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Identidades juveniles:
diagnôstico de proyecciones
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a coîstderacl6n de tâs alterîatlvas de futuro de !,À tueva geterad6n deb€ ser abordada €n Ûna
trtple dln€ostdn" Por un lado, se deben dllùcldâ' los rasgos mâs t6portatt€s d€ lâ lrls€rdôn de
esè segme,rto soclal en el pasado deûocrâtlco naclorral Por otro, d€scdblf la sltuaclot actual
de bs iôvefles a pântr de 1973, En tercer lÛgar, clrâl s€rla €l coûportârdento tùventl €rr urla evelr'

tual trârslclôIr y coûsoltdad6n democrâttca- Intentafemos examlnar en térmlnos gluesos estali tfes cues-
doiles.

Iâ iuvertud eû Cblle lra sldo ù-rr actor central, tanto en una dlmetsl6n hlst6rlca como protagonls-
tâ de lâ fundactdn de partldos y movlmlentos coûo, en los ûldmos quince âios' €n la pugtâ por pat-
tlclpar o buscâr formas de tdenttdad bato el Îéglûe,x de fueiza qu€ se lnstal6 en 1973.-E! 

el pasado, ta exlsteûcia proloûgada de un régttnsr Polidco deEocrâtlco perû tl6 uta flulda ln-
tegract6'1 àe bs nuevas generaéon€s. Fueron ,6venes unlversttailos, de las décâdâs de 1920 y 1930 los
qui confluyeroa er la crcacl6n del Pantdo Soclallstâ en 1933, donde destacaban Salvador All€nde' os_
iar schna*e, Êugento conzâez. entte otros r.

La Fâlange NacionâI, como escisida
joven del Partido Conservador, la
constituye un ndcleo de estudiantes
catdlicos que, imbuidos en la doctrinâ
social de lâ lglesia, fundan mâs rarde
el Panido D€mdcrau Cristiâno, en
donde resaltan Eduardo Frei, Râdo-
miro Tomic, Bernârdo Leighton, etcê
ietat.

También el MAPU, la Izquierdâ
Cristiânâ y el n,m son expresiones en
cieno modo genera.ionales de la dé-
cadâ del 60 que muestran los impetus
de una promocidn joveo que rccoge el
clima de la épæa pâIa efectuar 'tam-

bios estructirrâles" eo la sociedâd. Hay
algunos lideres de onlonces que hoy
soû verdaderâs "figums-milo" -diri-
gent€s que se comian como grandes li-
deres y mueren en forma premâ!ùa-:
es el câso de Miguel Emiquez, Lucia-
no Cruz y Rodrigo Ambmsio.

Por ûltimo, se debe deslâca. ol
surgimiento, @nbién en los 60, del
gupo denominâdo Gremiâlistâ, j6ve-
nes estudianlos de la Universidâd Ca-
l6lica en su mayoria, quo emergen
desde lâ derecha para hacer frente aI
movimiento genemdo por la Reformâ
Universitariâ d€ 1968. Este grùpo, cu-
ya figura cenrâl y lider ideoldgico es
Jaim€ Guzmân Errdzùriz, hâ ejercido
desde el golp€ militar impo{antes lÀ-
bo.€,s de asôsoria politica en el gobier-
no y hâ colaborâdo fuenemenle en di-
versas tarcls de gestiôn, pânicular-
mente a nivel municipal r.

Consecueûclas del receso

Los antecedenles somelâmenle evoca-
dos pgrmiten concluir que histdrica-
mente, en Chile, los jéveûes sicmfe
se incorporaron â un sistema de pani-
dos bien âsentâdo, con claras opciones
poliricâs de derecha, ccnlro e izquier-
dâ. No sucedid Io que en oEos pais€s
de América latina en donde hây una
@ndenciâ, bâstanle disrùptiva en algu-
nos casos, al predominio de radicalis-
mos universrtârios que se limitan ûni
camcnte al âmbiro estudiântil, mani'
fiestân unâ gran desafcccidn por el
sisleûlâ democrélico y enarbolan es-
quemas revolucionarios simplistâs y
sujetos soclales singulares como "el
campôsinado", "los pobladores" y
"margioados" eo geDerâI. Lo6 casos
quizds mâs evidentes los constiùyen
el movimienlo guenillero peruano
Seodero Luminoso, de inspiraciôn
maoista, cuyo nûcleo cenûal y llder
mâximo -Abimael Cùzm6n- emergen
de la Universialâd de Ayâcucho, âIin-
cadâ eo la regiôn donde e$e grupo ar-
mado logra sus mayores éxitos; lam-
bién estâ la ya hisldrica guenillâ co-
lombiana que se ha convertido en un
verdadero 'loraapoder" y en parte se
ha nutrido de estudiântes de los cen-

' Cmo indiq b deLnÈ r.b.È d. Fêl|û-
do C$tiUo. Ar TiMi y Edu.rdo V.LnacL
lIÀ FECH .L l@ at@ b.i,tt Dôcùano .t
Tnb.jo sLrR. !.i): 'h û.yd Fe dê lor di-
risqt , BNdiùtil.! rLl v.int F 6Fl6 à 16
moviniatd dde.&i@3 pop{.s 9ù. lù-
cà.M @h h olg.quL nèi6à1, cmbrri.-
M ro!âcrÈ lr did.ôû dè Ib6.z y up.-
Êci.m a rono I 16 gtupoi !6ir1in.r quc
d.ldbo.s o L R!Ètblio Sei.!{. d.l 32
y cn L fomàci6o d.l l.ni.lo Sæi.lisr. 6
1933."
: s. po.d6 cd.ùltr. lor 3iluidB hbljd
sobE .l lm!; M.iir Tdd. Cd!dbi8: t9J8.
lÀ R.b.lié^ d. læ jéw. Pdnido CoûN-
.lo. t Falane. N.cbtûl (EùNin A@uEv,
,E6to d. l9A7): Eittoria d. la FalanS., .*-
ci,l rL dùo .4lli,rir. 22 dê dù&r d. l9a?:
y, a p.niolù, él hb.jo è ,o4. Dor6o:
FatAzciér d. Ia F<nas..

