r en t e N a c i o n a l , o una o r g a n i z a c i ó n C i i e n t e l í s t a l i g a d a a 

l a expans ión de l poder económico de l Estado y de la b u r o c r a c i a . La mayo-

r í a de l a p o b l a c i ó n , y muy e s p e c i a l m e n t e la p o b l a c i ó n j o v e n , ha l l e g a d o 

a una s i t u a c i ó n de no p a r t i c i p a c i ó n en e l p r o c e so p o l í t i c o , a una sensa -

c i ó n de impotenc ia y d e s i n t e r é s por l o s asuntos p o l í t i c o s . Esta s i t u a -

c i ó n ha s i d o inducida por la ausenc ia de p a r t i d o s p o l í t i c o s modernos que 

p r o p i c i e n la p a r t i c i p a c i ó n con base en programas s o c i e t a i e s . Porque l o s 

l l amamientos a la a d s c r i p c i ó n p a r t i d a r i a ya no mueven a una juventud que 

no c r e c i ó en e l l a y se l i e g a a s í a una e s c i s i ó n de la v ida p o l í t i c a en 

que l o s apa ra t o s p a r t i d a r i o s responden a unas formas de func i onamien to 

que no t i e n e n ningún a t r a c t i v o r e a l para la juven tud y muy poco a r r a i g o 

en la r e a l i d a d n a c i o n a l . 

d ) La expans ión de l s i s tema e s c o l a r que s i g n i f i c ó durante e l p roceso moderni -

zador una dese I i t i z a c i ó n de la educac ión produ j o también una e x c l u s i ó n 

de buena p a r t e de la p o b l a c i ó n , e x c l u s i ó n que t i e n e conno tac i ones He mayor 

d e b i l i d a d para los que la s u f r e n en un mundo urbano rnodarno. A la v e z , 

con e l i n i c i o del a go tamien to del modelo mode rn i zado r , se produce una 

e x a c e r b a c i ó n de la e s t r a t i f i c a c i ó n de l as i n s t i t u r i c n e s e d u c a t i v o s y de 

l o s t i p o s de programas o c u r r i c u l o s , l o que imp l i ca también una d i s c r i m i -

nac ión con t ra l o s que no e s tud ian en las i n s t i t u c i o n e s : o programas " a d e -

cuados " . El c oncep to de m o v i l i d a d s o c i a l s u f r i ó iirs duro go l p e con la c r i -

s i s de la modern i zac i ón deb ido a que se ha d e b i l i t a d o la r e l a c i ó n e n t r e 

educac i ón y empleo y e n t r e educac ión e i n g r e s o s . Es ts s i t u a c i ó n se mues-

t r a con e s p e c i a l i n t e n s i d a d er> l os programas de educac ión t é c n i c a ped ia 

y en a l gunos programas de n i v e l s u p e r i o r . Es d e c i r , la p o l í t i c a de d i v e r -

s i f i c a c i ó n e d u c a t i v a no fesporide ya al modelo de d e s a r r o l l o o me jor e s t á 

en t r ando en c r i s i s conjuntan>ente con e l a go tOT i en t o del modelo modern i -

z a d o r . Igual cosa sucede con iai; p o l í t i c a s e d u c a t i v a s v i n cu l adas con 

l a s t e o r í a s de l o s r e c u r s o s humanos o basadas tn e l c a p i t a l humano. La 

r e l a c i ó n e n t r e educac ión y empleo se d e b i l i t a y se c o n v i e r t e en una f u e n -

t e de a s p i r a c i o n e s f r u s t r a c a s . 

Por o t r a p a r c e , con l a mas i f i c a c i ó n , la c a l i d a d de la educac ión se ha d e -

t e r i o r a d o y l as p o l í t i c a s e d u c a t i v a s de t i p o p e d a g ó g i c o moderno han s i d o 
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desp l a zadas en la p r á c t i c a por la u rgenc i a de la a p l i c a c i ó n de p o l í t i c a s 

e d u c a t i v a s que produzcan emp leo , con consecuenc i as n e f a s t a s para la c a l i -

dad de la educac i ón . En v e z de un hombre p a r t i c i p a t i v o , , c r í t i c o y c r eado r 

se e s t á formando un hombre con una concepc i ón a u t o r i t a r i a de la s o c i e d a d . 

Se educa a la juventud para que desempeñe unas t a r e a s e s p e c í f i c a s y no 

para que pueda en tender una t o t a l i d a d s o c i a l o c i e n t í f i c a o humanís t i ca » 

La r e l a c i ó n pedagóg ica ¡ , c ond i c i onada por Jas u r g enc i a s de la g e n e r a c i ó n 

de empleo , e s t é produc iendo una v i s i ó n dogmát ica de l c onoc im i en t o y o b s t a c u -

l i z a n d o Id creación de un e s p í r i t u científico^ Pero sobre todo, la educa-

c i ón co lombiana ya no se c o r r e sponde con la nueva s i t u a c i ó n que v i v e e l 

paíSo Ante e l incren^anto de l desempleo y de l subempleo de l o s educados 

¡a func i ón más importante que e s t á empezando a cumpl i r la e x t e n s i ó n o in -

cremento de l o s años de educac ión es la de mantener por más t i empo una 

buena p r opo r c i ón de la p o b l a c i ó n j o v e n por fue ra de l mercado de t r a b a j o . 

e ) Los s e r v i c i o s del e s t ado o las i n i c i a t i v a s p r í v a d í s son muy r e s t r i n g i d a s 

en cuanto a a s i s t e n c i a ménica para l o s j ó v e n e s , prog'-amas r e c r e e c i o n a l e s 

o formas o r g a n i z a t i vas que for.ienten la s o l i d a r i d a d y e l s e n t i d o de p e r t e -

nencia <. 

