
DOCUMENTOS

I  CONGRESO NACIONAL DE INVESTIGADORES SOCIALES
Y MEDICO-SOCIALES SOBRE LA JUVENTUD CHILENA

C O N C L U S I O N E S  G E N E R A L E S

1.  Desar ro l la r  un  Proyec to  en t re  las  Facu l tades  de  Med ic ina  y  de  F i loso f ía ,  Huma-
n idades y  Educac ión ,  por  una par te  y  en t re  los  Min is te r ios  de  Educac ión ,  y
sa lud ,  Jus t ic ia  y  de l  In te r io r ,  por  o t ra ,  a  f in  de  c rear  un  comi té  permanente
or ien tado hac ia :
a) Incent ivar y promover la invest igación sobre la juventud.
b) Creación de un banco de datos sobre estudios de Juventud, tanto a nivel

nacional como internacional.  Para este efecto, dicho banco deberá estar
conectado a la red internacional,

c) Incent ivar la ejecución de estudios expl icat ivos más que descript ivos.
d)  Eva luar  los  d is t in tos  Programas P i lo tos  desar ro l lados  en  to rno  a  la  juven-

tud ,  en  té rminos  de  su  e f i cac ia  y  e f i c ienc ia  a  f in  de  avanzar  la  operac iona l i -
zación a nivel  nacional de dichos Programas, preservando los factores
sociocu l tu rales.

2 .  D i fund i r  ampl iamente  los  resu l tados  de  las  inves t igac iones ,  Programas y  d i -
versas acciones que se ejecuten en cualesquiera de las áreas temáticas sobre la
Juventud ,  con  e l  ob je to  de  que tan to  los  Min is te r ios  como las  l .  Mun ic ipa l ida-
des y sus Corporaciones, los consideren en la elaboración de sus Polí t icas y/o
Prog ramas específ icos.
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3. Prior izar la importancia del estudio de las aspiraciones y expectat ivas juveni-
les, bajo la forma de incluir las como área temática específ ica de estudio de la
Juventud, part icularmente refer ido a las dimensiones de educación y trabajo.
Real izar Congresos Bienales de Invest igadores sobre la Juventud Chi lena,
enfat izando la necesidad e importancia de estudios expl icat ivos y evaluat ivos.
Llevar a cabo el  l l  Congreso en el  mes de junio de 1988.
Hacer l legar a las autor idades pert inentes las Conclusiones de este Congreso.
Editar un l ibro sobre la base de los trabajos aquíexpuestos y de las conclusio-
nes de cada Comisión Temática, que tendrá pcr objet ivo sistematizar la infor-
mac ión  aquí resumida y  generada a  f in  de  d i fund i r lo  como pr imera  aprox ima-
ción a la temática de la Juventud.

4.

5.
6.
7 .

t .

2.

3.

CONCLUSIONES TEMA:
DELINCUENCIA JUVENIL

Moderador: Sra. Nina Horwitz C.
Secretaria: Srta. lsabel Ringelins P.

CONCLUSIONES GENERALES

Se refuerza la idea de la estrecha interdependencia entre la patoiogía socialy la
patología psicológica frente al  acto del ictual ,  enfat izando algunos trabajos una
perspectiva y otros, la otra.
Los hal lazgos anter iores avalan intervenciones con una visión integral  que
abarque tanto la perspect iva psicológica, como la sociológica y judicial .
Se destaca la necesidad de cont inuar invest igando la relación entre subcultura
-comportamiento desviado y rehabi l i tación, en otras palabras, s i  el  adoles-
cente comete del i tos que son funcionales y adoptat ivos para la subcultura
inmediata pero disfuncionales para la sociedad.. .  ¿Cómo enfrentar el  probléma
de la rehabi l i tación?

4. Se sugiere real izar estudios evaluat ivos que ut i l icen cr i ter ios sociológicos y
psico-sociales para anal izar el  resultado de la rehabi l i tación del menor en
s i tuac ión  i r regu la r .

5. Sólo dos trabajos ut i l izan modelos teór icos, el  modelo psicológico y el  que se
ref iere a desviación pr imaria.

Se recomienda que en futuros trabajos se expl ic i te el  modelo de referencia que
ut i l iza el  autor o que de hecho se ut i l ice un cuerpo teór ico. Esto tendría a
nuestro juic io dos ventajas:
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1" Enriquecería la interpretación de los resultados y sus impl icaciones.
20 Fomentaría la revisión bibl iográf ica y teór ica para el  conocimiento de

trabajos previos en el  tema y que pueden servir  de base al  que se real iza.