' Un. p'ideÉ Éviriôi bibtiogrind..ôÉ.1È
m ûd indie qù. nô.ri!6 tr.h.i" riima-
lis qùc ru|lrr .l rùrSiniob y dcstullo
d. Brc nûdæ didg6t4 S. pùcda 66b..
Éf.qdâ! disge8.drr o PiLt vè.9..: /rt.
t..th d.l eotib.rctbrc .. CtL (FLACSO,
n@idb'r dc l9gl) y d I3.ô.1 To8: tz '.
qtûiÆié^ .h Iæ Fatlot tlz tlztcctt .
Chil., 1983 1987 (Dodùnab d. Tnb.io 5,
GTPPa[ÂCSO).
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ûos universitarios miis pobtôs de pm-
vincias'.

La instalacidn en 1973 de un rê
gimen mililar constituyd un verdâdero
"corte" generÂcional, I-a violenB eli'
minacidn dol sistemâ politico (parlÂ-
mento, medios de comunicacidn plu-
ral€s y otros d'grechos civiles como los
de reunido y asociacidn) hizo t izas lo
quo fue el rcfereDte comûn de toda
nueva generacido eû el pats. Asi los
jdvenes que comenzffon su desarrollo
en esIas condiciones han vivido como
sitùacidn permanenlô la iûexisæncia
de canales legilimos de panicipâcidn
y d€cisiôn en cualqùier instsnciâ so-
cial, mâs allâ de los espacios prccârios
de encuentJo demociâlico que, muy
lentâmente y siempre a merccd de los
designios arbitrarios do la âutoridâd,
han logrado conquislar. Ello ha ocurri-
do espccÉlmcntg en lÂs universidades;
es el caso de la Universidad de Chile,
con Ia experienciâ de pmtesta culural
que dlo nacimienb al movimiento ale
la acu (Agrupacidn Cultural Universi-
t ria) en lâ primaverâ do 1977-

Junto con las consecùcncias del
llamâdo 'leceso polllico", se debe te-
ner en cuenta 6mbién el modelo eco-

' Pâ@. cùnoro la ELùv' d,fui. d. êsodios
sobÉ êl Èdieli3no eiwEiuno cn Atér'o
L{tina. El 'jni6 hbâir qu. m@no! cs I'
ercelôtê inv.rttaciér' d. Ni@Ur Lrrct! .ôbÉ
d ût p.tu no: B s.^tid. conu^ d.t i.q!i.r-
distu.n Sa" MdrcN:Injjtiô dà ÈsNdio. P.-

ndmico que se ha implantaalo en estos
ano6. El esquema n€olib€rÂl impueslo,
carâcteriaalo por sus énfâsis en el li-
bre mercado y la compolenciz indivi-
dual, generd unâ profùnda jerâIquiza-
ci6n de la juvettud. El modelo neoli-
b€ral golpen fuertômente â los j6ve-
nes, particulannenÛe en dos ârcasr
educaci6n y empl€o 5.

ReLaso en lncorporaclôt

En el caso de la educâci6n, una nùe-
va ley dispone una fuene reestrùclra-
ci6n del sis@mâ ale educaciôn supe-
.ior. Ësla Ley General dô Universidâ-
des (1980) inEodujo como requeri-
mienio el âutofioanciamienb de caah
universidâd. Eslo las llevd a subir
considerablemenle el monto de sùs
matriculas produciendo por consr-
guiente una fuerto elidzaci6n de la
educacidn ùniversilatia. Pam $alicar
esta situacidn preslemos atencifu â las
mâriculas en educâcidt supe.ior, Eû
1975llogan a 147.000,lacifra mds âl-
lâ cn la historia de Chile. A parrir de
ese momenlo, comienza â descender
râpidamenle, llegando a 130.200 en
1978, 119.000 en 1980 y 116.500 en
1982. En s6lo siete âios las vacan@s
habiân caido eD mâs de Eeinlâ mil.

Por otra parle, eslâ misma ley dis-
puso la libro qeacidn de Contros d€
Formaciôn Técnica e Instilùtos Priva-
dos. Ambos centros estructurâron sus
prograrnâs sob.e las demandas labora-
les dcl mercado, cettrândose princi-
pâlmente en cârreras del secaor s€rvi-
cios y finânciero (Comercio Exterior,
Progrâmacidn cn Computaci6n, Publi-
cidâd, Secretânado, Turismo, etcé-
lc.a).