Todos e s t e s e ie inentos co locan a Ic^ j ó v e n e s der . trc ce una s i t u a c i ó n cas i 

desesperanzada de a i s l a m i e n t o g e n e r a c i o n a l , de pocas pos i t i 1 idades de p a r t i -

c i p a c i ó n p o l í t i c a ante ijn f u t u r o de desempleo o subenp leo , ante una educac ión 

de ba ja c a l i d a d que no entusiasma y que no es seguro ni de empleo ni de mov i -

l i d a d s o c i a l , ante una soc i edad s in un r o d e l o c l a r o de f u t u r o en que e l l o s 

puedan i n s e r t a r s e . La juventud se e n f r e n t a a un caos de v a l o r e s generado 

no so l amante por !a suces ión muy ráp ida de t r e s s i t u a c i o n e s s o c i e t a l e s ( s o -

c ' edad r u r a l , soc i edad r.oo'erna y s o c i edad s in rr:ode'o) s i no también por la 

a p a r i c i ó n de forr .as o r g a n i z a t i v a s c o l a t e r a l e s a e l l a s como la econorrJa sub te r rá -

nea , la o r o a r i z a c i ó n económica y/o e l consumo de la d r o g a , la c o r r u p c i ó n en e l 

mundo f i n a n c i e r o y a d m i n i s t r a t i v o y l a s v i s i o n e s de l mundo como una f e r i a 

de l consüTo que l e s l l e g a por los medios de comunicación de masas. 

Se produce a s í una sensac ión de marg inac i ón t a n t o económica como c u l t u r a l , 

un v a c i a m i e n t o de l concep to de juven tud d e r i v a d o del modelo de r rodern i zac ión 
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y una p e l i g r o s a aproximación a una s i t u a c i ó n de anemia s o c i a l . La d i f i c u l -

tad que e s t a s c i r cuns tanc i a s cr¿an para pencar en un f u t u r o personal o g rupa ! , 

para p l a n i f i c a r un curso v i t a l , para c o n s t r u i r s e un p r o p ó s i t o , es lo que 

c o n s t i t u y e , a n i v e l de la percepc ión del mundo, del mundo en e l t iempo» del 

Ind i v iduo en la soc iedad y en e l t iempo, en e l p roceso s o c i a l que es tá por 

v e n i r , l o que aquí se ha denominado la ausencia de f u t u r o de la juven'rud 

colombiana a c t u a l . 

Pensar en so luc i ones para una s i t u a c i ó n p lanteada en l os términos a n t e r i o r e s 

aparece como una ta rea fuera de proporc ión en e s t e t r a b a j o debido a que e l 

fenómeno de la j uventud es tá íniTierso en e i c on t ex t o de la sociedad y la 

c r i s i s de su modelo de d e s a r r o l l o . La so luc ión p l a n i f i c a d a de los p r o b l e -

mas de la soc iedad coíorübiana es o b j e t o de un plan g l oba l de d e s a r r o l l o y 

no t i e n e cabida aqu í , pero s í puede hablarse de algunas sugerencias g ene ra l e s 

que t i enen que ver con la juventud y que se r e f i e r e n a dos t i p o s de fenómenos: 

uno de c a r á c t e r genera l y de l a rgo p l a zo que se basar ía en un cambto de con-

cepc ión del oistema educa t i vo y o t r o de na tura leza p a r t i c u l a r y de c o r t o 

p l a zo que se r e f i e r e a mod i f i c a c i o n e s en la manera como se l l e v a a cabo la 

i n se r c i ón económica y s o c i a l de los j ó v e n e s . 

Los programas de c o r t o p lazo t i enen , por supuesto, una natura leza inmed ia t i s -

t a , l o que podr ía denominarse programas de " u r g e n c i a s " , son necesar i os pero 

de ninguna manera cons t i tuyen acc iones que vayan al c e n t r o de los problemas 

de la juventud . Const i tuyen , eso s í , la base sobre la que puede c ons t ru i r s e 

un? p o l í t i c a de p a r t i c i p a c i ó n rea l de la juventud en los procesos de la so -

c iedad coíombiana en cuanto, combinados con e lementos d? una educación demo-

c r á t i c a , pueden o f r e c e r herramientas para que la juventud supere su s i tuac i ón 

.actual de exgrañan ien to s o c i a l . Puede en e s t e s en t i do d e r i v a r s e de r»ste 

e s t u d i o una s e r i e muy grande de prog''amas que cumplan la func ión de c rear una 

p la ta fo rma de lanzamiento de las nuevas g ene rac i ones . Entre e l l o s pueden men-

c i o n a r s e p lanes que conduzcan a : 

a ) La generac ión de empleo ? c o r t o p l a zo organ izada por e l Estado, que t ienda 

a emplear j ó v enes con e s tud i o s medios y supe r i o r e s y que se desempeñen en 

s e r v i c i o s s o c i a l e s de sa lud , o r g a n i z a c i ó n comun i ta r i a , o r gan i zac i ón de j ó -
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venes marginales ¡, v i v i e n d a , e t c . 

