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RESUMEN EJECUTIVO

Venezue la  ra t i f i có la  Convenc ión In ternac iona l  sobre los  Derechos de l  N iño en 1990.
Como Es tado par t e  se  compromet ió  a  adop tar  l a s  med idas  l eg i s l a t i v a s ,  admin i s t ra t i v a s ,
programát icas  y  de o t ra índole para dar cumpl imien to a l  nuevo parad igma de pro tecc ión
in tegra l  de la  in fanc ia ,  presen te en la  menc ionada Convenc ión .  Es te  sus t i tuye a l  modelo
t rad ic iona l  de l a  s i tuac ión i r regu lar  y  es t ipu la  que todos los  n iños  y  ado lescen tes ,  s in
d i scr iminac ión a lguna ,  son su je tos  de derechos ,  y  que la  f ami l i a ,  l a  soc iedad y  e l  Es tado
compar ten responsab i l idades  en su cumpl imien to .

A  ra í z  de  e s t a  ex i genc ia ,  en  1997 surg ió  e l  programa de  l a s  Redes  Loca l e s  de
Pro tecc ión a la  In fanc ia y  Adolescenc ia ,  d i señado por e l  Ins t i tu to Nac iona l  de l  Menor ,
INAM. De f in ido como un s i s t ema loca l  de serv i c ios  en la s  áreas  de a tenc ión y  prevenc ión ,
permi te  dar  as i s t enc ia  inmed ia ta  a  requer imien tos  espec í f i cos  de n iños  y  jóvenes  en su
ámbi to geográ f ico .  Además ,  desarro l la  acc iones de d i fus ión y  educac ión que promuevan
una cu l tura de respe to hac ia  los  derechos de los  n iños y  for ta lece a l  núc leo fami l iar .

Las  redes  se  v i s lumbran como una po l í t i ca  púb l i ca  innovadora  que in t en ta  dar
respues ta a las ex igencias de la Convención. En ese sent ido,  sus pr inc ipa les carac ter ís t icas
s o n :  l a  d e s c e n t r a l i z a c i ó n ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n ,  l a  i n t e g r a l i d a d  d e  l o s  s e r v i c i o s  y  l a
in t e r sec tor i a l idad .

Tras  ana l i zar  es te  programa,  se  desprende la  neces idad de superar  e l  carác ter  anua l
de l  conven io que da v igenc ia  a  l as  redes .  Además ,  se  requ iere  ins t i tuc iona l i zar las  para
asegurar  e l  logro de sus  ob je t i vos ,  que son de med iano y  l a rgo p lazo .   Además hay  que
se lecc ionar en forma adecuada a los func ionar ios de las  redes para asegurar que t raba jen
s e g ú n  l o s  p a r áme t r o s  d e l  n u e v o  p a r a d i gma ;  d i s e ñ a r  i n c e n t i v o s  q u e  e s t imu l e n  l a
par t i c ipac ión de la  soc iedad c i v i l  en las  redes ;  desarro l l a r  e f i c i en tes  mecan i smos de
coordinac ión que permi tan e l  éx i to de la in tersec tor ia l idad presente en e l  programa;
a segurar  l a  u t i l i z ac ión cons t an t e  y  e f i c i en t e  de  ind icadores  de  ges t ión ,  y  superar  e l
f inanc iamien to exc lus i vo de l  INAM, es tab lec iendo formas a l t e rna t i vas  de su f ragar  gas tos .
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I. MARCO TEÓRICO

La modern izac ión de las  po l í t i cas  públ icas de a tenc ión a la  in fanc ia y  adolescenc ia
t i ene un pun to de par t ida  bás ico :  l a  doc t r ina  de l a  pro tecc ión in tegra l ,  que sus t i tuye  a  l a
doc t r ina de la  s i tuac ión i r regu lar .  Es ta  ú l t ima fue e l  pa t rón preva lec ien te  en las  medidas
de a tenc ión a la n iñez en Amér ica La t ina ,  desde la década de los ’20 .

Ambas doc t r inas  jur íd icas  d i f i e ren en su concepc ión de l  n iño y  se  fundamentan en
pr inc ip ios  d i f eren tes .  La adopc ión de una u o t ra  genera un t ipo par t i cu lar  de acc ionar
de l  Es tado hac ia  la  in fanc ia ,  por lo  que resu l t a  necesar io rev i sar las  para en tender los
cambios en e l  d i seño de po l í t i cas  públ icas .

Hay que des tacar  que e l  paso desde la  doc t r ina de la  s i tuac ión i r regu lar  a  la  de la
pro tecc ión in tegra l  es tá  dado por la  aprobac ión de la  Convenc ión sobre los Derechos
de l  N iño ,  en la  Asamblea Genera l  de las  Nac iones  Un idas ,  en nov iembre de 1989 .  De a l l í
que la  Convenc ión pueda ser  cons iderada un h i to  en lo que se re f i e re  a  la  a tenc ión de la
in fanc ia ,  y  por esa razón se le  dará reconoc ida impor tanc ia en es te  marco teór ico 1 .

E l  supues to cen tra l  de la  doc tr ina de la  s i tuac ión i rregu lar es una d iv i s ión a l  in ter ior
de la  in fanc ia :  hay  n iños -ado lescen tes  que t i enen cub ier tas  sus  neces idades bás icas ,  y
“menores” en s i tuac ión i r regu lar ,  a l  es tar  exc lu idos de la  escue la ,  l a  f ami l i a  y  l a  sa lud 2 .
Hay  que des tacar  e l  poder de los  jueces  de menores  a l  dec larar  en s i tuac ión i r regu lar  a l
n iño o ado lescen te  que en f ren ta  d i f i cu l t ades  (es  dec i r ,  de f in i r lo  como “menor” y  hacer lo
suscept ib le de a tenc ión) .  Lo anter ior impl ica que todas las ins t i tuc iones gubernamenta les
y  no  gubernamen t a l e s  que  t r aba j an  en  e l  á r ea  de  a t enc ión  a  l a  i n f anc i a  f unc ionan
subord inadas  a l  apara to  jud ic i a l .

1.    DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR

1 En este estudio se afirma que el nuevo modelo de protección integral se deriva de la Convención
(siguiendo a reconocidos autores latinoamericanos como Emilio García Méndez, Edson Sêda
y Francisco Pilotti). No obstante, hay que aclarar que éste es solamente uno de los varios
modelos conceptuales que se desprenden del referido instrumento jurídico.

2 Una de las críticas recurrentes es el hecho de que el carácter de irregular no lo tienen los
niños y adolescentes excluidos, sino que más bien lo presentan las polít icas del Estado que
posibil i tan la existencia de estos niños desprotegidos.
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A la vez ,  la  ca tegor ía “menores” es tá subdiv id ida en menores abandonados y menores
de l incuen tes .  Ambos son de f in idos  como ta l e s  por  e l  Juez  de Menores ,  y  l a  pr inc ipa l
p o l í t i c a  h a c i a  e l l o s  e s  l a  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  c o n  p r o p ó s i t o s  d e  p r o t e c c i ó n  y / o
rehabi l i t ac ión .  En e l  caso de los de l incuentes ,  la  comple j idad de la  a tenc ión es mayor ,  a l
igua l  que la ine f ic ienc ia de las acc iones implementadas en e l  marco de la doctr ina de la
s i tuac ión i rregu lar ,  ya que la  ins t i tuc iona l i zac ión ha ido acompañada de un en foque de
contenc ión/repres ión ,  en vez de uno de contenc ión/reeducac ión (P i lo t t i ,  1991).

Conceb i r  a  los  n iños y  ado lescen tes  exc lu idos  de la  f ami l i a ,  l a  escue la  y  l a  sa lud (y
que por ende no t i enen sus  neces idades  bás icas  sa t i s f echas) como “menores” ,  genera un
t ipo de po l í t i ca públ ica de carác ter  as i s tenc ia l ,  compensa tor io y  l imi tado .  La acc ión de l
Es t ado ha s ido cen t ra l i z ada  y  sec tor i a l ,  s in  lograr  a l gún t ipo de t ransver sa l idad en t re
los dis t in tos entes públ icos de protecc ión socia l .  Lo anter ior se v isua l i za en la inex is tencia
de una re lac ión entre a tenc ión a la in fanc ia y pol í t ica soc ia l ,  que ha t ra ído consecuencias
nega t i vas  para e l  un i verso comple to de n iños y  ado lescen tes .

La Doctr ina de la  Pro tecc ión In tegra l  de los Derechos de la  In fanc ia se re f iere a un
con jun to  de  in s t rumen tos  ju r íd i cos ,  de  carác t e r  in t e rnac iona l ,  que  expresa  un sa l t o
cua l i ta t i vo fundamenta l  en la cons iderac ión soc ia l  de la in fanc ia .  Un antecedente d irec to
es la  “Dec larac ión de Derechos de l  N iño” ,  de 1959.