En cuanto al problema de la fal-
É de oponunidades laborâles, por
ejemplo, en 19?0 Élo uû 9.9% de los
idvcnes entre 15 y 24 aios se encon-
traba desempleâdo (FtE); en 1980 esâ

I Al €sætu rotu ù cùmulo dê infmE-
.i6 Enienioliti: l^ tit.Mi6 .t ta rcw.
i!.rr4 Gucn! Abi.tu, 1988)i Mlno Maræl:
b jote, senê.acié, .iit.@, .Ll lt|itun nili
tar a la d.tu ntiuciô^- aCIEPLAN. Nda
Témior 64, 1984): Màrio Maræ\ "I^ jée.-

"6 
ehih6 atus r dæpuls.Ll Pl.bis.i!o": a

Mario Àbùqwq!. y cls|lvo tinéne (cd[o-
EsJ: A.tù6 sæiatâ nds alu d. b truBiciô".
(Prcy.cto AIEûrivo, l98E)r Alèjmdo Fo ey
y D.sntt Ræztas*yt Gr.pd ruln rabl4 .^
sù@tMs ,...siB: .l cN d. Iot niat t LN
jôr.M .^ chit.. (nin@. CIEPLAN, 3.t).

cifra legaba âl 20.6% y en 1982 al-
câffâba el 30.5%- En compâmcidn
con el mundo adulto, las cifms nos
muestran respeclivamenlÊ 2.3% er
19?0,6.8% en 1980 y 15,8 en 1982.
Esto nos permite estâbl€cer que, alin
en el mejor de los câsos, el desemplÈ
o juvenil ha duplicado el desempleo
adùlto. Junto con el problema del de-
empleo, aû aquellos que lograban
incorpora$e al mûndo laboral lo ha-
citn en trabajos inestâbles y mâl paga-
dos. Al re.sp€clo podenos percibir hoy
dia unâ amplia red de ocupaciones tI-
picas del mâs precario subempleo, co-
mo canEnles de aùtobuses, verdedo-
res de aniculos menores (helâdos,
agnj^s, puzzles, golosinâs, etcâera),
"frccuencladores de micrcs", lavado-
res y cuidâdores de automdviles.

Estos altos nivelôs de cesântia,
abienâ y disfrazaala, por cie(o provo-
can un gran reljâso de los jôvenes en
su incorporacidn a la viala adulla. Sin
rrabâjo estable, sin posibilidades de
conlinuar esodros, los jdvenes se ven
"echados a la calle", dotde se busca
âlgfn Eabajo e,sporâdico ("pololo") o
bien se "mata el tiempo" con ut gru-
po de amigos.

Ablgaffada corstelacl6!

A lo aûerior se debe sumar eI sosie-
nido estâncâmiento polftico, es decia,
la prolongaciôn del régimen mililar
por m6s de quince âflos, que hâ influi'
do clânmente en lâ generâcidn dc un
clima de crisis y de faltâ elemental de
expecauvâs en los jdvenes también
en el plano culûral-ideal. No hay co-
mo antaio grandes simbolos o exprc-
siones culturales de peso que logen
unificaa y enbsiasmar al gncso de la
juvenlud. Esto si ocunid en la décâda
de 1960 con el movimieîro de "rëvi-
val" cultural en tomo a figu'as como
Victor Jarâ, Quilapâyûn, los hemânos
Parm, etcétera, unido al impâcto qu€
tuvo en Chile lâ rebeldfu genenciot!|l
pres€ntg en las opcioæs pacifistas que
s€ triginaron en EEUU y el auge de los
gnpos mùsicalos como los Rolling
Sbnes y los Beades,

Lo6 ântecedentes sôialados nos
permiten coûcluir que hoy exisÛe una
re3lidad juvenil muy distintr a lâ del
periodo democrâtico. En estê sedtido,
e,s posible posNlar que, a difercncia
del periodo republicâno, en la acûrali-
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inslanciâ de unilicâcidn global de la
genle joven y si diversos lipos de res-
puestâs que conformaùr uûa âbigarmda
consælâcidn de subculauras juveniles,

En geneÉI, es l}osiblo agrupâr las
expresiorcs juvetiles en dos g.andes
veflientes o tcndenciâs: una de caiâc-
ter socisrdlirra, qùe enfatizâ la drmen-
si6n comunitâria o indivrdual de afù-
mâci6n de identidâd juvenil y de so-
brevivencia moml y psicolôgica ante
un m6dio p€rcibido como hostil; otra,
clùuîeîts politicista, cuyo nûcleo
central es lâ bûsqueda de un cambio
en el regimeû polilico y que, por cier-
to, târnbién otorga elementos do iden-
tidâd grupal. En términos doscriptivos,
cstos dos boncos juveniles s€ desagre-
gan de la manem qùe sigue.

De volados a }arpls

En €l mundo popul& se encucnFan
desde consumidorcs dô marihuana (los
"volâdos"), una gran red de comuni-
dades culturales-dgponivâs de bâse,
comunidades de ca.iz religioso de di-
verso signo (cat6licâs, evargélicas,
pefltecostales), grupos informales que
se congfegan en lomo a unâ sâlâ de
lnego Wppe , pool,bltllar), verdade-
ras pândillas con "jcfes" que bordean
en la delincùencla, grupos episddicos
que s€ junhn en momenlos dc protes-
i25 Creando situaciones de "revuclta" a
través de unâ agrcsidn indrscrimimda
contra todo aquello que simbolice el
order sociâl (semâforcs, âlumbndo
priblico, tien&s, eaéEra).

Por olro lâdo, en Ia juventud hi-
sicamenlo universiiâriâ o estudiantil se
encuenEan seguidores de coûienæs
musicâles de tipo rock (lor Prisrarr-
rcs, Pequeào Yi.ia, elcétem), grupos
Àew wdve, orgdnicâs fugaces de corte
ânârquista, gupos "existenciales" de
âutoexamen conductua.li el movimien-
to humani$a, hoy conveÉido er pâni-
do politico, que intenta creâr una âl-
temâaiva generacional mâs globâl, et-
céærâ.