b) Apoyo a las unidades f a m í H a r e s de los grupos ba jos marg jna ies de Jas 

ciudades y de las áreas rura l es en lo que se r e f i e r e a la organózación 

de j a rd in e s i n f a n t ! í e s para madres t rabajadorasp apoyo a 5as nuevas 

formas de o rgan i zac i ón f a m i l i a r para que logren mejoras de comunicación 

cora los h t j o s y puedan e j e r c e r su labor soc i a l izadora y d e s a r r o l l a r la 

necesar ia y conveniente ¡ n t e r r e l a c i ó n en t re generac iones que requ ie re 

e l b i enes ta r de la soc i edad . Apoyo a la mujer joven en su doble tarea 

de madre y t raba jadora y en los problemas aue generen la rnaternidad tem-

prana y la ausencia de padre en los nuevos hogares» 

c ) P res tac ión más e f i c a z de s e r v i c i o s de salud para la mujer ¡oven y c rea -

c i ón , mejoramiento y extens ión de los s e r v i c i o s que t i enen que ver con 

la salud mental de ta Juventud cclombiana, especialrnente amenazada por 

la coyuntura s o c i a l . 

d ) P o l í t i c a s de prevención y de t e r ap i a de tas conductas " d e s v i adas " como 

la drogad icc iór , , la de l incuenc ia y la p r o s t i tuc i ón de los j ó v enes . 

e ) Frograrrias de o rgan i zac ión y r eve rs i ón de o b j e t i v o s de ías agrupaciones 

de j óvenes en bar r i os deprlvados^ espec ia lmente los que siguen l ineas 

c l a n i l e s f a m i l i a r e s , o l íneas de b a r r i o y cuyas a c t i v i d a d e s t ienden ha-

c ia e l consuiTíO o t r á f i c o de drogas u o t ras formas d e l i c t i v a s para o r i e n -

t a r l o s hacia la co laborac ión y la s o l i d a r i d a d s o c i a l . 

f ) Programas masivos de recreac ión y depor tes que generen, aderriás del nece-

s a r i o d e s a r r o l l o f í s i c o , formas de so l i da r i dad y cooperación ent re los 

j óvenes y en t r e e l l o s y las generac iones adu l tas . 

g ) Buscar reformas en los pa r t i dos y o t r a s agrupaciones p o H t i c a s que den 

cabida a la pa r t i c i pa c i ón plena y orgánica de los j ó v e n e s . 

h) Buscar sa r e a l i z a c i ó n de t ratados in t e rnac iona l es con los pa íses hacia 

los que ex i s tan c o r r i e n t e s m i g ra t o r i a s s rgnl f i cat i vas de jóvenes colorn--
bianos para lograr una política de mejoramiento de sy situación;, y al 
íJenipOs diseñar psHfiicas para obtener su reincorporación cuando las rnl-
gracicnes se reviertan o para i n c en t i v a r su regrt-so. 
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¡ ) Poner e s p e c i a l a t enc ión a los problemas e d u c a t i v o s , c u l t u r a l e s , ocupac ío -

na l e s y de migrac ión a la ciudad de los jóvenes del campo. 

j ) I n c e n t i v a r la i n v e s t i g a c i ó n de las s i t u a c i o n e s e s p e c í f i c a s , e spec ia lmente 

prob lemát i cas y poco conocidas en sus r a í c e s y c i r cuns t anc i a s s o c i a l e s , 

de a lgunos fenórr^nos j u v e n i l e s sobre l os cua les se cons ide re importante 

d i s eñar p o l í t i c a s . 

Por o t r a p a r t e , la se l e c c i ón del con junto de e s t o s programas corresponde n̂ ás 

a una o f i c i n a de p l a n i f i c a c i ó n que los pueda enmarcar con mayor coherenc ia 

den t ro dei c on t ex t o más ampl io de un plan de d e s a r r o l l o . Lo que parece fun -

damental oesde e l punto de v i s t a de la p laneac ión es que e s t e con junto de 

medidas de c o r t o p l a z o se a r t i c u l e n con un cambio de concepción del s i s -

tema e d u c a t i v o a la que se r e f i e r e la p o l í t i c a g l oba l que se enuncia ensegu ida . 

El probleoia fundamentai es que los j ó v enes colombianos cor re rán la suer t e 

que corra la soc iedad colombiana en su f u t u r o y que la mayoría de las c i r -

cunstanc ias que se han deba t i do en e s t e t r a b a j o se r e f i e r e n en la soc iedad 

como un todo y no son e s p e c í f i c a s de la juventud . Pero de o t r a manera, e l 

problema de la juventud no podr ía en t ende rse . Queda, s in embargo, e l con-

s i d e r a r un asunto g l o b a ; que atañe d i rec tamente a la juventud y a su manera 

de i n s e r t a r s e en la soc iedad que es de pr imord ia l importancia y sobre e l que 

s í puede obrarse de manera e s p e c í f i c a y que, a su v e z , puede c o n v e r t i r s e 

en una herramienta e f i c a z para a m p l i f i c a r la capacidad de p a r t i c i p a c i ó n de 

la juventud y su papel de agente y p r o t agon i s t a del cambio s o c i a l : la educac ión . 

Pensar la educación colombiana actual para l l e v a r a caco cambios de s i g n i f i -

cac i ón y provecho impl ica tener en cuenta los s i g u i e n t e s puntos, en t r e o t r o s 

de impor tanc ia : 

a ) El hecho de mayor r e l e v a n c i a de la r e l a c i ó n e n t r e la educación y la s o c i e -

dad colombiana es actualmente la desconexión en t re una y o t r a . Con la nx)-

d e r n i z a c i ó n la educación ganó un s i g n i f i c a d o económico que no t en ía a n t e s , 

una v i n c u l a c i ó n con la producción y e l empleo , una i d e n t i f i c a c i ó n con la 
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p roduc t i v i dad , e l mejoramiento de ¡os ingresos i nd i v i dua l e s y e i d e s a r r o l l o . 