E s t a  doc t r i n a  apa r ece  f undamen t ada  en  l a  Con venc i ón  I n t e rnac i ona l  s ob r e  l o s
Derechos de l  N iño ,  de 1989,  e lemento fundamenta l  en la  nueva percepc ión de l  n iño ,  de
l a  a t enc ión  de  su s  r eque r im i en to s  y  e l  r e spe to  a  su s  de rechos 3 . Básicamente, es el
decá logo más comple to y  espec í f i co que ex i s te  en mater ia  de derechos in fan t i l es .  En e l
caso de Amér ica La t ina ,  es  e l  pr imer e lemento jur íd ico e fec t i vamente garan t i s ta  en la
h i s tor ia  de las  l e yes  de menores  (Garc ía  Méndez ,  1994) .  Se  ra t i f i có en breve p lazo en

2.    DOCTRINA DE PROTECCIÓN INTEGRAL  A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

3 Por ejemplo, García Méndez la define como “una verdadera divisora de aguas en la historia de la condición
jurídica de la infancia”, 1994, página 89.
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forma cas i  un i versa l  y  según c i f ras  de Un ice f ,  se  ca lcu la  que aprox imadamente e l  96%
de los n iños y  adolescentes de l  mundo es tá amparado (a l  menos jur íd icamente) por sus
d i spos ic iones  (C i l l e ro Bruño l ,  1997) .  E l  pr inc ipa l  cambio que t rae  cons igo es te  nuevo
parad igma es  de jar  de conceb ir  a l  “menor” como obje to de la  compas ión/repres ión ,  y
de f in i r lo como un n iño o un adolescen te ,  su je to p leno de derechos (Garc ía  Méndez ,
1992 y P i lo t t i ,  1991) 4 .

Lo an ter ior  impl ica  que las  po l í t i cas  púb l i cas  d i r i g idas  a  l a  in fanc ia  y  ado lescenc ia
t i enen que pro fund i za r se  y  ampl i a r  su  rango de  acc ión .  No só lo  deben a t ender  l a s
neces idades de n iños en s i tuac iones de v ida par t i cu larmente  d i f í c i l e s ,  s ino que las  de
todas  las  personas en t re  cero y  18 años de edad .  Bás icamente ,  es ta  a tenc ión s ign i f i ca
respe tar  y  hacer  respe tar  los  derechos que poseen ,  y  en su d i seño e implementac ión hay
que cons iderar  l a  par t i c ipac ión de la  f ami l i a  y  l a  soc iedad c i v i l  como co-responsab les .

La doc t r ina de pro tecc ión in tegra l  represen ta  un mode lo que en fa t i za  e l  desarro l lo
p leno de l a s  po tenc ia l idades  y  recursos  de  los  n iños ,  de  sus  f ami l i a s  y  sus  comunidades ,
en lugar de concen trarse en sus neces idades y  “deb i l idades” .  Los n iños de jan de ser
v i s tos  como ob je to  de as i s t enc ia  y  bene f i cenc ia  (P i lo t t i ,  1994) .

Para hacer una rev i s ión somera de las  carac ter í s t i cas  de la  Convenc ión ,  se  segu i rá
e l  esquema suger ido por Migue l  C i l l e ro (1997) ,  qu ien a f i rma que és ta  presen ta ,  a l  menos ,
t r e s  carac t e r í s t i ca s  pr inc ipa l e s :

a . Carácter integral ,  ya  que abarca  todas  l a s  d imens iones  de l a  v ida  y  desarro l lo
de los  n iños .  Todos los  derechos reconoc idos en la  Convenc ión es tán in terre lac ionados ,
lo  que supone una pro tecc ión in tegra l  de  los  mismos .

b. El niño sujeto de derecho .  La doc tr ina de pro tecc ión in tegra l  cons t ruye una
nueva concepc ión de l  n iño y de sus re lac iones con la fami l ia ,  la  soc iedad y e l  Es tado ( la

4 Que el niño sea sujeto de derechos significa que posee un conjunto de derechos legalmente
reconocidos por el Estado y la sociedad y que debe ser garantizado. Los niños, además de
contar con los derechos humanos inherentes a toda persona, poseen derechos que les brindan
una protección especial, dada su vulnerabilidad (a esta protección se le denomina “específica”).
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au tonomía progres i va) :  “Ser  n iño no es  ser  ‘menos adu l to ’ ,  l a  n iñez  no es  una e tapa de
preparac ión para la v ida adul ta .  La in fanc ia es concebida como una época de desarro l lo
e fec t i vo y  progres i vo de la  au tonomía persona l ,  soc ia l  y  jur íd ica” 5 . Sin embargo, dicha
au tonomía no es  de carác ter  p leno ya que se  reconoce que los  n iños t i enen c ier tas
l im i t a c i one s ,  p roduc t o  d e  su  g r ado  de  madu r e z .  De  l a  n e c e s i d ad  de  g a r an t i z a r  e l
desar ro l lo  de  l a  au tonomía  progres i va  de l  e j e rc i c io  de  lo s  derechos  de  l a  n iñez ,  se
der i van las  func iones paren ta les  de or ien tac ión y  d i recc ión y  los  subs id iar ios  poderes
de l  E s t ado .

Como contrapar te  de la  poses ión de derechos y  de una au tonomía progres i va ,  los
n iños  y  ado lescen tes  t ambién son por tadores  de una crec ien te  responsab i l idad por  sus
actos (pueden cons t i tu irse en responsables de sus ac tos i l íc i tos ,  según su edad y evolución
de sus  f acu l t ades) .  De aqu í  se  der i va ,  en par te ,  l a  d i s t inc ión jur íd icamen te  re levan te
en t re  n iños  y  ado lescen tes .  Es ta  ca l i f i cac ión ,  d i señada a  par t i r  de  cr i t e r ios  crono lóg icos ,
permi te  opera t i v i za r  fórmulas  como la  responsab i l idad espec ia l  de  los  ado lescen tes  an te
la Ley Pena l ,  o e l  reconocimiento de los derechos de par t ic ipac ión y expres ión.

c . E l  paso de las  neces idades a los derechos .  E l  n iño no es  conceb ido como
un s imple recep tor de la  as i s tenc ia  soc ia l  que in ten ta compensar carenc ias  y  deb i l idades .
Por e l  con t rar io ,  es  de f in ido como un su je to de derecho f ren te  a  la  soc iedad y  e l  Es tado .

E l  modelo de protecc ión in tegra l  genera un t ipo de pol í t ica de a tención a la in fancia
y  ado le scenc ia .  Es t a  e s  in t egra l  y  con t i ene  los  s i gu i en te s  ra sgos :

· Ampl iac ión de la  pro tecc ión (n iños y  ado lescen tes  conceb idos como su je tos  de
derecho) .

· Es tab lec imien to de responsab i l idades  compar t idas  en t re  e l  Es tado ,  l a  soc iedad
c i v i l  y  l a  f am i l i a .

· Desar ro l lo  de  una ges t ión  descen t ra l i z ada  y  par t i c ipa t i v a .
· Se pr i v i l eg ia  la  a tenc ión en e l  medio fami l i ar  ( ins t i tuc iona l i zac ión como ú l t ima

ins tanc ia) .

5 Miguel Cillero, 1997, página 4.
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Las pr inc ipa les  d i ferenc ias  de los  dos mode los rev i sados y  e l  t ipo de po l í t i ca  públ ica
que cada uno genera ,  se  presen tan en e l  cuadro 1 :

Visión de la infancia

En te responsab le

Pr incipio para abordar la
atención

Activ idades de atención
Tipo de pol í t ica públ ica
resul tante

CUADRO 1:  COMPARACIÓN DE LAS DOCTRINAS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA REVISADAS

División al interior de la infancia:
1.  Niños y adolescentes
2.  Menores:  abandonados / delincuentes
Menores son obje to de derecho ( foco de
atención del E s t ado )
Responsabi l idad discrecional del Estado

Centra l i zac ión del poder de decis ión en
el Juez de Menores

I n s t i t u c i ona l i z a c i ón
P o l í t i c a s  p ú b l i c a s  c o m p e n s a t o r i a s ,
asistenciales y l imitadas

Todos los niños, niñas y adolescentes son
suje tos de derecho

Responsab i l i dad  compar t i da :   f ami l i a ,
soc iedad y Es tado
D e s c e n t r a l i z a c i ó n  /  P a r t i c i p a c i ó n
(Principio rector :   in terés superior del
n iño)
Acciones en el medio familiar
P o l í t i c a s  p ú b l i c a s  i n t e g r a l e s  e
innovadoras

CARACTERÍST ICAS DOCTRINA SITUACIÓN  IRREGULAR DO C T R I N A PROTECCIÓN  LEGAL

FUENTE : E LABORACIÓN PROPIA .
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La h i s tor ia  de pro tecc ión a la  in fanc ia  en Venezue la  corre en para le lo  con sus
e s f ue r zo s  por  l og r a r  e l  de sa r ro l l o  de  un  r ég imen  democrá t i co .  En  e s t a  ma t e r i a ,  s e
d i s t inguen t re s  e t apas  d i f e ren te s  y  t re s  ins t rumen tos  l ega le s .