CONCLUSIONES COMISION TEMATICA:
JUVENTUD Y EXTREMA POBREZA

Moderador: Sr. Welnes Benjamín (raa)
Secretaria: Srta. Teresa Figueras

Los trabajos que se presentaron a esta comisión estaban or ientados pr incipal-
mente a interpretar la dinámica del comportamiento de los jóvenes a part i r  de
conductas y expectativas específicas.
Los trabajos teór icos que anal izó esta comisión const i tuyen un real aporte y
una nueva visión para el  estudio empír ico de la extrema pobreza y en la
formulación de polí t icas sociales dest inadas a sat isfacer las necesidades bási-
cas de los jóvenes de estos sectores.
Se concluye a part i r  de los trabajos real izados que el  nivel  de expectat ivas
laborales y profesionales de los jóvenes no está asociado de manera determi-
nante al  nivel  socio-económico de éstos.
Respecto de los jóvenes fumadores de marihuana de sectores de extrenra
pobreza se logró determinar que poseen una auto valoración posit iva a pesar
de su  desmejorada s i tuac ién ,  v iéndose a  s í  m ismo como un grupo " l ib re"  y
"amante  de  la  paz" .

Mar tes  17  de  jun io ,  1986,  09 :00  -  12 :15  hrs .
Sa lón  de  Honor
Temát ica :  SEXUALIDAD JUVENIL
Moderador: Sr. Lurs Fuentealba Weber.
Secretario-Relator: Sr. Lautaro Arriagada Bravo.

La Comisión Temática que giró en torno a la "Sexual idad juveni l" ,  examinó trece de
los catorce trabajos presentados. En l íneas generales cada uno de los ponentes
expuso el  resultado de sus invest igaciones ciñéndose estr ictamente a las versiones
abreviadas enviadas al  congreso y que fueron publ icadas en el  compendio repart i -
do a cada una de las personas inscr i tas en el  I  Congreso Nacional de Invest igadores
Sociales y Médico-Sociales sobre la Juventud Chi lena,
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c)

d )

A su vez y considerando la mater ia tratada en las invest igaciones puede
d is t ingu i rse :

1 .  Inves t igac ión  de  t ipo  soc io lóg ico ,
2 .  P lan i f i cac ión  fami l ia r  y  opor tun idades  de  Traba jo  y  Educac ión .
3 .  Inves t igac ión  en  to rno  a l  embarazo,  s i tuac iones  de  sa lud  y  pa to log ías  re lac io -

nadas con é1 .

E l  examen de los  conten idos  permi te  l legar  a  las  s igu ien tes  conc lus iones :
a) Hay una problemática sexual centrada en dos direcciones:

1)  Carenc ia  de  una educac ión  sexua l  adecuada que inc luye  como uno de  sus
temas pr inc ipa les  la  pa tern idad responsab le .  Parec ie ra  que con e l lo  se
acentúa  la  a f i rmac ión  de  la  O.M.S. :  "La  ignoranc ia  es  la  causa lde  conduc-
tas  negat ivas  en  e l  ser  humano" .

2l  Se advierte una creciente proporción de embarazos en adolescentes espe-
c ia lmente  en  menores  de  15  años  con las  cons igu ien tes  pa to log ías  y
problemas psico-sociales.

b) La necesidad de la invest igación permanente que se ciña estr ictamente a los
requer imien tos  de  la  metodo log ía  c ien t í f i ca  en  lo  conductua l ,  b io lóg ico  y
soc io -cu l tu ra l  tan to  en  la  juventud  mascu l ina  y  femen ina .
Se advierte la necesidad de una invest igación nacional sobre sexual idad, a
nivel  de jóvenes de todas las edades, complementada con otra a nivel  de
adultos, l lámense padres, apoderados, maestros, autor idades y otros.
En el  aspecto metodológico relacionado con el  estudio de las ponencias, se
recomienda otra forma de trabajo, especialmente cuando hay gran número de
trabajos como ocurr ió en el  caso part icular de nuestra comisión en que predo-
minó la temática "embarazo y sus diversos aspectos".  Habría sido mejor
real izar al  respecto un panel que hubiese abarcado las var iables consideradas
por los invest igadores o haber encargado a un expositor of ic ial  el  tema central
y  es tud ia r  con  subcomis iones  la  p rob lemát ica  cent ra l .
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CONCLUSIONES COMISION TEMATICA:
FAMILIA Y JUVENTUD

Moderador: Sra. Cristina Osorio
Secretaria: Sra. /nés Tardel

CONCLUSIONES GENERALES

1. Se conf irmó una vez más la fuerza que t iene la famil ia como agente social iza-
dor para todos sus miembros.

2. Hay una aceptación mayori tar ia de las normas sociales jurídicas y rel ig iosas
que regulan el  matr imonio en nuestra sociedad.

3. La famil ia nuclear es la estructura claramente predominante en nuestra rea-
l idad .

4. La famil ia de procreación proyectada se enmarca dentro de las normas vigen-
tes .  Só lo  d i f ie ren  en  cuanto  a  tamaño (menor  número  de  h i jos )y  en  cuanto  a
desempeño de roles, part icularmente de pareja propendiendo a roles igual i ta-
r ios intra y extra famil iar.