Tùnbién estân lÀs âctiNdes de re-
Faimicnlo o "pasividad" de jdvenes
que no panicipan en ninguna forma
asocialiva que -se8ûn una encueslâ
(cED, 1984) tomada en dieciséis co-
munâs de Santiago- alcaflza al 52%
de los entrevistâdos. Es decir, es muy
allâ Ia cantidad de jdvenes que simplÈ

mente se "quedâ en Ia c:Na". Eslo no
nccesâriamente supone una conduclâ
âbÛlicâ, pûcs en muchos casos se de-
posita la confiânzâ en lâ bûsquedâ do
uûa promocidn "individual-competit!
vâ", que es considemdâ m6s eficaz
que lâ solidâridâd grùpal ".

Este ûldmo fendmeno estâ parti-
cularmente âsociâdo a lodo un scg-
menlo de jdvenes profqsionales exilo-
sos liSados al modelo econdmico que
s€ ha puesl,o en péctlcâ, y donde se hâ
refonado el cdâcter "mercantil"de la
educâcidn a Eâvés de cierlâs c&rcras
como Economia, Adminiso?cidn de
Empresas y Agronomâ. De estas ca-
rrens egresan j6venes prolesionales
que se incorporân râpidamcnle al

mundo lâboral percibiendo salarios
muy por encima de lâ media nacional.
Esto sc traduce en paulrs de consumo
y estilos de vidâ muy sofisticâdos,
ûuy distinbs al grueso del contingen-
te juvenil.

. Comlenzo de una
concepcldn de futuro

Por liltimo,en los mundos poblacionâ-
les y estudiandlcs csljn lâs orgânicâs
politicas, Fnicularmenle de centro e
izquierda. Ello revelâ â pesar de las
condiciones tân rcsEiclivas que han
imfrerado- una formialâble câpacidad
de rep.oducciôn de los partidos his&i-
ricos. Se hân multiplicâdo €n las huês-
tes juveniles por el peso de lâs trâdi-
ciones fùniliares, lâ imponância de
lâs comunidades eclcsialcs câtdlicas
que han âctuado como fefmento de in'
quietudcs sociâles y politicâs, y Ia rc-
beldfa ùniversilâria que, de igual mo-
do contribuyd a perfilar opciones po-
liticâs deleaminadâs, En estâ câso, la
preocupacidn sobre el régimen politi-
co, como ya se indic6, estâ cruzada
poa unâ dimensi6n autoidentificatoria
quc es decisiva. Tânto la "camiseta"
del panido, la ideologiâ como conjun-
to de principios cerrados, el apego â lâ
organizacidn partidâriâ, lâ adscripcidn
a grupos iltemos, como la confiaoza
eo :Eciones audaces, resultar vitâles

Fln de ùfia Pasado:
- h4c-ra el stgla xtat

"Un mplio æo dc juvenMes politiG Uni.tad d€l siSlo XXI y !d rêF€Mtm-
sù$ribie.on n la manm. <l,e ayer u t6 <l,e la dem@ræia oildûa, Parlido
comprcmiso ùspicisdo lor la lglcsi. Comunista, P.rlitlo Socialista_NÉnez,
Crdlicâ, Ê través d€ la Vicdit de Ps' Pâniato Sæistisla AlrncydÂ Pdlido Ra_
rôral Jùv€nil. El rexto fùe imÂdo en di.!l Sæialista Detnocrrlico, Penido Por
Fesencir rbl nwio aposl6lico, Giulio la Dctnocracia lzqùiqd! Cristianr y
EinÂùdi, d dependmciG d. lÂ Nùcit' M!pu.

Nô pdticiP@ o 1! rùi6n @
El @mpromiso indic! rs '8es!os' el nwio ls juv4tuda dê la UDI,

a qùê * conprcmerm los j6ve!* ele Avsada N,cionâl ni Rmov&i6n N!-
et nmcio y por sù inremcdiô ùt! €l Pt cionâ1. Es66 tiltimos d4lùùon que no
pa Jùs Pablo tr: 'c.mbid nuesùo ten 'odid pdticiPù en ùnâ s|jgipcidn
guâje, m mi! €ænigo, sino adversdios d,onde estùvi€sen los omMisla, mien

lolilicos; creù iGlâncis de coæi- lrs Av@ad! t6hart êl 'cldictliso'

miento mùtm, sin eiclusi6n de nâdie y en $l! n erit; lâ UDI no eiPlicd la .!'
bùsù jmt6 @nsùùn uâ iùl,éntica de zôrcs de sù abslencittn.
mocræia" @n rodos y pd! bdos, ha El vi€ûio, ISnacio Munoz, lden_
ciéndola gobenable y peMente. pro- 16 h rBenciâ de eslos Plrtidos, Porque
cùùdo fomû ù sdlo Chiic en el qùe lâ lSlesia {iF tienè l! mili6n dê @-
hayr respeb y no <lescalifi@ciônês. get a rodos lG sæbres y por rdio no

Et docmento fùé susdiio lor tæ Fdi, âvald ningua exclusi6n."
juvo dês oficialista nucleed.s d la Il Epæd, Sodago d€ Chile, 31 de
Confedûæi6n Demoqâlica ICODE! diciemb.e de 1988.