Por eso se l e d i o tanta í i rportancia a la pa r t e económica de ía educac ión, 

a esa función s o c i a l y a su plan!ftcBCión. Pero con la c r i s i s de ! modelo 

modernízador la educación e s tá empezando a perder en buena par t e sus fun-

c iones económicas, al menos como e l e l emento predominante de su e s e n c i a . 

Conviene pues cons iderar e s t e hecho y r e v a l o r a r o t r a s func iones de la 

educac ión, func iones que no habían desapa rec ido , por supuesto,, durante e l 

auge modern i z ado r , pero que habían pasado a un segundo p lano» Entre esas 

func i ones , en t r e esos o b j e t i v o s de la educac ión , están todos les que se 

r e f i e r e n a la c a l i d a d » La c a l i d a d no entendida en términos de rendimiento 

e s c o l a r s ino en términos de su capacidad de generar un entend imiento del 

mundo, de la sociedad¡, del i nd i v i duo » Ser ía de suma importancia e q u i l i b r a r , 

tanto en la p laneac ión como en la imagen que la pob lac ión colombiana Joven 

y adulta t i e n e , la idea de la educación como pasaporte al empleo,, a los 

a l t o s ing resos , a la mov i l i dad s o c i a l , con e l concepto de educación como 

forma de buscar e l conoc imiento para e l c r e c im i en t o personal y s o c i a l , como 

forma de conocer mejor la propia comunidad, la propia soc i edad ,para p a r t i -

c ipar más e f i c i e n t e m e n t e en e l l a , para ser p ro tagon i s t a de su gob ie rno y 

de la forma que e l l s tome. 

b) Las cons ide rac iones a n t e r i o r e s l l e v an a repensar la conven ienc ia de seguir 

d e f i n i e n d o la educación colombiana como un sistema tan extremadamente d i -

v e r s i f i c a d o , tanto a n i v e l secundar io como s u p e r i o r , que práct icamence crea 

ca r r e ras y e s p e c i a l i d a d e s como respuesta a los movimientos de la demanda, 

s istema en que la educac ión , su concepc ión c e n t r a l , se ha transformado en 

un instrumento al s e r v i c i o de la demanda hasta terminar formando ' ' t e cnó l o -

g o s " incapaces de ver la t o t a l i d a d de l os fenómenos, s istema que ha gene-

rado una concepción a l tamente compart i menta 1 i zada , d i v i d i d a , que ha c o l o -

cado a la escue la contra e l M u n d o , o por l o menos, a espa ldas d e l mundo. 

Esta o r i e n t a c i ó n p r o f e s i o n a l i z a n t e , esenc ia lmente u t i l i t a r i a ^ ha tend ido 

a formar un hombre dogmático, a u t o r i t a r i o , pcroue sus conoc imientos son 

esenc ia lmente p a r c i a l e s , e s p e c i a l i z a d o s con desconoc imiento de la m u l t i -

p l i c i d a d y de la cor:;plementariedad del saber , de la i n s u f i c i e n c i a de un 

conoc imiento p a r t i c u l a r , un hombre que de ninguna manera puede reclamar 

o\ p í f r c s r l o del pensamiento c i e n t í f i c o . El corazón de e s t e t i p o de 
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o r i e n t a c i ó n educa t i va es la formación para una scc íedad e s t á t i c a s para 

un fiKjdelo de soc iedad cuyos camb?cs más importantes e s t a r í a n c o n s t i t u i d o s 

por las v a r i a c i o n e s de 'a demanda de c i e r t o t i p o de recursos humanos. 

c ) Es entonces conven ien te pensar en las p o s i b i l i d a d e s de una educación c j y o 

c e n t r o e s t é c o n s t i t u i d o por los problemas que p lantea la c a l i d a d y no 

la respuesta a ' as neces idades de recursos humanos inmediatos . Un t i p o 

de educac ión para una soc iedad cambiante , para una sociedad s in modelo, 

que forme un hombre que pueda e n f r e n t a r s e a cua lqu i e r t i p o de f u t u r o y no 

un hombre cuadr i cu lado para un s o l o t i p o de s o c i edad , poseedor de una ca -

pacidad de pensamiento c i e n t í f i c o y no abrumado por e í peso de una informa-

c i ó n e s p e c í f i c a que no le s i r v e para entender e l mundo cambiante e ines -

perado que lo rodea, un hombre que pueJa e n f r e n t a r una soc iedad en c r i s i s 

i nag ina t i v amen t e , que pueda desempeñarse en ned io de v a l o r e s c o n t r a d i c t o -

r i o s y no un hombre programado pa'^a una so la forma de ver la v i d a . Es 

d e c i r , i'n hombre preparado para p a r t i c i p a r en una soc iedad democ-át ica 

cambi a n t e . 

d ) Este t i p o de hombre no es tá s iendo formado pot la escue la colomoiana actual 

t a n t o s i se cons idera la p laneac ión de la educación d i v e r s i f i c a d a y e n f o -

cada hac ia e l empleo como si se observa la o r g a n i z a c i ó n soc i a l de las Ins -

t i t u c i o n e s e s c o l a r e s . La escue la colombiana a c t u a l , hablando de e l l a como 

ur.? t e n d e n c i a , no es tá enseñando a pensar s ino a almacenar información en 

bi.ena p a r t e i r r e l e v a n t e . No enseña a r e l a c i o n a r la ceor ía con la p r á c t i c a , 

a a p l i c a r l o t e ó r i c o en la so luc i ón de los problemas con que se en f r en ta 

e l j o v e n , a c r ea r conoc imien to . La escue la colom,biana t i ende más a matar 

la ¡ p a g i n a c i ó n en vez de i n c e n t i v a r l a , Está l l evando a cabo as í una ex -

L-ansión c u l t u r a l de poca c a l i d a d que genera consecuenter^eríte una democra-

c i a de pcca c a l i d a d . 