5.  La existencia de aproximadamente 1/5 de famil ias nucleares incompletas,
evidencian una social ización incompleta o sesgada en cuanto al  rol  de padre.

6. Se observan discrepancias entre los roles ideales y reales que cumplen los
miembros  de l  g rupo fami l ia r ,  par t i cu la rmente  e l  ro l  padre-abue lo  y  hermanos
y  en  menor  g rado e l  ro l  de  la  madre .

7 .  La  va lo r izac ión  de  la  comunicac ión  fami l ia r  es  ca l i f i cada mayor i ta r iamente
como buena.

8. El  estudio de pautas cul turales encontró que el  nivel  socio-económico al to,
presenta pautas social izadoras que est imulan ylo refuerzan hacia mayor res-
ponsabi l idad de los jóvenes.

9. Existe una clara di ferencia entre los tres estratos estudiados en relación a los
tópicos consultados, por lo que se recomienda programar de acuerdo a pautas
culturales del estrato a los que se dir igen las medidas o contenido educat ivos,
por lo tanto se propone que toda planif icación educacional deje de ser estanda-
r izada para todos, sin considerarse la var iable socio cul tural .

RECOMENDACIONES

Se sugiere tomar un catastro central izado de los trabajos real izados en el  país sobre
famil ia y propender hacia la estandarización de instrumentos que faci l i ten poster io-
res estudios comparat ivos y c;oncensales.
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COMISION TEMATICA:
JUVENTUD Y TRABAJO

Moderador: Sr. Oscar Corualán Vásquez
Secretaria: Srta. Cecilia Jara Bernadot

RESUMEN DE LAS EXPOSICIONES Y DISCUSION DE LAS MISMAS

l .  La presentación del t rabajo "Educación y trabajo en jóvenes rurales de una
Comuna de la zona Sur de Chi le" estuvo a cargo del Dr.  José Luis González,
médico en Salud Públ ica y Licenciado en Educación. Este trabajo está refer ido a
la si tuación de los jóvenes de la comuna de Los Lagos, ubicada en la X Región.
Las conclusiones de esta invest igación se pueden resumir en los siguientes
pu ntos:

Situación Demográfica: La comuna de Los Lagos es una de las comunas
donde se dan las tasas más bajas de crecimiento de población. Esto se
debe fundamentalmente a la gran cant idad de jóvenes que migran a
ciudades cercanas (Valdivia,  Osorno);  el  grupo etar io entre 20 y 24 años es
el que mira más, por esta razón en la invest igación se consideró al  grupo
de jóvenes entre 15 y 19 años.

Sítuación de Escolaridad de los jóvenes de Los Lagos:

Más de un 50% de los jóvenes no ha alcanzado más al lá de sexto
básico y la si tuación más deter iorada se presenta entre las mujeres.
Sólo un 5,47o alcanza al 3" ó 4o año de Enseñanza Media.
No más de un 20/o ha tenido una transición regular por el  s istema
educat ivo; es decir ,  el  80% ha repet ido uno o más cursos durante su
permanencia en la escuela.
Cabe destacar que en esta zona existen posibi l idades escolares hasta
6" año básico; no existen posibi l idades concretas para que los jóvenes
rurales cursen el  8" año de enseñanza básica, que se est ima como
obl igator io.
Existen al tas tasas de deserción escolar;  se pudo ver en la invest iga-
ción que este fenómeno está asociado al  costo que impl ica la Educa-
ción en relación al  nivel  de ingreso famil iar.
La baja capacidad de retención del s istema escolar se expresa en el
10o/o de analfabetos por desuso, jóvenes que sólo cursaron el  1" ' ,2o y
3" '  año básico.

a )

b)
c)

d )

e)
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Sítuación Laboral:
a) La proporción de jóvenes incorporados a la fuerza laboral  en esta zona

asciende a 69,6% ci fra superior a la que considera la Encuesta Nacio-
nal de Empleo de diciembre de 19g3, que consideraba a este grupo
etar io con un aporte de 18,5% para el  paísy un31,7o/o para lasionas
ru ra les.

b) La ci f ra de desocupación que muestra el  rrue para este grupo de la
población es de 24,0/" para el  país y 12,4o/o para las zonas rurales; s in
embargo, en esta comuna la tasa de desocupación asciende a un
62,6o/o. Existe además un 18,3% de jóvenes que trabajan sin percibir
remuneraciones.

c) Los jóvenes aportan mano de obra barata, lo que reduce los costos de
producción en esta zona que es básicamente forestal ,  razón por la cual
aquí no existe trabajo temporal como sucede en muchas otras zonas
rurales con trabajo agrícola.