1.1. Primera etapa, implementación de un modelo de atención (1936-1960)
Concibe que e l  Es tado puede ac tuar con éx i to en sus t i tuc ión de l  grupo fami l iar ,

median te  la  pro tecc ión o torgada por e l  rég imen ins t i tuc iona l .  En es te  per íodo se creó
una impor tan te  red ins t i t uc iona l  de  in t e rnamien to  y  se  d ic t a ron dos  l e yes  espec ia l e s  que
regu lan la  pro tecc ión que e l  Es tado br inda a su poblac ión in fan to- juven i l  en desven ta ja
soc ia l :  e l  Cód igo de Menores  de 1939 ,  y  e l  Es ta tu to  de Menores  de 1950 .

E l  Cód igo  de  Menores  re s t r ing í a  l a  re sponsab i l i dad  de l  Es t ado a  l a  “ v i g i l anc i a ,
educac ión y  pro tecc ión de los menores de 18 años que se encuentran en abandono mora l
o  ma t e r i a l ,  o  que  hub i e s en  de l i nqu ido”  (a r t í cu lo  1) .  Imp l i c aba  que  e l  E s t ado  só lo
a tender ía a la  in fanc ia y  adolescenc ia ,  s i  és ta  cons t i tu ía  un problema soc ia l .  La pro tecc ión
genera l  para garan t i zar  su desarro l lo  in tegra l  se  as ignaba de manera fundamenta l  a l
ámbi to  pr i vado .

En 1950,  e l  Es ta tu to de Menores (que sus t i tuyó a l  Código de 1939) in ten tó superar
es ta  v i s ión y  los  vac íos  l ega le s  ex i s t en te s .  Es t e  reconoc ió  derechos  a  l a  n iñez ,  en fa t i zó  l a
neces idad de proteger a l  menor de 18 años ,  de pre ferenc ia en e l  seno de su fami l ia ,  y
es tab lec ió  l a  pro tecc ión de és ta  ú l t ima ,  con independenc ia  de l  es tado c i v i l  de  los  padres .
Además ,  o torgó a  los  Es tados de la  Un ión ,  a  l a s  munic ipa l idades  y  a  los  par t i cu lares  l a
pos ib i l idad de crear  subs id ios  o es tab lec imien tos  para amparar y  pro teger  a la  mujer
embarazada ,  a las  madres y  a l  menor ,  s iempre ba jo la  v ig i lanc ia de l  Conse jo Venezo lano
de l  N iño (hoy ,  Ins t i tu to  Nac iona l  de l  Menor) .

II. POLÍTICAS PÚBLICAS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA EN VENEZUELA

1.     BREVE RESEÑA HISTÓRICA
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1.2.  Segunda etapa:  esfuerzos para desarrol lar el  modelo de la s i tuación
i r regu lar

A pa r t i r  de  1959 ,  e l  E s t ado  v ene zo l ano  l og ró  expand i r  l a  r ed  i n s t i t u c i ona l  de
i n t e r n am i e n t o  p a r a  f a v o r e c e r  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  d i v e r s o s  mod e l o s  d e  a t e n c i ó n
ins t i tuc iona l  prev i s tos  en e l  Es ta tu to  de Menores .  Se  pr i v i l eg ió  l a  a tenc ión preven t i va
por sobre e l  t ra tamien to ins t i tuc iona l  y  se  ins i s t ió  en e l  impera t i vo de ac tuar  en la
comunidad ,  a  t ravés  de programas de pro tecc ión de la  f ami l i a .

1.3.  Tercera etapa:  cr is is  del  modelo de la s i tuación irregular
A mediados de la  década de l  ‘70 ,  la  a tenc ión que e l  Es tado o torgaba a la  in fanc ia y

ado l e s cenc i a  en t ró  en  c r i s i s  y  s e  p ro fund i z a ron  l a s  c r í t i c a s  sobre  su  i ne f i c i enc i a  e
ine f icac ia .  En 1978,  e l  Conse jo Venezo lano de l  N iño se t rans formó en e l  Ins t i tu to Nac iona l
de l  Menor .  En 1980 se aprobó la  Ley  Tu te lar  de Menores ,  que incorporó nuevos tóp icos
en la  l eg i s l ac ión espec ia l  como d i spos ic iones  sobre la  presunc ión de minor idad ,  y  que
en la in terpre tac ión de la ley debe preva lecer e l  in terés de l  menor (de acuerdo con los
p r i n c i p i o s  u n i v e r s a l m e n t e  a d m i t i d o s  p o r  e l  D e r e c h o  d e  M e n o r e s ) .  A d e m á s ,  s e
pro fund i zaron d i spos i c iones  re l a t i v a s  a  l a  organ i zac ión f ami l i a r  con cap í tu los  sobre  l a
guarda y  v i s i t a s  con proced imien tos  espec í f i cos .  S in  embargo ,  no se superó e l  parad igma
de l a  s i tuac ión i r regu lar .  Por  e l  con t rar io ,  se  for t a l ec ió  ya  que l a  l e y  en fa t i zó  que su
preocupac ión era la  poblac ión in fan to- juven i l  en ta l  s i tuac ión .

E l  29 de agos to de 1990,  Venezue la  ra t i f i có la  Convenc ión In ternac iona l  sobre los
Derechos de l  N iño ,  median te  Ley  aproba tor ia  publ icada en la  Gace ta  Of ic ia l  Nº  34 .541.
Con e l lo  se  comprome t ió  a  adop ta r  l a s  med idas  admin i s t r a t i v a s ,  l eg i s l a t i v a s  y  de  o t ra
índo le  para dar  e fec t i v idad a los  derechos reconoc idos en la  Convenc ión .  Es to d io in ic io
a una nueva e tapa en la a tenc ión y pro tecc ión de la in fanc ia ,  que obl iga a incorporar la
t eor ía  de l a  pro tecc ión in tegra l  a  l a  fu tura  Ley  Nac iona l  de  Pro tecc ión a  In fanc ia  y
Ado lescenc ia  y  a  los  programas de l  Ins t i tu to  Nac iona l  de l  Menor ,  INAM. En es te  con tex to ,

2. ETAPA ACTUAL. ADOPCIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL  SOBRE

LOS DERECHOS DEL NIÑO
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e l  INAM impu l só  l a s  s i gu ien te s  re formas :

2.1 . Re forma leg i s la t i va
En 1991 se rea l i zó la  Conferenc ia  Nac iona l  sobre los  Derechos de l  N iño 6 . Esta

reunió a todos los organismos públ icos y pr ivados v inculados con la a tención a la in fancia ,
con e l  propós i to de producir  un P lan Nac iona l  que garant i zara e l  cumpl imiento de las
metas  acordadas en la  Convenc ión .

A par t i r  de 1994 se in tens i f i có la  re forma de la  Ley  Tu te lar  de Menores .  En un
proceso ampl io ,  p lura l  y  f l ex ib l e ,  se  reun ió  a  lo s  sec tores  de l  Es t ado y  de  l a  soc i edad
civ i l  v inculados con la protecc ión y a tención de la in fancia y adolescencia 7 . Un aspecto
muy impor tan te fue la  par t ic ipac ión de los n iños y  adolescen tes ,  median te par lamentos y
cab i ldos  in fan t i l e s  rea l i zados  en d i s t in t a s  reg iones  de l  pa í s .  En e l los ,  l a  prop ia  pob lac ión
bene f ic iar ia  de la  nueva Ley apor tó op in iones y  rec lamó por sus derechos .

Los  l ineamien tos  bás icos  de la  re forma que sus ten tar ía  l a  nueva Ley  de Pro tecc ión
In tegra l  a  l a  N iñez  y  Ado lescenc ia ,  se  resumen en los  s i gu ien tes  pun tos :

· Reconocimiento de nuevos derechos para los n iños y  adolescentes (derecho a
expresarse ,  op inar ,  de fenderse ,  asoc iarse ,  par t ic ipar ,  ser  escuchado,  tener un
nombre y una ident idad).