' Enst. ù .Ecimre €æ|po dè hbrjd sobre
cl rd. juvdil, blo .quenos qu. indàeù L
sùu.ci6. €slroclunl dc.rÈ r.@ s6id. (do
cl niv.l d. mpolhidls individurlB y @
lcdivd t lâs poGncielid.dc! qu€ ésre ctpû.-
n! ! fùùo, EntE dor F rr.d.i cnrr: tryi.r
Ma.iw: La i,r,tisacùt" tobt. jw..tù .^
Chil.. Sitûcié^ r p.Bp..tiw ISU&,, Ùa-
n6b d. Tnbrjo 9): to6é At\. la lkha
.studi.tuit,. V, .e!a .Leiprivo (SVR, Dv
omaro d€ T*bljo 94): Eôlrdo v.ldæI.:
ra t b.tiô^ d. to, jéwa lsL'I, 19u): rÉrc
AAùtu, Cû.^o 4. b M.ù: h js.,tr.l po-
pllar: .Le^t6 Nrc .o"tpr.d..lt IECO,
Docurgto de T..brF 6I Jola VdrsEir, J.
Edu.rdo G|rci! BlidoùÉ: Dtia .l..vrrrdr r,-
br. L jur.ûtr' cd.tu ûtûl ((XDE, Dd-
'gb & Tnb.jo 10, 1983I
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pâra generar en los jdvenes ùn "noso-
Fo6" proteclor ?.

Es â pânir de este complejo âba-
nico de expresiones juveoiles que re-
sùltâ posible al menos âventumr 10
que pudiera ocurrir eo el futuro.

Lo primero que se debc sof,alar €s
que €n la porcepcidn de los propios j6
venes hoy dia exisle una aguda crisis
de futuro. Los jdvenes han vivido du-
rânte ùn lârgo pcriodo una reâlidâd
opresiva y câstrante que precisâmenre
les ha cercenâdo cuâlquier expecLâtivâ
de proyeccidn: en grân medidâ la nor-
ma ha sido vivir en busca d€ lâ recom-
pensa inmcdiâu, Ia espera lrustrânte,
la sobrevivencia colcctiva o Ia brega
diaria por un cambio politico.

En oste sentido, es indudable que
el comienzo de uûâ concepci6n de fù-
luro para la nucva generacidn supone
ùn franco relomo a un régimen demo-
crâtico que permiE acoger paulâti-
nâmente- lâs aspiraciones, senti-
mienlos y afectos de esæ scctor social
lân crucial. En el escerârio, poco pro-
bable, de mâniencidn de un rég1mcn
como el actlrâI, no es riesgoso alùmar
que se vâ â producir ùa gran dcscs-
peranza jùvenil y un escape entre un
radicalismo politico de enfrentâmienùo
con la sociedâd autorihria o un encie-
rro ân6mico en colecdvos âulorcfcren-
rcs. Estos dkimos podrian cxprcsar un

desc|lido absoluto por la sociedad glo-
bal a través de urâ suene de ânarquis-
mo o nihilismo espon6neo aûn mâs
acelltuado del 4ue conocemos eo el
presente.

Factor de dlferenclacl6tr

En el cuâdrc de una cfectiva transi
cidn hacia un régimen democrârico, es
âllamente probâble que los jdvenes se
'Tueguen" en lodo tlpo de movilizâ-
cioncs pam asegurar el cambio efecd-
vo de régimen, En un proceso de con-
solidacidn democr6tica, como oLros
âclorcs sociales, el aclor joven do sô-
guro esrableced un peribrio quc sig-
nifi que mâyores oponunidadcs labom-
les, educâcionalcs y de participaci6n
en los destinos de la sociedâd que s€
mânNvieron bloqueâdâs por largos
anos. En este cuâ(ko. si in@nLâmos
proyecrâr el diâgndsrico actuâl de
mùndos jùveniles, es posible planteâr
dos hipôtcsis globales.

En primcr lugar, podemos sosle-
ner unâ hiÉtesis "dura". Esla pârtirfu
de lâ premisâ que cl surgimienlo de
los grupos y subcullùms juveniles yâ
indicados han âflorâAo como espâcios
privados frente â 1â elininâci6n de Ios
espacios Eadiciosales de encuenEo e
identidad. En cstos espzrcios de en-
cuentro sc han logndo crcâr idenlida-
des juveniles y contâr con espacios de
defcnsâ frcrle a un mundo percibido
como hostil y cerrado a Iâs expeclâti-
vas juveniles. En esle caso lâs subcul-
tùas juveniles de diversâs cârâ.teris-
ticâs y composici6n hâbriân surgido
por las causâs estructunles ya scialâ-

dâs. El factor de diferenciacidn radica-
riâ en un elemento: lâ distanciâ cultu-
ral con ôl mundo politico. Lâs nuevas
genenciones, o pa(e imporlante de
ellas, habrian crecido con un fuerte re-
chazo al apamlo oslatal y su presenciâ
en el espacio sociâl de los jdvenos.
Pero junto con ello exi$iria umbiéû
rechazo al rol que los padidos politi-
cos han jugâdo en esbs aflos (panicu-
lamiente hâsta los inicios de la Cam-
pafia por el No).

Se percibiria a los paddos politi-
cos como organizaciones incapacos de
dar una lucha penistentô y organizada
contra el égimen. Junto con ello,
existiria uûa fuerte frustracidn y de-
cepciôn surgida por el rcl jugado por
los pânidos en el periodo de lâs pro-
teshs (1983-1986). En aqucl periodo,
los jdvenes habriân puesto todâs sus
expectâtivâs en los panidos y en su
capacialâd de conduccidn polilica. Una
vez que âquellæ fiacasaron, los jdvg-
nes se habilân enc€nado, en gmn m€'
dialâ, en sus espâcios privados de cul-
turâs juveniles creando un mundo au-
tdnomo e indiferente â lâ polilica de
los panidos. De esæ modo surgen ac-
tiludcs contôsiâtarias contra cl Eshdo
y contra los Fopios panidos poliricos.