A modo de conclusión se puede señalar que la educación y el trabajo son dos
procesos básicos para la incorporación del joven a la sociedad, y viendo las
ci fras en relación a estos dos aspectos que presenta la comuna de Los Lagos,
se deduce que estos jóvenes se encuentran en una si tuación de extrema
marg ina l idad.

l l .  La invest igación refer ida a la "si tuación socio- laboral  de la juventud chi lena:
diagnóst ico y perspect ivas" arrojó los siguientes datos que fueron presenta-
dos en este Congreso por los sociólogos Oscar Corvalán y Erika Sant ibáñez,
invest igadores del C, l .D.E. (Centro de Invest igación y Desarrol lo de la Educa-
c ión) .

Magnitud y Características de la Juventud: Hay que destacar que no existe
una sola juventud, en este estudio se han considerado jóvenes a las
personas que se encuentran entre 15v 24 años. Esta es una def inic ión
eminentemente demográf ica; s in embargo, la especif ic idad de este grupo
está atravesada por factores de t ipo geográf ico (urbano, rural) ,  económico
y socio-cul turales.
La proporción de los jóvenes del área urbana es cuatro veces mayor que la
de los jóvenes de las áreas rurales y se distr ibuyen de manera simi lar entre
hombres y mujeres. En el  grupo de 20 a 24 años la part ic ipación laboral  es
del92,1o/" en elárea ruraly de sólo un52o/o en elárea urbana. En tanto que
en el  área urbana son más los hombres que part ic ipan en la fuerza laboral
que las mujeres; las mujeres de zonas rurales no reconocen su act iv idad
doméstica como trabajo. La desocupación también afecta de manera di fe-
rencial  a los jóvenes del campo y los de la ciudad, para el  grupo adolescen-

115



te (1 5 a 19) en 1982,40o/o de los jóvenes u rbanos se encontraban desocupa-
dos f  rente a un 19% de los jóvenes rurales. Este fenómeno se repite para el
grupo de 20 a 24 años. En las zonas urbanas no aparecen di ferencias por
sexo en las tasas de desocupación juveni l .
Las tasas de part ic ipación laboral  de los jóvenes de estrato bajo son el
doble de las que presentan los jóvenes de estrato socio-económico al to.  El
crecimiento juveni l  entre 1960 y 1985 casi se dupl ica en el  grupo de jóvenes

entre 1 5 a 24 años y el  peso relat ivo de este grupo también aumentó del
17,9o/" a 22o/o.

Desempleo Juvenil: El desempleo juvenil no es parejo para los diferentes
grupos socio-demográf icos; los que se encuentran en si tuación de mayor
desempleo son los  hombres  urbanos de  15  a  19  años  y  la  menor tasa  se
presenta en jóvenes rurales de 20 a 24 años.
El desempleo juveni l  está al tamente correlacionado con las tasas de de-
sempleo general ,  pero la desocupación golpea más fuertemente a los
jóvenes de niveles socio-económicos bajos. Los jóvenes con mayor esco-
lar idad presentan tasas de desocupación mayores, lo cual enfat iza la
desvalor ización económica de la educación.
Dado el  crecimiento demográf ico proyectado hasta el  año 2.000 y el  volu-
men actual de desempleo juveni l ,  se espera que para que disminuya
sustant ivamente la tasa de desempleo juveni l ,  el  Producto Geográf ico
Bruto debería crecer a una tasa promedio anual superior al  47o en este
período, con un crecimiento cero en el  grupo de edad de jóvenes. De
mantenerse las tasas histór icas de crecimiento económico, el  desempleo
juveni l  tendería a aumentar.

f lf , Proposiciones de la Comisión Juventud y Trabajo: A partir de la exposición del
trabajo de los invest igadores Dr.  José Luis González y el  Sr.  Carlos Amtmann
surgen las siguientes proposiciones en torno a la problemática Juventud y
Trabajo en el  Area Rural .

Se hace necesario planif icar polí t icas de desarrol lo rural .  No existe una
coordinación del t rabajo que real izan diversas inst i tuciones en el  área
ru ra l .
En cuanto a la educación se propone una educación centrada en el  alumno,
que rescate lo propio del campesino, Para esto se requiere de profesores
comprometidos con el  medio rural  y dispuestos a insertarse en la comuni-
dad ya que el  t rabajo en el  campo no puede entenderse como una act iv i-
dad ind iv idua l .
En lo laboral  se requiere de la creación de empleos product ivos pr incipal-
mente en la agroindustr ia,  que sat isfagan las necesidades de trabajo de la

1 .

2 .