· Se concibe al niño y adolescente como suje to de derecho y no como objeto de
derecho .

· La Ley es tá dedicada a toda la poblac ión in fanto- juveni l  y  no sólo a una par te de
e l la .

· Los procesos de dec i s ión sobre la  condic ión de los  n iños serán breves .
· El iminac ión de l  t érmino “menor” por cons iderarse peyora t i vo .
· Incorporac ión de l  pr inc ip io de progres i v idad en e l  e jerc ic io de los derechos .

6 Realizada entre el 26 y el 29 de agosto. Ordenada por el gobierno nacional mediante Decreto Nº
1.208, publicado en la Gaceta Oficial Nº 34.601 del 23 de noviembre de 1990.

7 Los planteamientos en que debería basarse el nuevo instrumento jurídico han sido respaldados
por la visita de destacados especialistas a Venezuela, en el área de la legislación relacionada
con la población infanto-juvenil adecuada a la Convención (Edson Sêda y Emilio García Méndez).
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Has ta  e l  momento ,  e l  INAM (con la  co laborac ión de o t ros  en tes  de l  Es t ado y  de l a
soc iedad c i v i l )  ha rea l i zado t res  propues tas  de re forma de la  Ley  Tu te la r  de Menores .
La ú l t ima fue presen tada en e l  pr imer semes t re  de 1998 a l  Congreso y  aún no se in ic ia
su d iscus ión.  Es to denota la  poca impor tanc ia que t iene e l  tema de la in fanc ia en e l
mundo po l í t i co  venezo lano ,  t a l  ve z  exp l i cada por  l a  “ inv i s ib i l i dad” de  los  n iños  que no
son por tadores  de  vo tos .  Escasos  son los  d i r i gen te s  con un d i scurso que des t aque e l
tema de la  n iñez ,  y  so lamente una d ipu tada as i s t ió a a lgunas de las  reuniones de t raba jo
rea l i zadas  para  formular  l a  nueva  l e y .

2.2.  Reformas adminis tra t ivas
El  INAM ha d i señado una nueva es t ruc tura soc ia l  de l  Es tado para la  pro tecc ión

in tegra l  de la  n iñez y  ado lescenc ia .  Es ta  responde a la  conv icc ión de que hay que
devo lver  a la  fami l ia  y  a  la  comunidad la  competenc ia ,  usurpada por e l  Es tado ,  en e l
cu i d ado  y  con t ro l  d e  l o s  n i ño s  y  ado l e s c en t e s  que  en f r en t an  s i t u a c i one s  de  v i d a
espec i a lmen te  d i f í c i l e s .  S in  embargo ,  como b i en  soc i a l ,  l a  i n f anc i a  y  ado l e scenc i a
requieren de l  apara to gubernamenta l  para asegurar e l  cumpl imien to de las  garan t ías
necesar i a s  de  su  p leno desar ro l lo .  E l  s i s t ema propues to  se  e s t ruc tura  en t re s  n i ve l e s :
rec tor ,  consu l t i vo -de l ibera t i vo  y  e jecu tor  (ver  cuadro 2) .  Por  su par te ,  e l  INAM es tá  en
proceso de rees t ruc turac ión para adecuar  su func ionamien to y  es t ruc tura a l  mode lo
propues t o .

Las  modi f i cac iones menc ionadas todav ía  es tán en e tapa de d i seño .  Los cambios
admin i s t ra t i vos  con miras  a  crear  un s i s t ema nac iona l  de pro tecc ión a  l a  in fanc ia  es tán
muy l i gados a  la  re forma leg i s l a t i va ,  que aún no cu lmina .

In s t i t u to  Nac iona l  de
Pro t ecc ión  In t eg ra l  a  l a
In fanc ia  y  Ado le scenc i a

Conse jo  Nac iona l  de
Pro t ecc ión  a  l a  In f anc i a
y  Ado le scenc i a

Conse jo  E s t a t a l  de  P ro t ecc ión
a  l a  In f anc ia  y  Ado le scenc ia

C o n s e j o s  L o c a l e s  d e
P r o t e c c i ó n  a  l a  I n f a n c i a  y
Ado l e s c en c i a

In s t i t u t o s  E s t a t a l e s  de
Pro t ecc ión  a  l a  In f anc i a
y  Ado le scenc i a

Rede s  Loca l e s  de  P ro t e cc ión
a  l a  In f anc ia  y  Ado le scenc ia

O r g .  p ú b l i c a s  y  p r i v a d a s  d e
a t e n c i ó n  o  p r o t e c c i ó n  a  l a
In f anc i a  y  Ado l e s cenc i a

NIVEL CONSULTIVO-DELIBERATIVO NIVEL EJECUTORNIVEL RECTOR

CUADRO 2
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La Red Loca l  de Pro tecc ión a la  In fanc ia y  Adolescenc ia propone un s i s tema loca l  de
se r v i c io s  en  l a s  á rea s  de  a t enc ión  y  p re venc ión .  Pe rmi t e  da r  a s i s t enc i a  i nmed ia t a  a
requer imien tos  espec í f i cos  de los  n iños y  jóvenes  en su ámbi to  geográ f i co ,  jun to con e l
desarro l lo  de acc iones  de d i fus ión y  educac ión que promuevan una cu l tura  de respe to
hac ia  los  derechos  de los  n iños ,  y  for t a l e zcan a l  núc leo f ami l i a r  en su ro l  fundamen ta l
d e  p ro t e c c i ón  y  f o rmac i ón 9 . El INAM inició este programa en 1997 y hasta el momento
se han ins ta lado 112 redes .  Represen tan e l  33% de los  munic ip ios  ex i s ten tes  en Venezue la
y  abarcan 20 es tados (de los  23 que cons t i tuyen la  Repúbl ica) 10 .

Las redes se conciben como una pol í t ica públ ica innovadora que in tenta dar respues ta
a  los  requer imien tos  de la  Convenc ión ,  y  a l  nuevo parad igma de la  pro tecc ión in tegra l .
E n  e s t e  s en t i do ,  t amb i én  r e s ponde  a  p ro c e so s  i n t e r no s  d e l  E s t a do  v en e zo l a no  ( l a
par t i c ipac ión y  l a  descen t ra l i zac ión) .  Cabe des tacar  que e l  pr inc ip io de responsab i l idad
compar t ida en tre la fami l ia ,  la  soc iedad y e l  Es tado t rae como consecuencia la neces idad
de adoptar  un en foque de acc ión par t i c ipa t i vo y  descen t ra l i zado .

1.1 . Descentra l izac ión
Las  redes  se  crean med ian te  un conven io  suscr i to  en t re  e l  INAM y  l a s  a l ca ld ía s ,

dura  un año f i sca l  y  se  puede renovar ,  prev io  acuerdo de l a s  par t e s .  A  t ra vés  de  es t e
mecan ismo,  la  A lca ld ía  se  compromete a generar  p lanes loca les  de pro tecc ión in tegra l  y
de fensa de los  derechos de l  n iño de su respec t i va  jur i sd icc ión .  Una de sus  func iones
b á s i c a s  e s  c on s e gu i r  l a  c o l a bo r a c i ón  d e  l o s  a l i a do s  e s t r a t é g i c o s  y  c oo rd i n a r  s u s
programas .  Por  su par t e ,  e l  INAM se  compromete  a  or i en ta r  l a s  ac t i v idades  de  l a s  redes ,
pres tar  apoyo técn ico y  log í s t i co y  f inanc iar  su func ionamien to 11 .

III. EL PROGRAMA DE LAS REDES LOCALES DE PROTECCIÓN
A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA8

1.     CARACTERÍSTICAS

8 Los comentarios sobre el carácter positivo o negativo de las redes son de responsabil idad
exclusiva de la autora.

9 El carácter inmediato de la atención es bastante relevante. Se fortalece por la dimensión local
del  programa, y  permi te d i ferenciar lo  de las acc iones t radic ionales que requieren de
procedimientos y gest iones que demoran la atención. La propuesta de acredi tar a los
beneficiarios de las redes apunta hacia la inmediatez de la atención.

10 Debido a la reciente implementación del programa, el INAM aún no cuenta con una evaluación.
A raíz de esta limitación, el estudio no pretende evaluar los resultados del programa.

11 En el capítulo III se profundiza el tema del financiamiento.
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La prórroga de l  conven io depende de dos fac tores :  la  ex i s tenc ia de d isponib i l idad
presupues tar ia  de l  Ins t i tu to  y  e l  común acuerdo en t re  l a s  par tes .  Es to  p lan tea  un pr imer
problema en e l  d i seño de l  programa,  la  tempora l idad prees tab lec ida ,  ya que la  Red puede
desaparecer de un año a o tro s i  se aduce a lguna de las  dos causas .