Medtos de parttctpadôn

Estâs subcultums juveniles habriân si-
do capaces de crearsô un espacio pro-
pio y se percibidân como aciores so-
ciales autdnomos con lâ câpacidad de
ocupù un cspacio permmeflte en la
sociedâd. En cstc sentido, se percibirâ
al mundo politico como un espâcio
anquilosado, dominâdo por los
"viejos" que se hân enclâustrado en
una formâ de vcr el mundo y de âctuâr

Frente a ellos, existiria un mundo
juvenil divelso, pero que compâni â
no sdlo la experienciâ dc haber creai-
do bajo el régimcn militâ (frusaaciôn
y narginalizacidr), sino tâmbién una
visidn creativâ y lidica dcl mundo.
âcompaiâtla de un lenguaje comûn lo,
grado por la gran prorimidâd cultural
y educâcional qu€ hoy existe entrc los
diversos esfÀtos juveniles. Su forma
de incorporacidn y pârticipacidn en el
Chile democérico pâsaria iseviIâble-
mente por demandâr respeto por estos
espacios culturales diversos y mÉl-
ùples.

r L" @snisiôn de las idsùdades poliricas y
los rûssos dc las culrunr polti@s jùvenilei É
ban Bludildo en ?aùlo Hidako: Lid.ro,eo ju.
v.ùl ! cûtta polnhê d. c.^trc e izq,Lr.lal
Dcùdênrô dê TÉblJô ILET, 1988.
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La segunda hip6@sis, llâmada
"blânalâ", sosteûdrla que loda la am-
plia diversidad de grupos y subcullu-
ras jùvoniles que han surgido en eslos
fltimos quince anos son fundanenlal-
mente espacios âutodefensivos. Estos
habrian surgido por lÂs mismas câusas
que en el caso anterior, pero el ele-
menlo critico conFa los panidos s€rla
inexistente o muy difuso. En un perio-
do de consolidâcidn de la democracia
surglian nusvamenæ espacios de par-
ticipâcidn e integrâcidn social. El
mundo exterior dejaria de ser percibi-
do por los jdvenes como algo hostil y
âjeno. En estâ situacidn volverian a
recoflslruirse los espacios y medios
tradicionales dc participacidn social
dond€ los padidos politicos tenalrian
nuevâmente ur rol cenùal. Ëllo se evi-
dencia por la fuerzâ de sobrevivencia
de lâs culturas y estructurâs politicâs
como se ba vislo en la Câmpaiâ por
el N, y eo la volacidn que obhvo en
el plebiscilo del 5 de ocNbre.

Frerte a esla reostructumci6n del
espacio social y politico, los grupos
juveniles de aulodefensa identidâriâ
no tendria més razôn de s€r y lende-
riân a disolverse en las organizaciones
tradicionalcs de pârticipâcidn. Todâs
eslas subcultums generâcionâles ha-
brian sido mânifes&ciones identidâ-
riâs esporâdicas y carentes de un pro-
yecto de fondo dc identidades pânicu-
lares capaces de realizi-r m "apone"
espeaifi co genencional 3.

Apoyal ull tuego peûnanerte

En cualquicr caso, si in!ûducimos en
términos nomativos Ia variable pro-
piâmenb politica, ellâ cumplirâ un pa-
pcl fundâmental como un facbr que

I Esre debaÈ s. n. dldo cd! panioùr éntÂsis
d €l.ci6 r l.s pothcûlùtrdcr y n.ùalèa
d.l bjido dê ôrgsiaci*! d! los poùl!ôær.
En téûù6 pohE!, dSunos lubEs pL!t!.n
el qrdcl€r d. dÈn.riv. @i.l cdo gc,roEs
de d cdmi. d. l. slid.ri.lrd, singul.r âl
..hmado orginio pôblâciod.

016 lo peaiben cm ùnr Espæd. dô-
fensiva y ninsiuni q ùn nm.lo d.odc pn-
n! ù.. Cnn hererqmèidrd y ùn. s.d Fr h
int gâciôû 3æid. Cono Erbt p..digrllicos
* pùe.lcn €iùr: Cùiûmo CstÉo: trr.r t!
ebr.rie.rcia t la dc.itn pô|ûica. Ia oreûi-
û.bus.t pôuanor.t a Satlrrg, G€.ie E.-
rrdio. ILET, 1981Ji ljis Rauto: Ecotu ri. d.
toli/ltri&d , turcado d.Mréti.o,2 wln^.
n€s ("ET, 1985,1986).

Sadago, 3 <le âbril da 1989

ayude no sdlo â la incorporacirjo de
los jdvenes, sino que también esdmu-
le y âcreciente las mejoros expe.ien-
ciâs que esfâ geleaaciôn ha âcumulÂ-
do en este tiempo. En Él sontido, los
panidos politicos deben s€r, en pane,
genuinas inskrcias de expresividad
juvenil, âboliendo la concepcidn ins-
trumentâl de que la genûe joven debe
âcâlar lâ "linea" pnlirica y debe reali
zar siemprc larcas menoaes. como una
fama o sector suplebrio del pârtido.
De este modo, lâ experimentâcidn, lâ
dimensidn alegdrica, criticâ y el râdi-

Declaracldn pribfica d.e

untdad Juoentl socialista

1. En el mùco <l,el promisio pr@s
de uificæiô socialista en que erdn
emptDdo, tos pù1id6 sialirt6 qùé
êncâbem Rid<lc NÉiêz y Clodomirc
Alrneyda las conision€s poliricas de la
Juveniud Sæialjrb de Chile (Js) y ls
F.deræi6n Jùvênil SocidillÂ (F s) hr
r*uelro de inicio .l pr@so uirrio â
nivel juvenil, @Btituyerd,o m Comi-
siô de Unid.d S@ialistâ .lé cin@
nieftbros de di@ién por Juvqlùd,
€nclbeadâ por los companercs E nesro
A8ùùa (ts) y Celos Esrévez (F s).