Fí-ro por encima de todo la e scue la colombiana es tá formando hombres para 

^•-a for-ra de soc i edad , para un t i p o e s p e c í f i c o de d e s a r r o l l o que e s t é ya 

e-! c r i s i s V ese mismo hecho a m p l i f i c a 'a c r i s i s que la juventud y la 

soc i edad misma v i v en porque la educac ión no se c o n s t i t u y e en una herramienta 

y v á l i d a para enfrentar e l f u t u r o y, aún, en muchos casos como se ha 
r o s t r a d o en e s t e in fo rme , e l presnte. 



-91 -

e ) Un cambio e d u c a t i v o de e s t e t i p o impl ica necesariaiTiente una formación 

para lo soc . iaK Un é n f a s i s e s p e c i a l en consegu i r que Sos e s tud i an t e s 

aprendan a e s t u d i a r su socSedads a a n a l i z a r l a como realmente e s , a c r i -

t i c a r l a , a p a r t i c i p a r en su f u t u r o y en e l moldeamiento de su na tura i esa 

s o c i a l . La educación como una herramienta de p a r t i c i p a c i ó n en la demo-

c r a c i a , en la v ida p o l í t i c a n a c i o n a l , no COÍTIO un e lemento marg ina i i zador , 

e x c l u y e n t e , e s t ra í i f i c a d o r „ Un cambio de concepción de e s t e t i p o , un 

d r á s t i c o rre joramiento de su ca ' i dads e l cubr imiento de los grupos que aho-

ra están por fuera del s i s t ema , de los grupos marg ina les urbanos / campe-

s inos » es un instr>.imento ind ispensab le para l og ra r la i n t e g r a c i ó n por me-

d i o de la part i c i p a c i ó n de la juventud colombianas, la mejor manera p r e -

v i s i b l e de o f r e c e r ' i e un "^uturo que e l l a misma ayudará 
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CUAnilO No. 9 

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PROGRAMAS ACADEMICOS 
SEGUN SEAN DIURNOS O NOCTURNOS, 0F1-CÍALC5 O PRIVADOS 
Y SEGUN ESTEN UBICADOS EN AREAS INDUSTRIALES 0 NO 
INDUSTRIALES 1965- 1979. 

1965 1979 

Industrial 

Oficial Diurno 38 24 

Social Nocturno 1 2 

Privado Diurno 4 0 2 5 

Privado Nocturno C 16 

No Industrial 

Oficial Diurno 20 15 

Oficial Nocturno ' 1 9 

Privado Diurno O 3 

Privado Nocturno O 4 

100 100 

Fuente: Cá icuios basados en Asoc i ac i ón Colombiana de Univers idades 
(ASCUii) , E.le.T.entos de demanda y o f e r t a de la educación s u p e r i o r , 
Bogotá, 1975. 
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<C ® ÍD) ® O - ÜSs. 10 

PORCENTAJE DE MUJERES EN EL HOGAR D E N T R O DE 

L A POBLACION EN EDAD DE T R A B A J A R 

L 976 - L980 

AÑO BOGOTA URBANO SLETE (7) PR INC IP . CIU-
DADES 

l. 976 36. 7 37.1 

l. 977 33. 9 35.6 

1. 978 34. 3 35. S 

1, 97 9 33.4 35.6 

1.980 35. 8 34.6 

• 

F U E N T E : D.A.N.E.- Encuesta r.'acional de hoga-es . tabulados. 

1976-'930. 
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Cuadro 11 

P o r c e n t a j e de t r aba j ado r e s por s e c t o r que laboran en su casa , 1977 

Mujeres Hombres 

indust r ia ar tesana l 50.3 21.6 

Industr ia íroderna 9 .8 2.3 

Admin is t rac ión p ú b l i c a , 
s e r v i c i o s comunales y 
soc i a ! e s 

5.A 3.3 

Restaurantes y ho t e l e s 15.5 31.0 

Comercio ¿40.8 17.2 

Fuente: Nohra de Marulanda, El t r a b a j o de la mujer , CEDE, 063, i 9 3 l . 
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E ^ 32 I?. <3) - IJih.w 

INDICE DE LA CANASTA F A M I L I A R Y P O R C E N T A J E DE 

MUJERES EN £ L HOGAR- I. 970-U 9feO 

A Ñ O Indice Canas- . ¡vi u je r e s en %. Activa s den._ 
ta - 1954= 100 ei hoyari 7 ciu tro de las casa 

dades ) das(7 ciudades) 

1.976 1584.0 37. 1 2 6. C 

1.977 16 96.1 35.6 24,5 

i. 978 192:6.1 35.3 

1.979 ¿436,0 35.6 23.7 

1.980 36 30.0 34.6 30.0 

Fuente: Nohora de rarcianda, E! crribajo df )a muje-r, CFOE, üníver-
«̂ idad de Los Andes. 063.15"'-
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(C Hi' a? IK © - 5Ü®» 13 

INGRESO MENS'üAl. PROMEDIO D£ HOMBRES V iVíUJER£5 

S E G U N CATEGORIA O C U P A C I O N A L - BOGOTA- 1.9" n 

{ $ 1. 973 - ) 

1 Categoría 
; Ocupacionai Hombres Mu je res Razón M/H 

1 1 
j Empleados 
1 

2.?.S? l . 318 57. 6 

Obre ros 907 552 60. 8 

Pat roñe s 5. 607 2. 534 50. 5 

i Independiente-; 2.-513 992 45. 3 
) 

Domést icas 

1 
1 
! 

i. 