Las redes pre tenden poner en prác t ica un nuevo parad igma que supone un cambio
de  ac t i t ud  f r en t e  a l  t ema de  l a  i n f anc i a  y  comprome te  a  d i s t i n t o s  ac to re s ,  p roce so
r e l a t i v amen t e  l a r g o  y  c omp l e j o .  E l  h e c ho  d e  qu e  l a s  r e d e s  n o  s e a n  un a  po l í t i c a
ins t i tuc ional i zada,  s ino que dependan de la renovación anual de un convenio puede a tentar
con tra e l  logro de esos ob je t i vos .  Además ,  se  podr ía  correr  e l  r iesgo de una as ignac ión
ine f i c i en te  de los  recursos  para  pro teger  a  l a  in f anc ia ,  ya  que una par te  se  usa  para
f inanc iar  un p lan que puede terminar en un momento cercano,  s in cumpl i r  los  ob je t i vos
bás i cos  de  su  d i seño .

Otro de los  prob lemas es  de carác ter  po l í t i co .  En Venezue la  los  a lca ldes  se  e l i gen
cada t res  años .  Un cambio de au tor idad puede s ign i f i car  e l  t é rmino de la  Red en su
ju r i sd i c c ión .

No obs tan te ,  au tor idades de l  INAM a f i rman que c ier tos  aspec tos  re levan tes  ava lan
la  opc ión de loca l i zar  la  pres tac ión de es tos  serv ic ios  en e l  ámbi to munic ipa l :

· Acercamien to de las  es t ruc turas  de l  gob ierno loca l  a  los  usuar ios .
· Pos ib i l i dad de  iden t i f i ca r  con mayor  prec i s ión l a s  neces idades  rea l e s  de  l a

comunidad en mater ia  de serv ic ios .
· Creac ión de espac ios  de par t i c ipac ión c iudadana en la  ges t ión soc ia l .
· Coord inac ión d i rec ta  de las  acc iones  in tersec tor ia les .
· Pos ib i l idad para e l  segu imien to y  eva luac ión de compromisos  y  acc iones .

S i  b ien es  vá l ido reconocer las  ven ta jas  de la  munic ipa l i zac ión propues ta  en las
redes ,  nues t ra  c r í t i ca  no apun ta  a  l a  e senc ia  de  l a  descen t ra l i z ac ión ,  s ino  que a  l a
moda l idad de l  conven io anua l .  Es  probab le  que los  ac ier tos  a lcanzados con e l  proceso
de descentra l i zac ión hayan mot i vado a l  INAM a munic ipa l i zar la  a tenc ión a t ravés de las
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redes .  S in  embargo ,  ambos procesos t i enen una d i f erenc ia  rad ica l  en e l  d i seño :  su grado
de ins t i tuc iona l i zac ión .  En e l  caso de la  descen t ra l i zac ión f i sca l ,  l a s  t rans ferenc ias  a l
n i ve l  in termedio son de carác ter  permanen te .

1.2 . Part ic ipación
E n  l a  R e d  L o c a l  p a r t i c i p a n  c o m o  a l i a d o s  e s t r a t é g i c o s  t o d o s  l o s  s e c t o r e s

gubernamenta les  y  no gubernamenta les  que puedan apoyar  a  los  serv ic ios  de pro tecc ión
y a tenc ión .  Asumen func iones de acuerdo a su mis ión ,  espec ia l idad e in tereses .  La idea
es  crear  un v íncu lo  en t re  és tos  y  l a  pob lac ión in fan to - juven i l  de  su jur i sd icc ión .

En e l  cuadro 3 se  enumeran los  ac tores  y  t a reas  que pre tende invo lucrar  l a  Red :

CUADRO 3: ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LAS REDES LOCALES DE PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y

ADOLESCENCIA

Provee recursos mater ia les y f inancieros en apoyo a l  n ive l  munic ipa l .
In tegra las acciones de la Red a los planes de desarrol lo del  es tado.
Proporciona apoyo polí t ico al dar viabil idad financiera a los proyectos propuestos
en la Red Local .
Da apoyo pol í t ico a las acc iones promovidas por la Red Local .
Da apoyo pol í t ico, administrat ivo y f inanciero para gastos especí f icos: materiales,
remodelaciones y mantenimiento de locales .  Genera ordenanzas prohibiendo la
permanencia de menores de edad en las cal les a part ir de cier ta hora.
Coordina acciones de v ig i lancia y prevención con los cuerpos pol ic ia les en
centros nocturnos ,  sa las de juego, centros comercia les .
Asigna días especiales para tramitación de cédulas de ident idad.
Consul ta médica en los centros de salud.
Inclusión sociolaboral de la población infanto- juveni l .
Reinserta al niño y adolescente en el sistema formal. Y/o crea aulas de nivelación.

Direcciones de Desarrol lo Socia l

Asambleas legis lat ivas

Concejo Municipal

Alcaldía

Pre fec tura

D i r ección de Extranjer ía
Minis ter io de Sanidad y Asis tencia Socia l
Ministerio de la Famil ia
Minis ter io de Educación

1.- SECTOR  G UBERNAMENTAL

AC T O R E S F U N C I O N E S
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Apoyo en las indus tr ias  y  comerc ios para la inserc ión labora l  de los jóvenes ,  a
t ravés de bolsas de t raba jo .
Incorporación de profes ionales de las c iencias socia les como voluntar ios en las
acciones de capacitación (prevención) en escuelas, l iceos, familias y comunidades.

Apoyo, mediante v is i tas domici l iar ias ,  a las famil ias de los niños incorporados a
la Red.
Atención y apoyo directo a niños por áreas geográf icas previamente concertados.
Di fus ión de los derechos de l  n iño,  escuela para padres y o tros contenidos de
p r e v en c i ón  en  e l  ámb i t o  c omun i t a r i o ,  e n  á r e a s  g eo g r á f i c a s  p r e v i amen t e
concer tadas .
Conformación, entre fe l igreses ,  de la Red de Hogares Sust i tu tos .
Creación del C lub de Amigos .

Creación del Comité de Apoyo Comuni tar io ,  que tendría a su cargo al terar y/o
denunciar de manera inmediata ,  s i tuaciones que expongan a r iesgo y pel igro a
los niños de la comunidad (drogas, explotación sexual ,  del incuencia, abandono,
mal tra to f ís ico y moral ,  e tc .) y promover acciones en defensa de los derechos
del niño.
C reac ión  de  l a  Red  de  Hogare s  Sus t i t u to s  a  pa r t i r  de  l a  s ens ib i l i z ac ión  y
motivación de las famil ias de la comunidad.

Creac ión de c lubes juveni les con par t ic ipac ión de los n iños y adolescentes
sujetos a las acciones de la Red.

F e d e r a c i o n e s ,  s i n d i c a t o s ,  c o l e g i o  d e
profes ionales y técnicos

Ca s a s  p a r roqu i a l e s ,  P a s t o r a l ,  g r upo s
pentecostales

J un t a s  p a r r oqu i a l e s ,  a s o c i a c i on e s  d e
v e c i n o s ,  g r u p o s  d e p o r t i v o s ,  g r u p o s
cul tura les ,  padres y representantes

Niños,  n iñas y adolescentes

2.- S ECTOR  GREMIAL

AC T O R E S F U N C I O N E S

3.- S ECTOR  IGLESIA

AC T O R E S F U N C I O N E S

5.- S ECTOR  NI ÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

AC T O R E S F U N C I O N E S

4.- S ECTOR  COMUNIDADES Y FAMILIAS

AC T O R E S F U N C I O N E S

FUENTE : FO L L E T O  N º  1  SOBRE  L A S R E D E S L O C A L E S,  INAM.
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Dada la cant idad y var iedad de par t ic ipantes ,  es esencia l  la coordinación para ut i l i zar
de manera e f i c i en te  los  recursos  que és tos  apor tan .  Es ta  ac t i v idad la  rea l i za  l a  Un idad
Loca l  de Pro tecc ión In tegra l ,  ULPI ,  a l  mantener contac to d i rec to y  permanente con los
a l iados es t ra tég icos .  Además ,  organ iza jornadas semes t ra les  de eva luac ión de la  ges t ión
de la  Red .  Uno de los  pun tos  c laves  es  l a  rev i s ión de la s  acc iones  rea l i zadas  por  los
par t i c ipan te s .