3.
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gran masa de desocupados que existen en el  área rural  (12% según ci fras
del r¡¡r) ,  que en la Comuna de Los Lagos alcanza a un 62/" '

Tomando en consideración los datos expuestos por los sociólogos Oscar
Corvalán y Erika Sant ibáñez en relación a la si tuación de los jóvenes chi lenos
surgen las siguientes proposiciones:

a) Se ha constatado que respecto de los jóvenes que desempeñan algún
trabajo, en un 90% no ut i l izan los conocimientos que entrega la escuela. En
este sent ido, se propone un cambio curr icular,  de tal  manera que efect iva-
mente exista una educación para el  t rabajo.

b) Considerando, que el  joven debe cambiar muchas veces de empleo y en
otras pasar períodos de desempleo prolongado, se sugiere la creación de
un sistema de educación profesional recurrente, que permita un reciclaje
de los conocimientos del alumno, toda vez que los cambios tecnológicos
así lo exigen.

c )  Hab iéndose dec la rado 1985 como e lAño In te rnac iona l  de  la  Juventud ,  se

creó en nuestro país una Comisión Interminister ial  que se preocupara de
conocer la si tuación de los jóvenes chi lenos y proponer polí t icas tendien-
tes a mejorar las condiciones económicas, psico-sociales, cul turales y

educat ivas. Al  no exist i r  un producto concreto de esta comisión se hace
necesario estar constantemente levantando la problemática juveni l ,  para

la creación e implementación de polí t icas juveni les efect ivas, especial-
mente para dar respuesta al  grave desempleo juveni l  y sus consecuencias.

d) Se constata la carencia de un sistema educat ivo para jóvenes con proble-

mas de aprendizaje. Los niños en la educación básica cuentan con la
posibi l idad de acceder a una educación básica di ferencial ;  s in embargo,
esta al ternat iva educat iva se pierde en la enseñanza media, No se contem-
pla la entrega de subvención para enseñanza media di ferencial .

e) En estudios sobre característ icas de los alumnos de escuelas técnico-
profesional queda demostrado que los niños más pobres son quienes
part ic ipan de este sistema escolar,  Los alumnos de sectores socio-
económicos bajos son quienes también t ienen tasas más al tas de deser-
ción escolar antes del 10" año de escolar idad, curso a part i r  del  cual
pueden acceder a un conocimiento respecto de un oficio. Tenemos enton-
ces que los jóvenes de niveles más pobres no t ienen acceso a una educa-
ción para el  t rabajo.

f)  Por úl t imo, la Comisión recomienda la implementación de un verdadero
sistema de educación permanente y formación profesional recurrente, a
f in de que los individuos estén en condiciones de responder a los cambios
del mundo del t rabajo.
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COMISION TEMATICA:
ALCOHOLISMO Y DROGADICCION

Moderador: Dr. Ramón Florenzano
Secretaria: Dra. Virginia Canale

Se expusieron diez trabajos, los que pueden ser agrupados en tres áreas:
Los estudios conf irmaron la al ta frecuencia en el  consumo de alcohol y ma-

r ihuana y otras drogas entre los adolescentes y jóvenes.
Llamó la atención el  consumo de solventes volát i les (Neoprén) entre los ado-

lescentes de la región de Aysen; y las al tas tasas de consumo de alcohol en las
comunas de  Sant iago y  Macu l .

Se señaló también la importancia de los medios de comunicación en el  fomen-
to  de l  consumo de a lcoho l .  E l  uso  inadecuado de l  t iempo l ib re  y  las  var iab les
macro-sociales en la génesis y mantención de los fármaco-dependientes.

Se subrayó la carencia de oportunidades laborales y la proyección a futuro de
los jóvenes de hoy.

Conceptos clásicos como la anomia, al ienación, síndrome amotivacional y
otras innovat ivas como af inia,  apropoposit iv idad, se plantearon entre las posibles
hi pótesis expl icat ivas.

Los factores de comercial ización de substancias químicas (expendio de bebi-
das alcohól icas, redes de distr ibución clandest inas de alcoholv otros).  Substancias
que se si tuaron también entre los factores agravantes del problema.

La disonancia entre conocimientos y las act iv idades que existe entre las ado-
lescentes. Esto setraduce en una incongruencia en la conducta real del  individuo.
Viéndose además la permisividad con que se visual iza el  beber en el  ámbito
fami l ia r  de l  ind iv iduo.

RECOMENDACIONES

Es importante complementar los planes nacionales con las inic iat ivas locales y los
que surgen del interés de la comunidad. De integrar la normativa del gobierno
inter ior con la infraestructura y experiencia de los sistemas de salud, educación,
just ic ia,  etc. . .

Fomentar el  desarrol lo de acciones de prevención pr imaria a nivel  de los
sectores escolares y extraescolares.

Esto se relaciona con el  mejor aprovechamiento delt iempo l ibre, con manejo
publ ic i tar io adecuado, con mayor control  por parte de las autor idades correspon-
dientes en la comercial ización de substancias químicas y alcohol.
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La importancia en el  entrenamiento y fomento de Metodologías innovat ivas de
invest igación, por ejemplo los métodos ut i l izados en el  estudio de la Comuna de
Santiago, aproximaciones etnográf icas e invest igación, con la f inal idad de trascen-
der más al lá de lo descr ipt ivo, la búsqueda hacia factores expl icat ivos de la proble-
mática del adolescente actual.