4 55 358 84. ^ c. 

L 
1 ! 

T O T A L = 2.114 895 48. 5 

1 
L,.. 1 

Tomado de : " 1 ctri c nlo p T"!ari una car a c t e r i 7. a c i 5 n d • • la fuer 7,3 de' 
trabajo". - Norji^a Rubiano. Mimeopra fiado l , 981. ' 
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PORCENTA.IE DE MUJFRES SEPARADAS V QUE SZ V U E L V E N 

A UNIR 5EGUN DURACION' DEL MATRIMONIO 

D u i a r i ú " d e } Kíiiif I f 5 s'-pn Mu jo rr s que l 'p.Scparac. J 
Matr i rnCín i í . ' radas en cada i ti- '.•viclvcn a s/cluración 

l e r ^ T i l o . iini r „ d e i a u n i ó n 

Me-^os fir > 
C4 I • C, ' -

2?.. 7 
o 

14. 2 

S - a - 9 IS. 4 S3.S 19. S-
i 

iO-,) -14 19. 7 Sí . 3 17.3 

22. 17.6 

j 2 0 - a -2 4 27. 1 79. 7 18. C 

25-S-Z3 ¿0. 2 ¿7. J ¡5. 3 

! 
ISÜ- V n^S? ¿0. 3 3 4 . 6 

Í T Ĉ  T A L - 6 7. ^ 100. 0 

•—- - í 

• Fue". te : Dane, E n c v 3 s i s naciorit". 1 de f e c u r . d i d a d , ' ¡57^-
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c ST AD ® © 15 

P O R C E N T A J E D E S E P A Ê  ACION £5 F E C U N 5 E X O V A C T I V I D A D ^ 

D-QGOTA. U R B A N O - 1.971 - 1.980 

A Ñ C PO B1. ACION TOT AL POBLACION ECONOMiC. AC T I VA 
J loiTíbr e s Müje res Hombre ? Mujeres 

1. 971 0. 4 2. 5 

1. 972 0. ^ 1. 6 

l. 97-1 0. s 1.7 

1. 9?S 0.5 2.2 

1. 976 i. 0 3.1 4.0 7.6 

1. 977 0,6 2.4 3.1 8,6 

1. 9/3 
1 

0. 8 4.8 2. 3 12. i 

1.97 9 i. 1 4. 2 3.5 10. 5 

1. 980 
i 
1 

1.1 4. ó 3. 4 10. 9 

Cor.; base en E>. A . N. E. . B^cueslA Dacropíil f!f hoj-A rf» I .to.b:\i,-ídn>;' 
1971-4 380. 

/ 
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c ® A flD ÍF. © 16 

PORCENTAJE DE 5EPARACIONE? SEGUN FEXO." Y ACTIVIDAD 

EN LAS SIETE ( 7 ) PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍ5 

l. 971 .. 980 

AÑ O POBLACION TO l 'AL POBLAC. ECON. ACTIVA 
H o: -1 r- r C f -. j 1.1 ^ • V e ;s Hombre 5 M uje re i 

1 
í I.S71 0. 5 2 . 0 -

0.6 2.6 = - -

1.974 0. 5 ?.. 0 - -

1. ^ TiT 0. 7 c. 7 - -

U 97b 1. 0 3. 1 L 8 ?. 2 

! 1. 977 0. 8 3. 5 1.4 ' . t> 

1. 97S 1. 0 4. 3 L 7 9. 5 

K 979 í. 0 3. 7 I. 7 S. 2 ! 

1 _ 2. 4 . 2.0 9. l 

u 

r y £ p T C • D.,\. E. 
19/1-1980. 

E n c tjc F.l a í-f.acion?.lc« de hogares^ labu".ado . -
? 

'« Hato s ni na^ iot.;' i . -
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(ET. Gl- nj! lis (Di - KJ... 17 

PORCENTAJE DFJ UN'iONE? L i i iHEF SEGUN «^EXO V A C T I V I D A D 

BOGOTA u r b a n o - ! . 9 7 1 - 1. 930--

VÑO POBLACIOri T O T A L 
Moni tres \Í u je re? 

P O B L A C . ECON. ACTIV 'A 
Hombre? Muje res 

1971 ^ 

1 972 

1 974 • 

1-S75 

1 97Ó 

1 977 

1 97S 

1 979 

1 98C 

1. b 

0. 0 

1. B 

4 

1. 9 

2.1 

2. 7 

?.. 4 

. 0 

L 6 

1. 0 

Í. 9 

2. 2 

2.8 

1.9 

2. 5 

3.1 

. Ó. 

4.0 

5.1 

Ó. s 

7. 5 

2.4 

I. 3 

2.2 

3. S 

4.1 

Con base ei: ; D . A . N Í Eocue sfa s na cir. aa I. s d(> i .viua r <j > '.a Ovil at; o - . 