1.3 . Protección integral
L a s  a c c i one s  que  e j e cu t a  l a  Red  pa r t e n  po r  r e conoce r  que  t odo s  l o s  n i ño s  y

ado lescen tes  son su je tos  de p lenos derechos ,  s in  d i scr iminac ión a lguna .  Para  garan t i zar
su  cump l im i en to ,  i n t e g r a  s e r v i c i o s  de  a t enc ión  y  p re venc ión  en  l a s  á r ea s  de  s a l ud ,
nu t r i c i ón ,  educac i ón ,  l e g a l ,  s o c i o f am i l i a r ,  f o rmac ión  l abo ra l ,  r e c r e ac i ón ,  cu l t u r a  y
depor t e s .  También ve l a  por  e l  cumpl im ien to  de  aque l lo s  derechos  que  rea f i rman l a
condic ión de l  n iño como persona l ibre y  responsab le .  A l  con jugarse en forma in tegra l
en la Red los serv ic ios de a tenc ión y prevenc ión,  dan lugar a la protecc ión de la poblac ión
in f an to - ju ven i l .

a . Servic io  de  Atención :  Br inda a t enc ión inmed ia t a  y  permanen te  a  los  n iños  y
ado lescen tes  en s i tuac ión de pe l igro ,  loca l i zados en áreas geográ f icas  iden t i f i cadas como
zonas  de  r i e sgo den t ro  de l  mun ic ip io .  Con e l  ob je t i vo  de  cumpl i r  con e l  nuevo parad igma
de la pro tecc ión in tegra l ,  se pr i v i leg ia la a tenc ión en medio abier to y lo más parec ida
pos ib le a l  ámbi to fami l iar .  Igua lmente ,  se reconoce la  neces idad de escuchar la  op in ión
de los n iños y adolescentes a fec tados en torno a la modal idad de a tenc ión que se les
o f recerá .

Para  or i en ta r  me jor  l a s  acc iones  y  foca l i z a r  lo s  recursos ,  e l  Ser v i c io  de  A tenc ión
opera sobre l a  base  de subs i s t emas ,  conceb idos  a  par t i r  de l a s  neces idades  espec í f i cas
de la  pob lac ión ob je t i vo :

· Niños y  ado lescen tes  t raba jadores  o en exp lo tac ión labora l .
· Niños y  adolescen tes  en mendic idad y  deambul i smo (n iños de la  ca l le) .
· Niños y  ado lescen tes  en s i tuac ión de exp lo tac ión sexua l .
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· Niños y adolescentes en s i tuac ión de consumo de drogas 12 .

E l  serv ic io de a tenc ión se apoya en t res es t ra teg ias de acc ión que permi ten dar
respues ta s  a  los  prob lemas de tec tados  en cada uno de los  subs i s t emas :

Atenc ión  In tegra l  Ambula tor ia
A t i ende  a  l a  pob l ac ión  in f an to - j u ven i l  en  s i t uac ión  de  r i e s go  pa ra  v i ncu l a r l a  a

ac t i v idades de n i ve lac ión esco lar ,  apoyo lega l ,  capac i tac ión y  organ izac ión labora l ,  sa lud
y nu tr ic ión ,  recreac ión y  a tenc ión médica ,  jun to con acc iones de or ien tac ión y  apoyo
fami l iar .  A es ta  a tenc ión se incorporan los n iños con “contenc ión fami l iar” ,  es  dec i r ,
cuyas  f ami l i a s  reúnen un mín imo de f ac tores  pro tec tores  que garan t i ce  e l  b ienes ta r  y
sano desar ro l lo  s i co - soc io -a f ec t i vo  de  sus  miembros .

Atenc ión  en  res idenc ias  prov i s ionales
Foca l i zada en la  pob lac ión in fan to - juven i l  que carece de v íncu los  f ami l i a res .  E l

p ropós i t o  e s  b r i nda r  p ro t ecc ión  y  r e s ca t a r  háb i t o s  de  conv i v enc i a  que  l e  pe rm i t an
in tegrarse  con éx i to  a  nuevos espac ios  soc ia les .  Es ta  es t ra teg ia  no s ign i f i ca  pr i vac ión de
l iber t ad ,  ya  que se  busca un ingreso vo lun tar io  y  t empora l  de  los  n iños  y  ado lescen tes  a
l a s  re s idenc ia s  para  luego pr i v i l eg i a r  l a  re inserc ión f ami l i a r .  S i  é s t a  no es  pos ib l e ,  se
buscan o tras  so luc iones en conjun to con los n iños y  adolescen tes  a fec tados ,  median te
las  moda l idades de la  Red de Re inserc ión Soc ia l  Fami l i a r .

Atenc ión  a  t ravés  de  la  Red  de  Re inserc ión  Soc ia l -Famil iar
Conjun to de modal idades de a tenc ión ,  públ icas y  pr i vadas que ex i s te  en e l  ámbi to

loca l ,  reg iona l  y  nac iona l ,  como co locac iones fami l i a res ,  comunidades terapéu t icas  para
el t ra tamiento de farmacodependencia ,  casas hogares ,  casas ta l leres ,  res idencias juveni les ,
hogares  sus t i tu tos  y  o t ros .  Sobre l a  base  de un s i s t ema de re ferenc ia  basado en acuerdos
con es tas modal idades ,  y  con la par t ic ipac ión de la poblac ión a fec tada ,  se ubican los
casos que no t ienen contenc ión fami l iar .  E l  ob je t i vo es que en e l  menor t iempo pos ib le
- y  según los  proced imien tos  lega les  v igen tes -  puedan ser  acog idos en una fami l i a .

12 Los niños y adolescentes infractores de ley continuarán siendo atendidos a través de la red
institucional del INAM, ya que dicho tratamiento es mucho más específico y complejo.
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b . Servic io  de  Prevención
Es tá  d i r i g ido a  promover  acc iones  proac t i vas  para  for ta l ecer  conduc tas  y  ac t i tudes ,

persona les y  comuni tar ias ,  que prevengan la apar ic ión de problemas que a fec tan a los
n iños  y  ado l e scen t e s .  P romueve  l a  i n t e r s ec to r i a l i dad  y  l a  pa r t i c i pac ión  ac t i v a  de  l a
soc iedad c i v i l .

De los  serv ic ios  que pres ta  l a  Red ,  és te  es  e l  más novedoso ya  que las  acc iones
t rad ic iona les  hac ia la  in fanc ia se han cen trado en la  a tenc ión y  no en la  pro tecc ión .  Es ta
ú l t ima requ iere  de un es fuerzo sos ten ido y  de largo p lazo ,  ya  que supone conc ien t i zar  a
l a  soc iedad sobre  los  derechos  de los  n iños ,  y  sobre  su prop ia  responsab i l idad .

Las  es t ra teg ias  de acc ión d i señadas  en es ta  área son :

· Campañas educat i vas de prevención dir ig idas a ins t i tuc iones escolares ,  fami l iares
y  comunidades ,  donde se des taca e l  t ema de la  de fensa de los  derechos de l
n i ño .

· Banco de ma ter ia l e s  d i vu lga t i vos  en e l  área  de prevenc ión .
· Organ i zac ión  de  comi t é s  de  apoyo  comun i t a r io  encargados  de  organ i za r  lo s

hogares  sus t i tu tos  en e l  ámbi to  comuni t a r io ,  d i señar  ac t i v idades  para  e l  uso
e f i c i en te  de l  t i empo l ibre ,  formar escue las  para  padres  y  cons t i tu i r  e l  comi té
de recepción de denuncias .

· Formación de l  C lub de Amigos o Padr inos .  Se iden t i f i can grupos o asoc iac iones
que se  conv ier t an en padr inos  o amigos  de los  n iños  incorporados a  l a  Red ,  y
que les  den apoyo ,  median te  becas ,  or ien tac ión a las  f ami l i a s ,  ce lebrac ión de
cumpleaños ,  f i e s ta  de Nav idad ,  e tc .

· Capac i t ac ión a  los  cuerpos po l i c i a l e s  y  de segur idad ,  para  sens ib i l i zar los  en
torno a l  pape l  que pueden jugar  en la  prevenc ión de s i tuac iones  de r i e sgo y
pe l i g ro para  los  n iños ,  a s í  como ins t ru i r los  en l a  forma en que deben t ra t a r los .

· Organizac ión de cen tros permanentes de v ig i lanc ia y  recepc ión de denunc ias .
Es ta acc ión es tá encaminada a v ig i lar  y  contro lar aque l las  zonas de r iesgo dentro
d e l  mun i c i p i o ,  p a r a  b l o q u e a r  l a  c a p a c i d a d  d e  mo v im i e n t o  d e  l a s  r e d e s
c landes t inas de enganche y captac ión de menores (drogas y explo tac ión sexua l) .
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1.4.  Es truc tura adminis tra t iva
La Red Loca l  t i ene su base admin is t ra t i va  en la  Un idad Loca l  de Pro tecc ión In tegra l

(ULPI) .  Es una ins tanc ia técn ico-opera t i va encargada de l  contro l  de la ges t ión de los
serv ic ios  de prevenc ión y  a tenc ión de la  Red .  Es tá  adscr i t a  a  la  Direcc ión de B ienes tar
Soc ia l  de cada A lca ld ía ,  o de o tra ins tanc ia que e l  gobierno loca l  cons idere convenien te
para v i ab i l i zar  su func ionamien to .