CONCLUSIONES COMISION :
JUVENTUD Y EDUCACION

Moderador: Sra. /zs Barríos
Secretario: Sr. Héctor Suárez

De los once trabajos expuestos en esta área temática, se desprende que la educa-
ción es un proceso real izado por personas y para personas. Es por lo tanto, un
proceso eminentemente humano, que t iene como protagonista central  al  educan-
do (niño, joven o adulto),  s iendo el  resto de los part ic ipantes los profesores, padres
y  comunidad en  genera l .

En los estudios presentados se anal izaron diversos aspectos relat ivos a la
inserción del joven en el  s istema educat ivo formal.

Entre el los, algunos se centran en la adaptación escolar,  estudiando diversas
variables sicológicas y psicosociales tales como: motivación, percepción de si
mismo y del mundo, intereses, cogniciones, expectat ivas y aspiraciones; y otros,
en la responsabi l idad y act i tudes de los agentes educat ivos (part icularmente el
profesor) en la promoción de esta adaptación.

Otros trabajos intentaron demostrar la relación entre las características socio-
económicas de los jóvenes y el  t ipo de establecimiento educacional al  que asiste,
dando como resultado una reproducción pedagógica de las condiciones de or igen.
Se concluye al  respecto, que es equívoco hablar de un solo sistema escolar,  en
circunstancias que serían tres, que corresponderían a los establecimientos part icu-
lares pagados, municipales y part iculares subvencionados, estableciéndose un
paralel ismo que describe distancias y oposiciones. La juventud, al  pertenecer a
distintas estructuras escolares, muestra orientaciones sociales diferentes, viven-
cias disími les de síy de su medio, proyectándose en forma dist inta hacia el futuro.

Por otra parte, en relación a su autoimagen, los jóvenes evidencian un predo-
minio del fatal ismo y de la desvalor ización personal.  Esto se conf irma en otro
trabajo, que además detecta un grado importante de individual ismo, apatía e
inercia como expresiones juveni les frente a una sociedad que perciben amena-
zante.
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Respecto a la relación entre sat isfacción de necesidades f ís icas, personales y
sociales y el  rendimiento académico, pareciera no exist i r  una correlación signi f ica-
t iva, s iendo más bien el  ambiente en el  aula, las característ icas famil iares y el  nivel
socioeconómico los más determinantes. Otro estudio señala que los niveles reales
de rendimiento académico son bajos en comparación a los objet ivos propuestos en
los programas de estudio de educación media, especialmente en relación con
conoci m ientos matemáticos.

De los trabajos presentados se concluye f inalmente, que el  s istema de educa-
ción formal no estaría logrando los objet ivos que se propone en cada nivel ,  tanto en
lo relat ivo al  rendimiento académico como a la adaptación psicosocial  y a la
or ientación vocacional del  joven.

En este sent ido, pareciera exist i r  una carencia importante de trabajos que
vayan en la l ínea de proponer soluciones a estos problemas.

Creemos que este t ipo de proposiciones, dada la complej idad del s istema
educat ivo, debería surgir  de estudios mult idiscipl inar ios que aborden las dist intas
dimensiones que inciden en esta problemática.

CONCLUSIONES COMISION :
VALORES CULTURALES JUVENTUDES URBANA. RURAL Y MINORIAS ETNICAS

Moderador: Sr. Licer Víveros Cerda
Secretaria: Sra. María Cristina Di Silvestre

La pr imera conclusión se ref iere a rat i f icar la val idez del intervalo de edades entre
15y 24 años como "edad juveni l"  faci l i tando la invest igación y la mantención de
estándares internacionales de comunicación.

Las di ferentes invest igaciones expuestas sugieren, a pesar de las di ferencias
contextuales que la real idad psicosocial  del joven chi leno de hoy es más o menos
uniforme, así lo demuestran las numerosas simi l i tudes que aparecen en las di fe-
rentes áreas invest igadas: urbana, semi urbana, rural  y minorías étnicas.

Area Familiar: Reconocen sentirse amados por sus padres y que éstos han hecho
mucho por el los aun cuando al  comparar a ambos padres, manif iestan que el  padre
es una f igura lejana y es la madre la que juega un rol  fundamental  en su formación,
es con el la con quien se comunican preferentemente, no obstante, s ienten que sus
padres no les br indan el  apoyo suf ic iente, desean en ese sent ido ampl iar las
oportunidades de comunicación y diálogo con el  f in de que sus padres logren una
mejor comprensión de la etapa que están viv iendo.
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Area Educacional: Al respecto existen tres aspectos importantes de considerar:
1) Opinión acerca de los profesores
2l Forma y contenidos a ser estudiados
3) Objet ivos de la educación.