2. b Cmisiô de Unidld Sæiâlir-
ta Jùvenil endrÉ lâ ureâ de debadr y
Mibd a los sdlidos æuerdos lolilicos
en que es neesdo cimenrd h ùnidad
d€ los sociaiistas, y reelvq los m@
nismos qle pémira le uidad orgdricr
de ruesùæ juvqlÙdes ures que finali
c! el primer semesûe del prNnÈ ano.

Concebimôs l! ùridâd eciâlistâ
@mo ù aponê a la consôlidâci6n dê la
unidad ânrplia oposirora, al cùal cum'
plimidlo dê l* tù€6 d€ h ùânsici6!
dem66dca !.1 fortdeimientô dê la
fuza progesisr6 y del cmbiô ên
nù6lfu pâis. al éiito de lor pro@sos de
rmovæi6n sGialistâ y de la izqui.rda
que imF)lso nùesùos pdtidos, y al
Eiufo de la tu@ù demodfticas ên
las et€cciores presidociales y parh-
menlÀia de dicienbre de este ano.

3. Por l! uSdcia y lnatnitud de
los æt!â1* der!ffG poliricos, iNtamos
a neskos pùddos . fôrtale.er sus vin-

Lùis Siê'a
Seqeldio Gærâl Frs

Câtlos Esrévez
Comisi6n Unidad So€iatista FJs

cùlos y â.èlè!ù stts æuerdos, dennien
do con chridâd el itineralio d. l'nid.sd y
los pl.zos d. olmin&idn dê éstê. Pd.
los i5veres s@ialist6 ta ùnidàd e ù
objetivo inùâNbte, qæ m pwdè m'
dnuâr dilat ndose lor mr5 iempo.

4. Lr j6v6ê sidist8 dJtenta-
'm6 eidor 16 pr6xin6 êlæiôns
pelmmtei6. Ello significa no 6n-
fron6 cedidllos sirli.trs d lins{r
disùilo y apoyeos muûrmenre. bs
candidaros socialirlrs r dipùl8dd d€ lâ
,s y F s leû1À6n ù. slt plÂtdorru
reivindicâtiv. qùe expresc l$ ne.€rid.-
d$, espererzas y dmande qùe la e-
tùal gme.æiô ha@ al futuro demo-

5. Igu.lhmte hmos resueho d-
ftdtlr unitcimate la prdtimd è1æ
cioes ùivqsildid. leveldûo pr-
srma comws de t abajo, Évilegian-
do listrs .n l.s cud€s se v€s represd-
tâda! ambâ! ruventudes y redizodo los
maximos estuenos por levânl.r en câdâ
èl€clidn candidatos ûicos siâlisla.

6. Conô ur nwstra @nqelldê lÂ
voluntâd uliuria qù€ hoy @æ r Nês-
Itd jùYatudes querdG invib I tos
jévaes socialisld ! la lcdvid.d€s q'

Sanizâds por nuestros militDles d€ h
Universidad de Chile, qnides han d€-
clarado el pr6Jdno viem6 7 de abril
"Dia de lÀ Unidld Socidist ", Fnad!
en Iâ qu rqlize6, foros. acrividâdes
enisdca y ùÂ li€stà ed la Bcuela de
Der@ho de la UniveBidld de Chile.

Jaime Andftde
Seqet lio Cderâl JS

EûEsio Atlila
Comisidn Unidad Sæialista JS

calismo propio de los jdvenes liene
que ocupar un espâcio en el sisæmâ
politico. Asf, la cafacidad de los par-
trdos para enfegar un espacio de ma-
[ifestacidn simbdlica s€râ clave. Y es-
to serâ posible si las orgânicâs padda-
rias apoyan la diversificacidn de las
corrientes juveniles sin pretender
siemprc encapsularlas en la purô de-
mandâ polilica-

Deberâ existir un juego permâ-
nente en|xe ârticulaci6n de aspiracio-
nes, sentimienlos juveniles y el esti-
mulo de la auIonomia y la elâboracidn
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flos nu6fo proPio re(Mido.

Devolver a los iôvenes
la confiantza recibida

6"lpttoa Tohâ

Cùùdô lega ts demoqaciÀ cada sæùor $ciÂI, quiéÉlo o no, rc-
fomul. el rcl que jusd en dicraduÀ En el (:e de los j6venes,
esto resulta êspêcialmente dificil, debido a lâ di@tomJa mtr€ &'
ûvismo y pæili5mo $E æ ha quddo imponq ! nuesù6 mêû-
1s. En ls fa:llosis qE alimtar los medioÊ d,e combiæi64
q h vqsi6n cùicdurizâda d€ Ia hisbriâ que se nos emen6 y
en ta experiscia ddéÉ dô vivir bajo u réginq tnilitû, se
nos ha fijâdo la inÀgm de la pùticipâci6n juvenil 6nô lucha
€sttrdiddl cûgrd! de ùnr épica balmre tomÂnti@ y mlchs ve'
cs belicisrs; d€ .hi * sâltâ al individutismo, eI co$Mo y la
frivotidad como tic! 8lÉmâliva apùenle.

El cdbio democrÉtico debidâ &brir f(md mucho més d'
cæ d€ pâlticipâcidn, surnrndô ! lo reivindicativo el loder de to'
mù dqisiones r gcsdonù16. Pdo ùstomù erta @Ni8nd
es hechos nôs r4uIa cdpli@<lo poque, pdâ hacdlo, volve
mos a recurir a 16 vi6 qùe en ôtros tidpos e plùÉmn pa-
râ ona gæræi6n disdnB de lt nuqtra.