Las  un idades t i enen su sede en los  Cen tros de A tenc ión Comuni tar ia  (CAC) de l  INAM,
ubicados en e l  ámbi to geográ f ico de l  munic ip io ,  y  ced idos en comodato a las  a lca ld ías .
En los  munic ip ios  donde no ex i s t a  es ta  in f raes t ruc tura ,  l a s  a lca ld ías  podrán ceder una
o f ic ina para ese propós i to .  La  ven ta ja  que o f rece es ta  moda l idad es  que la  in f raes t ruc tura
que requ iere la  Red no impl ica un cos to .  S in embargo ,  puede generar a lgún t ipo de
conf l ic to entre las ins tancias involucradas e l  es tar adscr i ta a l  INAM y funcionar f í s icamente
en la A lca ld ía .  Además,  la ac tuac ión de los CAC no necesar iamente es tá adecuada a l  nuevo
parad igma que manejan las  redes ,  lo que puede inc id i r  en forma nega t i va  en la  imagen
que las  redes qu ieren o f recer ,  en espec ia l  hac ia  los  a l i ados es t ra tég icos .

Bás icamen te ,  l a  ULPI  l l e va  un reg i s t ro  cuan t i t a t i vo  y  cua l i t a t i vo  de l a  pob lac ión
in fan to- juven i l  de las  áreas de r iesgo den tro de l  munic ip io .  Recopi la  y  ac tua l i za  da tos
esenc ia les  para e l  func ionamien to de la  Red (ub icar  y  concer tar  a l i ados es t ra tég icos) ,
aprovecha los  recursos ex i s ten tes  en e l  ámbi to loca l  y  coord ina la  ac tuac ión de los
a l i ados .  También se  encarga de rec ib i r  l a s  denunc ias  y  los  casos  de n iños y  ado lescen tes
que requ ieren a tenc ión ,  con t ro la  y  hace segu imien to a los  n iños incorporados a la  Red ,
y  procesa  los  ingresos ,  egresos  y  t ra s l ados  de n iños  su je tos  de  pro tecc ión den t ro  de l
munic ip io ,  en coord inac ión con la  Secc iona l  de l  INAM o con su serv ic io descen tra l i zado .

La  ULP I  e s t á  fo rmada por  un Coord inador  Opera t i vo ,  dos  t r aba j adores  soc i a l e s
( fac i l i t adores  de los  serv i c ios  de prevenc ión y  a tenc ión) ,  agen tes  de ayuda juven i l  o
educadores  de la  ca l l e ,  y  a lgunos de los  a l i ados es t ra tég icos  necesar ios  para e l  t raba jo
der i vado de los  ser v i c ios  de  a tenc ión y  prevenc ión .
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Esta conformación permi te ahorrar recursos ,  ya que no se neces i ta incorporar nuevos
func ionar ios .  S in embargo ,  presen ta a lgunos problemas como la  inde f in ic ión de l  en te
que nombra a  los  in tegran tes .  Es  dec i r ,  a l  permi t i r se  a  l a s  ins t i tuc iones  invo lucradas
dec id i r  qu ién ocupará los  cargos de la  ULPI  pueden presen tarse con f l i c tos  de in tereses .
Además ,  a l  es tar  los  responsab les  de la  Un idad v incu lados con la  A lca ld ía  o e l  INAM,
pueden no es tar  preparados para e jercer  las  acc iones y  ac t i tudes que requ iere e l  nuevo
parad igma de pro tecc ión in tegra l .

E l  equ ipo menc ionado es responsab le de los  procesos de ges t ión ,  según su n i ve l  de
responsab i l idad ,  y  hay  acc iones  permanen tes  de eva luac ión ,  con t ro l  y  me joramien to de
l a s  ac t i v i dades  y  programas .  Den t ro  de  l a  ULP I  se  des t acan lo s  s i gu i en t e s  procesos  de
ges t ión :

· Promoción de las  acc iones de la  Red Loca l  para mot i var  e l  compromiso co lec t i vo
con e l  tema de la in fancia .

· Diagnós t i co de los  prob lemas de n iños y  ado lescen tes  en r iesgo soc ia l .
· Prog ramac ión  de  l a s  a cc ione s  o r i en t ada s  a  l a  a t enc ión  y  p ro t e cc ión  de  l a

poblac ión obje t i vo .
· Capac i t ac ión en la  acc ión y  para l a  acc ión de los  promotores  y  a l i ados .
· Coord inac ión de acc iones ,  personas  y  recursos  para e jecu tar  l a  programac ión .
· Atenc ión de n iños y  adolescen tes ,  de acuerdo a demandas de tec tadas .
· Superv i s ión de todos los  procesos  para la  toma de dec i s iones  opor tunas .
· Segu imien to de l  curso de las  dec i s iones .
· Eva luac ión de logros  y  obs tácu los  para  e l  me joramien to con t inuo .

Gran par te  de  los  procesos  seña lados  se  e j ecu tan grac ia s  a l  S i s t ema de In formac ión
de la Red Local ,  que permi te a la ULPI contar con datos prec isos acerca de la poblac ión
ob je t i vo ,  lo s  a l i ados  e s t ra t ég i cos ,  l a s  demandas  de  ser v i c io ,  o  lo s  ac i e r to s  y  f r acasos  de
su ges t ión .  Para le lamente la  ULPI se encarga de reg i s t rar  e l  desarro l lo de t res  ca tegor ías
para eva luar  la  ges t ión :

· Atención .  As i s t enc ia  de  n iños  incorporados  en l a  Red en l a s  d i f e ren te s  á reas .
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· Org an i z a c i ó n .  R e g i s t r a  l o s  e s f u e r z o s  d e  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l o s  a l i a d o s
e s t r a t é g i co s .

· Prevención .  Con juga las  es t ra teg ias  comunicac iona les  de carác ter  preven t i vo
neradas a t ravés  de la  Red .

Es tos  ind icadores  de ges t ión se  operac iona l i zan de l a  s i gu ien te  forma :

Tramitación Part ida de Nacimiento.
Tramitación Cédula de Identidad.
Consul tas médico-odontológicas .
Tratamiento médico por enfermedad.
Tratamiento médico por accidente.
Tratamiento médico por farmacodependencia.
Alimentación.
Acredi tación ("carnet ización").
Colocación en puestos de trabajo.
Organizac ión de microempresas .
Aulas de nivelación.
Educación formal .
Capaci tación para el trabajo.
Act i v idades recreat i vo-cul tura les .
Ac t i v idades depor t i vas .
Derivados res idencia prov is ional .
Der i vados hogares  sus t i tu tos .
Vis i tas famil iares.
Char las de desarrol lo personal .
Charlas de desarrol lo famil iar.

Per sonas  incorporadas .
Organizac iones gubernamenta les incorporadas .
ONG incorporadas (sec tor lucra t i vo y  no lucra t i vo) .

Atención legal

Sa lud / nutr ic ión

Laboral

Educa t i va

Recrea t i va ,  cul tura l  y depor t i va

Sociofamiliar

Al iados es tratégicos

1.- A T E N C I Ó N

VARIABLES INDICADORES

2.-  O R G A N I Z A C I Ó N

VARIABLES INDICADORES

CUADRO 4
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1.5. Financiamiento
El  INAM asume cas i  l a  to ta l idad de los  gas tos  de la  implementac ión y  desarro l lo  de

la  Red Loca l .  Es t e  t rans f i e re  recursos  a  l a  A lca ld ía  para  que los  u t i l i ce  l a  ULPI .  E l
f inanc iamien to contempla dos e tapas ,  la  ins ta lac ión ,  y  los  gas tos  de func ionamien to (que
var ían s i  la  Red func iona en los CAC o no) .  También se contempla la  as ignac ión de
recursos  para becar ios  de la  Red .  E l  con t ro l  presupues tar io  es  e jecu tado por e l  Ins t i tu to .

Además ,  e l  INAM apor ta  a la  A lca ld ía  720 mi l  bo l í vares  (US$ mi l  263) para cance lar
la  suma de 30 mi l  bo l í vares  mensua les  (US$ 53 dó lares) ,  a  cada uno de los  cua t ro
becar ios que par t ic ipen en las  acc iones de la  ULPI duran te la  v igenc ia de l  conven io .