1) Opinión acerca de los profesores: Los jóvenes dicen tener escasas relaciones
con los profesores, no logran establecer con el los relaciones personales más
ínt imas. La mayoría están muy lejanos del alumnado, sólo imparten sus mater ias,
desplazándose de inmediato a otros lugares de trabajo.

2l Forma y contenidos a ser estudiados: Respecto de ios programas de estudio,
muchas de las mater ias no son del agrado de los jóvenes y creen que no les servirán
en el  futuro, consideran que t ienen poco t iempo para estudiar respecto de la
cant idad de asignaturas. Según el los en la forma en que se imparten estas asigna-
turas subyacen los valores predominantes de la sociedad (rendimiento, competen-
cia, éxi to) s in dejar lugar para el  desarrol lo de la creat iv idad, la capacidad analí t ica y
crí t ica.

3) Objetivos de la Educación: Para el joven el objetivo de la educación sería un
medio para ingresar a la universidad y esta úl t ima un medio para conseguir  t rabajo.
Al respecto se manif iesta una acentuada sobrevaloración de la universidad, a tal
punto de generar un sent imiento de inseguridad e incert idumbre ante la posibi l i -
dad de  no  ingresar  a  e l la .

Area Vocacional:  Los jóvenes declaran que no existen posibi l idades concretas de
t ipo ocupacional,  expresan inseguridad e incert idumbre respecto a su futuro, a
pesar de el lo están muy preocupados por su real ización personal y por el  logro de
un trabajo estable, una vez que obtengan su t í tulo.  Sienten un gran vacío respecto
de sus necesidades de or ientación vocacional.

Area Relaciones de Amistadi Es altamente valorada y buscada por los jóvenes para
compensar el  sent imiento de soledad que experimentan al  no lograr comunicación
y comprensión que esperan de los adultos y muy especialmente de sus padres.

La amistad les permite tener un espacio para dialogar sobre su si tuación como
jóvenes, desean compañía, comprensión y apoyo.

Sexual idad: Declaran haber inic iado tempranamente la act iv idad sexual,  s in em-
bargo, muestran insuf ic ientes y equívocos conocimientos acerca de la sexual idad,
especialmente en relación a las manifestaciones de su desarrol lo sexual.

Demuestran desconocimiento y descuido en la prevención de los embarazos,
persist iendo dudas y tabúes al  respecto, asimismo una inconsistencia de sus
juicios ét icos en el  ámbito sexual.
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CONCLUSIONES COMISION :
SALUD MENTAL

Moderador: Dr. Eduardo Medina C.
Secretario: Dr. Luis Caris N.

TEMAS ANALIZADOS EN LOS TRABAJOS PRESENTADOS

Temas emocionales incorporados a la educación formal
Trastornos emocionales asociados al  embarazo precoz
Su ic id io
Acciones de rehabi l i tación en def ic ientes mentales.

1. La salud mental  es un campo muy ampl io.  Por sus característ icas y problemáti-
cas caben en el la numerosos aportes desde dist intas perspect ivas profesionales e
interdiscipl ina r ias.

2. Numerosas inst i tuciones t ienen vinculación en el  campo, aunque con pocas
posibi l idades de invest igar e intercambiar información. Estos Congresos son út i les
para el  intercambio de el las.

A part i r  de el los y las discusiones poster iores, se proponen las siguientes
conclusiones:

3. La naturaleza de otros trabajos que fueron incluidos en otras Comisiones
Temáticas también pertenecen al  campo de la salud mental ,  por ejemplo, sexual i -
dad, uso del t iempo l ibre, problemas de autoimagen, rendimiento académico
estudiant i l ,  v iolencia y del incuencia, alcohol ismo y drogadicción, etc.  En real idad,
cualquier perspect iva que se tenga en la adolescencia y juventud t iene una estrecha
v incu lac ión  con sa lud  menta l .

4.  Los asistentes a la sala expresaron interés por los temas de los trabajos
presentados y porque este conocimiento más las conclusiones de las comisiones
temáticas sean l levados a las autor idades correspondientes como una contr ibución
al abordaje de estos problemas.

5. A part i r  de opiniones técnicas, surgidas del campo médico asistencial ,  c l ínico y
de salud públ ica, hubo consenso en la ut i l idad de las Ciencias Sociales para
perfeccionar el  estudio y enfrentamiento más ef icaz de estos problemas.

6 .  Hubo numerosas  op in iones  en  re lac ión  a  que la  Un ivers idad de  Ch i le  d iseñara
mecanismos que faci l i ten el  intercambio de experiencias de trabajo mediante
reuniones de esle t ipo, tanto en Sant iago como en otras Regiones y que contem-
plen la part ic ipación de interesados a lo largo del país.
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CONCLUSIONES COMISION TEMATICA:
JUVENTUD Y SALUD

Moderadora: Dra. Ana María Kaempfer R.
Secretaria: E.U. Edita Peña D.