L{ oposicidn loco hs aporLdo a llcrù esre rero. pcmF
tienô que Êe abra lâ posibilidad del pdoristu o lâ indifd€n ia
juvqil (y mcnos atln lor sæIores oficidistA, que nâs biên lo

Peo ls rens dè fondo no adice en læ otD6 de unos
y otros, siflo m læ cùâcterislicN de la etapa de la historia qùc
nos ha tocaô livir. k tnezcla entre læ ment lidad€s que $
âbren, iftegrûdo id6 y la hMmizacidn <le qitedos qùe s16
prinmdo en el nundo, por ùnâ pâne. @n el o*urelismo, la d
biuùiedÀd ) Ir ho{ilidad que hemos 6nærdo lo' Jd'ene' €n
Chùe, por ona, ha creado Nâ câscda de @ntusi6n donde pa
r@en lerder* los valors ceneales y la posibilidad d€ u cm'
bio del oal ser âctoæs. Ests crscea cub.e sin embù8o ea pro'
fmda mutacidr en la mef,talidad de los jdvens chilenos y la ma'
nera dê enlènder rù prôpiô rcl, la que podrd dù su fnto cùù
do * d*pejên lâs vi6, hoy rd !lô.hâda, pm opind y etuù.

ND.srra co!tusiôû que mwho iieæ de poner en dissi6n
io prêsùtderle indircùdble y dc atrcverse â plmreù los remæ
inc6modos â'in sin tener.espuesta pda ellos, no q sôlo ù fâc-
lor p.ralizânk, cono pareciera rino tmbién wa posibilid.d d€
sinretizû desprejuiciadme € nuestts experimciN y sæû @n
clùsiones, tato paa exptiù la histo.ia cmo rabién psra pro-
loner d futuro. Porqu€ pùa alcmâlo. es necqdio que h!ga'

lj loliricÂ esi{ h.ch! de su€nos, proposicioæs y prcyætos
pârâ esc problemæ qùe @ûvencionalrnmle hmc denominâdo
'bli!icos". En nuestra fom! p€cùliat de atordarla nemos de-
saollado m lipo de prâcticâ que @Bduryé ustfo quehag
poljrico. En ]. medida qE se lâ codilique @n rcfEmcis exctù
sivmenre a el paladô y se vuelvi impqrnéable a h modifics
ci6n, el conjeto de la actividad poltric!, co rus !m6ric$. ins
lituciofts y propu€stas, se vùlve ljetu y distdle p& utu frd-
jr im?orrarte de chilend qué sôn jdv€nes y qE, pôr rdones ob-
vi6, nô hd :ênido pdticipacién en ta definici6n d. ess p.e

Pùa que la lcnd€ncia sêâ la @ntrûi4 el pùnlo de pânidâ
reqùendo s qL'e el mùndo polirio abrâ sùs ojos y sus oidos !
los sdtimienùos y subjetilidadcs dê los j6venes, â sùs spmclo-
nes que no se rcdùcer â las næ6idâdes, â sùs Éroiês qùe vd
mâs elté de la rcpresidn. Eslos rc n@esdimenre se expresù,
aunque si se puedd deducii, en la cosrdcia de problena .o-
tto la fÀlra de oporÈnidad de estudios y de a@€so a ù t aba-
jo digno. o el abuso pflnùente d€ prne de læ auloridrds.
Aùque a}i s€ encuara et ongen d€ lù rstti@iones que su
perar, en sù cmbio no râdica todâ la sluci6n: podemos td€r
unajuv€ûtud dêmmdmle, p€rc no patcipativâ; podemos coru-
Euit râ denûlcir que bùsqùe elwiore3 pùâ olÈd y que
sin enbârgo no abr. espæios pùa l. gesli6n propia de tù so'

Pùa ædcme a lôs Jdlens, lâ ltâvê és!â ea la coifiuz!
que lsnùva itutirùciotu. eùcâpæes de 8eneru. k @nJim-
za no s€ reslclv€ cd ùr cmbio d€ imàgo ni con la mejor de
ls cmpanæ publicilùio, siro @, ta relaciôn verdadera qùe el
sislêmâ demoqâti@ prcponga a cada le6ona y gnpo sociâI. Pa-
B los j6vènes, habrâ confi@a si F lercib€ ctdidad én te de'
iinici6n de pnôridadcs y politjcs rrrspùenres que læ sBld-
td; hrbrd confimza si È Bênetu ûa â.ritud sitræra pùa rratlr
âquellos 1en6 delicados . los qw h juvmtud es qpecialrno-
r€ screiblc y que sùclo €lldiBc mediùt€ un! €spe.ie de cinis,
mo pactado, rales @mo h violenciÀ, el divorcio, ê1 aborto, la
dtotad'cc!én y Ia dehnc@cir. Pcrc $bre !odo. s Benerùd an
fiaM si la rueva demFæia invita, propone un lugù pdr los
jdvenes y devùetve d( en esra medida, la confieæ qùê los J6-
veres depositu fl su realizæi6rl aJ

do Foyectos de vidâ originales de pâr-
le do los mismos jdvenes. Serâ unâ
condicidn indispensâble el desârrollo
en un âmbilo democrâdco de panidos
de corte "movimienlista" mâs que de
"cuadros politicos"; se Eâtaria de con-
glomerados que simbolicen, denEo de
unâ tradicidn ftolitica, determinâdâs
"ideas-fuerza" que puedân ser emili-
das y procosadas de diveNas mâne|as,
al con[ario de "id€ologiÂs herméti-
cas" que se ciemen como decâlogos
dr. verdades recibidas que ô menudo
ôlorsan un mùndo falsâmenle claio a
la juiventud. O
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