1971-1980. 
* Datos a nivel nacional. 
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C ü A © I? O 18 

p o r c e n t a j e - DE: u w i o n e s L IBKE? SEGÚN SEXO Y ACTIVUDA|:| 

SIFTE" ("7p F>I'.!NC1PALE<; CIDDADE? - 1.971 - 1.930 

A N O PO/BLACiON T O T A L 

Hi>mbres KJujeres 
P O B L A C . ECON. ACTIMIX 

Hombres «Mujeres 

{ .97! • -1 A.5 - -

í. 972 ̂  1.0 1 -

i .674 • í 4 . 2 -

l. 97S 3 .3 i . 2 - -

l. 976 3 3 3. 0 6. 5 3. 2 

3. $7? 3.3 3. l 6.6 3.¿, 

i 
ñ.v 3.é> 7.6 3. i 

4. ̂  8. 7 5. 2 

k. 990 5.2 9. 7 4. 9 

Coo base •en O A N- E y E>-̂ cu<'stA5 si?i c'icf̂ sLí's 'i:-
1971-1950. — 

» Batos a nivel nacáoanal. 

c 'abuUdo s . 
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Cuadro 21 

Poblaclon Económicamente Activa según nivel educativo 
Distribución porcentual todas las edades, 1980 

Nivel educativo Urbano Rural 

Sin educación 3.9 28.5 

Primaria 42.9 62.1 

Secundaria 39.^ 9.1 
Universitaria 13.5 0.3 
Sin datos 0.3 0.0 
Total 100.0 100.0 

Fuente: Calculados de los tabulados del DANE, Encuesta nacional 
de hogares, I980 y DANE-DNP-PAN, Encuesta nacional de 
hogares, alimentación y vivienda, I98I. 
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Cuadro 22 

Tasas e s p e c í f i c a s de p a r t i c i p a c i ó n de pob lac ión joven 

en la fue r za de t r a b a j o , según grupos de edad; por zona y sexo , 198O 

U r b a n o R u r a l 

Grupos d i Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
edad 

10-il — 1U5 4.1 

12-U 7.6 5.6 15.k 9.2 

15-19 31.5 68.2 20.2 

2Q-lh 86.6 5^.0 88.1 32.5 

iota! todas 
!as edadas 71.7 36.¿í 67.9 19.6 

- Lof. datos para la zona urbana; corresponden al grupo de edad de 20 a 23 años 

Frentes: calcu'sdos de los tabuíados del DANE, Encuesta nacionai de hogares. 
1980 y CAME-DNP-PAN, Ercje^ta nacional ae hogares, a! "r.entación y 

vivienda, iSBl. " ~ 

cC 



- 108 ~ 

n. 

<¡i "D oi cc en O 
u r-O} 
u. 1 
C 1 » 0-¡ 
TO "T3 —t V-
S O L) •3 rj; 

! t! 1 ^ .n ¡T'-.'i — f ! 
! ^ -1 
1 n c ¡ •T; ! 1 Si 7, O' Oi CJ 3 

^ O 
C i ! ^ <5 O 
O O r; if. 
^ O 
H 
-Jl [ 

~ ¡ 
I u 

c •o •O O! i- í o 

o' u c. 

o 
CO 
<rv 

c >• 
0 

•z. < 

CO 
a: 

en OJ 1 

1< 
cc 

CP. 

cr, 

cu o 
UJ to 

e >-
o 

(Ni I 

ve e 
>- I 
o • o ^ 

2: < 
ÍOD 

oo (V! oo Lr\ CNl 
• • « • • « > • fM CM CO O ij\ CM CM 

CM 
cr, 
vo 

vD 
o 

r». vD 
• • • « CM -3- <r» est C«4 

-a- CM VJ3 O O 
• * • « • • • • CM CM O o ÍO 

CM o CVJ cr. ir- vD 
* • • 1 • o • • CM O <— O 

r-» CM -3- r<~i cr\ un rr» 
-T <M oc — J-PM- LT-, CM es; rv 

r-J ! CO o o ÍSI I , 9 • • • « • « • 

1 vO O -3" CM »— f»-» 
V in 
*-• O 

> • c (v CU ( ft 

in L. — <0 3 L> (D Ci TJ c C nj 
• (Ti £ tJ ü O 6 O - "O n¡ J * in — ' oí O o !J C • V o o 

' — O — L. O O Q. íj o 
¡n i- J-) jl — E •Jl u o d) Q C > > •o c &> cr i. c o O) O v_ c,> a. — ' u UJ d O > - i— t,-) «/! 

o oo <n 

{r\ 

tn 0) u r¡ OT O x: 
íi •o 
Q C 
l) o 
ra 

O 
u 
£ 
iü 

•S-. O "O Q 
X> ra 
c 0) 
o 
Q JQ 
C O u 
o •o o 
o 

ftj 



I'.os 

f r-

O s.. •o 
¿i 

f3 C O 
u n a O D oc (J cr. Q ^ Q c o r->. 
u I— 
in „ 
O O Q. c: a C 1 
o- Zi o yi fD .T "D c U 

* fi ; -u Oi 1 ^ i 
i=! 1 1 
o 

—-jr. - I O o. §-
o rj, T3 l-C o 
O 
! _ 1 Q c. o 
!_ Tu 

ifi 
£ 

O o -s-
o s: 
CO o < 

or 
•n. 

£S! LA 

vD 
CO 

SM i O OJ 

Ul viu E >. 
o 

a: 

«C 
0—' oo -3- CM 

Cv| o e> o fl * O tv! e'̂J 

fA 

O 

O-i 

c;! 
o x: 
<y 'O 

c-I vD I--- co 1 
r¿ ) * 0 o 

1 
r¿ 

JTX OCi O 1 -rr V— 0-. I p 
G c. 

„ . ^ . „ . LU 

Ltl 
i < 

V3 
— CO ro ,— 
>- • B - <y 

- T cr\ CVi -D 
o o !M f— 

-XJ' n 
2 - — O 

! TJ 
< ¡ a' p— 
ca 

-C 
a: 
r> 

! C 
<n CD CO VD i 1 « o o e 

u-< W o ro •y 
1— r-j ift 

rj Si 
ra n. c 

O 
C. a; u 
^ £-
r) o 
o e •D 

o <0 
1 i_ t- 0—-

O 3 
Q. c U 

z o — 
o — Ift <0 

o ; D 
o < o u 
— a a > l/T tD O c •p .-3 ei 
o u Ó o A-
ti- o o—. S) JS O- — C c 

V» fD O F. >0 o 
! 1 -J 1- 1- fO — Ilí 

UJ c- a. O- •-I- o "J.. 