La mayor parte de los trabajos presentados fueron de t ipo descript ivo, aunque
a lgunos podr ían  haber  l legado a  un  n ive l  de  aná l is is  más pro fundo.

Hubo un conjunto de cinco trabajos relacionados con diversas' formas de
atención del adolescente, especialmente en centros especial izados.

La característ ica más común de estos centros fue de trabajar con adolescentes
en algún nivel  de escolar idad y refer ido por profesores, a excepción de uno de el los
como es el  caso de estudiantes de nivel  superior que tenían un servicio médico
recientemente organizado para acceso l ibre, no refer ido.

En general ,  los di ferentes autores recalcan la gran var iedad de problemas que
presenta este grupo de edad, que incluyó desde egresados de la enseñanza básica
hasta estudiantes universi tar ios.

Los trabajos presentados mostraron una variedad de formas de recolección de
información donde la información directa dada por el  propio adolescente ocupó un
lugar destacado y que el  grupo que he refer ido o que consulta,  es sólo una fracción
del universo estudiado. Esto úl t imo puede ser interpretado por una parte por la
escasez de recursos que tradicionalmente se han dest inado a atender al  grupo de
adofescentes mayores (15 a 19 y 20 a 24 años)y por otra parte, que efect ivamente
son pocos quienes la necesitan.

Otra constante observada en los trabajos presentados es la de que, pese a la
creencia común que se t iene de que los adolescentes presentan problemas de
preferencia refer idos al  área de salud mental ,  al  anal izar los perf i les de morbi l idad
se aprec ia  una gama ampl ia  de  prob lemas de  sa lud  f ís ica .

Como consecuencia de la si tuación observada, los autores en forma más o
menos unán ime reconocen la  neces idad de  equ ipos  mul t id isc ip l inar ios ,  o ,  por  lo
menos, acceso fáci l  a las di ferentes especial idades que la atención integral  re-
qu  ie re .

Por otra parte, se nota claramente en los trabajos y se conf irmó en las presenta-
c iones  que la  a tenc ión  de l  ado lescente  debe tener  una ca l idad humana de más
conf ianza, int imidad e independencia de parte del adolescente consultante.

El anál is is de un aspecto específ ico de la nutr ic ión de los adolescentes demos-
tró una serie de defectos, entre los que destaca como preocupante el  exceso de
consumo proteico y de colesterol  y los déf ic i ts importantes y general izados de
vitamina A en ambos sexos y de f ierro en las niñas.
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La obesidad parece ser un problema de mayor importancia que la desnutr ic ión
y en ese sent¡do resultó novedosa y prometedora la presentación sobre un Progra-
ma de acondicionamiento f ís ico con metodología de cohorte antes y después,
real izado en la Universidad del Norte.

Como si tuaciones part¡culares de la problemática de salud del adolescente se
abordaron los temas referentes a muertes violentas y embarazo precoz en la
adolescente menor de 16 años de edad y su trascendencia social  y psicológica.

Con respecto a las violencias se concluye que éstas const i tuyen la pr imera
causa de muerte en los jóvenes, que ésta es mayor a mayor edad del adolescente y
que es el  adolescente hombre el  que t iene mayor r iesgo. Por otra parte se observa
que a igual que el  adulto,  el  adolescente se ve afectado por factores sociales,
además de los psicológicos y famil iares de la edad, en este aspecto de las muertes
violentas,

Con respecto al  embarazo precoz, estudio mult idiscipl inar io de la Vl l l  Región,
se puede concluir que en general es un embarazo no deseado, pero que, producido

el hecho, la mayor aceptación se concentra en la familia materna y ésta pasa a tener
un rol  importante en la si tuación futura de la adolescente gestante y de su hi jo.  Por
otra parte la act i tud más frecuente observada en el  progenitor es la de abandono y
no compromiso, lo que a juic io de los autores se debe más bien a la si tuación
socio-económica por ser un progenitor también adolescente. Otro aspecto impor-
tante que se observó fue que mientras la famil ia de or igen t iende hacia la legi t imi-
dad,  la  fami l ia  de  procreac ión  t iende a  la  i leg i t im idad,  s i tuac ión  que debe ser
motivo de preocupación por las consecuencias sociales y psicológicas tanto para el
n iño  como para  su  fu tu ra  fami l ia .

Por úl t imo, se presentó un trabajo relacionado con el  grado de conocimientos y
act i tudes refer idos a sexual idad y reproducción humana, donde se pudo una vez
más observar el  al to grado de ignorancia en que se encuentran los adolescentes
especialmente en lo referente a sexual idad humana, haciéndose esto más agudo
en zonas rurales de nuestro país.
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