110^ 

c c o o u CO Q CTi c . 
rz •u T— O r--i-i cr. tr— r— O --a 

a 
l l-Tl o CNl c a O /-N L •6 .— X! •—1 m 

o ü -

o 
-O «o o o >-

o. o E K o O •J> o ¡ -C i.. 
^ 

<y c "O 
i/1 rj OI rj 1— 

tTi C U • • 

<u oo -d" •—1 CM 3 X 
• 

(/) rü u O 1/1 O OC <u IC N0 -9 • « 

fD c O IC 
LA 

•a-
est ifl (U en L. • • (1) CO vO 
! •—i 3 o 31 c tvi G JÜ 1- if. 0) CM t. • • JD E T<— O 3: 

1/5 <ü U • • 

V CO \0 •—1 T— 

j "íü — - • ~ - - • ~ 

1 Ifi 
a: l_ CO 

* Ll B >— CA 1 -a IC- •c 
•o u 1/1 o <u CN LA ro V. • • 

o 
—1 D O O 5; •O c o nj x> 

,— "ZJ U1 o Q c vD c • p oo rv. o 5 TO TL. c: i 1 1 
rj in 4-í d) vJ3 LA 
O « o 

I - O « — •—1 .— 1 3 

in 0 V. 

1 
X 

O ic < 

LA 

o oo <rv cr\ 

< 
O. 
C-z 0 1 LLI 
o 
>. 
o CO a> 

r-

» in U u 
ra O) O -C • 

* o OO' •o 

c (TI o •a c u Q> ro — c > 
<0 > -i-' tr. >-O 3 cz O o c UJ o (T> 
UJ c z (U < E o r— rü o "O (n i/: 0) O 1-T) (D ín en O n 
(T; s> x> 
Ul O •T; c O ü •a u fO ifl c o X) Q ro 4-1 

» » y; 3 y O 3 O 10 c o UJ 

to 0) 
c 
3 

u. 



Hp 

o l-Xi o 
O 

<D N O 
ra L. 
ij IV 
c 

O X Ü If. 

Wl CJ c o > 
V'. 

o <u 
c. E !U XI I) in 
SJ 

o CO 

o 0) 
Q. B <l> jj 
D in 

O -O 

> c 

J3 

6) 

Ifl 
> C 

¡1) 

O h-

ca fl) !_ Si 

Ifl 
u X) e c X 

in 
t) u 5) 

<!•> u X) E O y 

u-i 0) L. Oj —1 z; 2: 

U-i 
O u XI E 

im 
liA 

m 
00 

en S 0 0 0 c— û  
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Cuadro 2f 

Tasas de desertipleo urbano por n i v e l e d u c a t i v o , 158O 

Area y Pr imar ia Secundaria Super ior 
Sexo 

Urbana I6 .8 26,3 11.5 

Horabres 14.2 21.2 9.7 

Muieres 21.0 33.5 IA .7 

Fuente: ca l cu l ado de tabulados del DANE, Encuesta nacional dr hogares , 
1980. 
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CUADRO No. 28 

TASA DE DESEMPLEO POR NIVEL EDüCATIVO - 1.981- 1.9S2- 1.983 

CIUDAD y FECHA h'IVEL EDUCATIVO 

barranquilla 

Bogotá 

ijKedel 1 ín 

Cali 

Total Primaria Secur, riria Superior Ningún® 
UniversitariiO 

SeDtlerr.bre 1981 11.4 9.3 13.5 12.1 6.6 
Sept ie.r,bre 1982 10.2 8.5 12.1 8,1 12 = 9 
Dicieribre 1982 10.1 7.9 12.9 8.9 7.1 
flarzo 1983 11.8 8.9 15.6 9.7 7.6 
Junio 1983 14.8 11.3 19.5 12.9 6.0 
Septiembre 1983 14.4 11,0 17.5 14.2 14.1 

Septiembre 1981 5.2 4.1 6.9 4.1 2.9 
Septienbre 1982 6.7 5.0 8.6 6-1 /I -r . X 
DicieTibre 1982 7.0 4.1 9.8 6.2 5.2 
Marzo 1983 7.9 C sj % ^ 10.6 7.1 2.5 
Junio 1983 9.4 7.0 12.2 1.1 5.5 
Septienbre 1983 8.8 6.3 ii.6 7.6 4,6 

Septien;bre 1981 12.1 11.7 14.3 7.6 3.0 
Septiembre 1982 14.8 13.9 1S.3 6.4 9.3 
Oicie.T.bre 1982 33.0 10.7 16.3 7.9 13.8 
Marzo 1933 15.9 16.3 19.7 9.4 14.9 
Junio 1983 18.2 Yl.'i 20.2 11.7 15.3 
Septierr,bre 1983 16.1 16.2 18.0 9.9 13.6 

Septiembre 1981 • 9.6 7.9 12.0 7.0 7.9 
Septier-ibre 1982 9.8 12.3 6.6 7.7 
Diciir.ore 1982 •y.c lA 11.7 6.3 5.0 
Marzo 1983 11.4 •9.2 14.3 10.2 4.6 
Junio 1933 11.8 9.1 15.7 3.2 7.7 
Septier:bre 1983 il.7 3.4 16.0 8.3 5.8 

FUENTE: DANE .Encuesta Kacional de Hogares.- 1081-1983. 
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