Materia les impresos y audiovisuales edi tados y dis tr ibuidos. Eventos divulgat ivos
real izados (campañas,  char las ,  ta l leres ,  reuniones ,  foros).
Comités de v ig i lancia .  Comi tés de apoyo en parroquias y barr ios .  Promulgación
de ordenanzas munic ipa les .  C lub de amigos o padr inos .  Centros para e l  uso
posi t i vo del t iempo l ibre (hogares comuni tar ios) .  Escuela para padres .

3.- P R E V E N C I Ó N

VARIABLES INDICADORES

D i vu l g a c i ón

S e r v i c i o s

FUENTE : F OL LETO  N º  3  D E  LAS  R E D E S  L O C A L E S.  INAM.

Bs. 3.000.000 (US$ 5.263)
CO S T O A N U A L

4.560.000 (US$ .000)
5.560.000 (US$ 8.842)

Bs. 7.560.000 (US$ 13.263)
Bs. 8.040.000 (US$ 14.105)
Bs. 336.000.000 (US$ 589.473)
Bs. 522.240.000 (US$ 916.210)
Bs. 401.280.000 (US$ 704.000)
Bs. 120.960.000 (US$ 212.210)

CO S T O DE  I N S TALAC IÓN

COSTOS  D E F U N C I O N A M I E N T O CO S T O M E N S U A L

S i n  CAC B s .  380 . 000  (US$  666 )
Con  CAC B s .  420 . 000  (US$  736 )
Cos t o  un i t a r i o  anua l  d e  una  Red  Lo ca l  ( i n c l u y e  i n s t a l a c i ón  y  f un c i onamien to )
S i n  CAC
Con  CAC
Cos to  de  in s t a l a c ión  de  l a s  112  redes  v i gen t e s
Cos to  de  f un c i onamien to  anua l  de  112  r ede s  l o c a l e s
88  r ede s  l o c a l e s  s i n  CAC
24  r ede s  l o c a l e s  con  CAC

CUADRO 5:  COSTOS QUE ASUME EL INAM (por transferencias a la Alcaldía)
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Por su par te ,  la Alca ld ía asume los gas tos de conservación, remodelación, reparación,
manten imien to y  v ig i l anc ia de la  p lan ta f í s ica donde func iona la  ULPI .  También asume los
gas tos  de los  serv i c ios  bás icos  der i vados  de l a  operac ión de l a  Un idad 13 .

En mater ia  de contro l ,  e l  conven io f i rmado en tre e l  INAM y la  A lca ld ía  es tab lece que
e l  pr imero t i ene l a  f acu l t ad de con t ro lar  e l  uso de los  recursos  que apor ta .  As imismo,
l a  A l c a l d í a  s e  c omp r ome t e  a  m a n t e n e r  l a  t r a n s f e r e n c i a  e n  u n a  c u e n t a  b a n c a r i a
independiente ,  mientras no se haya e jecutado. S i  se generan intereses ,  deben ser ut i l i zados
para gas tos  de for ta lec imien to de l  programa y la  A lca ld ía  r inde cuen ta de su uso a l
INAM .

La A lca ld ía  debe presen tar  a l  INAM un in forme t r imes t ra l  sobre la  e jecuc ión f í s ica y
f i nanc i e ra  de  lo s  r ecur sos  t r ans f e r idos ,  con  lo s  sopor t e s  r e spec t i vo s .  E s to s  t r ámi t e s  s e
rea l i zan a  t ra vés  de  l a  D i recc ión Secc iona l  de l  respec t i vo  es t ado .  Por  su  par t e ,  e l  INAM
se reserva  e l  derecho de superv i sar  y  aud i t a r ,  en cua lqu ier  momento ,  l a  e jecuc ión de los
aportes transfer idos. También puede evaluar y hacer seguimiento al impacto de las acciones
desar ro l l adas  por  l a s  redes  en  su  ju r i sd i cc ión .

Como puede observarse ,  e l  f inanc iamien to de las  redes  es  de responsab i l idad bás ica
de l  INAM. Has ta  e l  momento no ex i s t en o t ras  fuen tes  a l t e rna t i vas  (apor tes  f inanc ieros
de l  sec tor  pr i vado o de fundac iones  y  organ i zac iones  s in  f ines  de lucro) .  En es te  sen t ido ,
y  y a  q u e  r e p r e s e n t a  u n  d e s embo l s o  r e l a t i v am e n t e  imp o r t a n t e ,  r e s u l t a  n e c e s a r i o
ins t i tuc iona l i zar  e l  programa y  superar  su carác ter  de conven io anua l ,  en par te  para
garan t i za r  l a  ob tenc ión de resu l t ados  óp t imos a  l a rgo p la zo t ra s  l a  inver s ión rea l i z ada .

E l  f inanc iamien to  y  con t ro l  de  los  recursos  apor tados  inc luye  ins t anc ias  in t e rmed ias
en t re  e l  INAM y  l a  Red Loca l :  l a  A lca ld ía  (por  ser  l a  ins t i t uc ión de adscr ipc ión) y  l a
Direcc ión Secc iona l  (para las  acc iones de con t ro l) .  Es to podr ía  generar  re t rasos  en su
as ignac ión y  con t ro l ,  deb ido a todos los  pasos que hay  que cumpl i r  en e l  INAM para ta l
t a rea .

13 Hasta ahora no se ha contabilizado el promedio de recursos que las alcaldías aportan por
este concepto.
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A lo largo de l  es tud io se ha a f i rmado que las  redes loca les  cons t i tuyen una po l í t i ca
públ ica innovadora en e l  área de a tenc ión a la  in fanc ia  en Venezue la .  Es te  carác ter  se
d e s p r e nd e  d e  l a  a dop c i ó n  d e l  n u e v o  p a r a d i gma  d e  p r o t e c c i ó n  i n t e g r a l  ( c on  l a s
imp l i c a c i o n e s  d e  d i s e ñ o  y a  r e v i s a d a s ) ,  y  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  e l a b o r a c i ó n ,
implementac ión y  ges t ión que d i f i e ren de las  u t i l i zadas en los  programas t rad ic iona les
de l  INAM.

Para prec i sar  las  pr inc ipa les  d i ferenc ias  ex i s ten tes  en t re los  p lanes implementados
con an ter ior idad y  las  redes loca les ,  se  presen ta  un cuadro compara t i vo 14 :

IV. LAS REDES LOCALES DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA COMO POLÍTICA PÚBLICA INNOVADORA

CUADRO 6: DIFERENCIAS ENTRE PROGRAMAS TRADICIONALES Y REDES LOCALES DE PROTECCIÓN

A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

Protección integral al conjugar acciones de atención y prevención.

El tema que prevalece es la protección, entendida como el proceso de

garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños. Se busca

crear y desarrollar un estado adecuado para tal f in.

Toda la población infanto-juvenil es beneficiaria de los servicios que

prestan las redes. Aunque los servicios precisos de atención están

más dirigidos a los niños y adolescentes que presentan algún t ipo de

carencia o dificultad.

Todos los sectores e ins t i tuciones aportan sus es fuerzos y recursos,

según su misión y especial idad, actuando en forma coordinada en un

proyecto común.

Establece mecanismos de participación y responsabilidad de la sociedad

civil en la planif icación y ejecución de los proyectos de protección

integral . Incluso priv i legia la part icipación de la propia población

objet ivo.

Programas separados de atención y prevención.

E l  t ema  que  p re va l e ce  de t r á s  de  l a s  acc ione s

ejecutadas se refiere a la atención. Se supone que

existe una deficiencia que se debe cubrir.

Los beneficiarios pertenecen a la población infanto-

juvenil en situación de riesgo social, debido a la

pobreza, desintegración familiar y abandono.

La atención prestada a la infancia es sectorial, ya

q u e  c a d a  i n s t a n c i a  g u b e r n ame n t a l  t r a b a j a

relat ivamente aislada en su área, y presta apoyo a

otros entes públicos en forma ocasional.

E l  E s t a d o  t i e n e  p r á c t i c am e n t e  l a  ú n i c a

responsabil idad por la atención de la infancia y

adolescencia. Se genera un modelo de atención

eminentemente estatal.

RE D E S LOCALESPR O G R A M A S T R A D I C I O N A L E S

14 Describir cada uno de los programas del INAM escapa a los objetivos del trabajo. Por ello se
establecerán las características comunes y que permiten la comparación. No se seleccionó
un plan en particular, ya que todos definen una forma de atender a la infancia, distinta a la
planteada por las redes.
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Trans f iere y  d i s t r ibuye recursos y  poder de dec is ión a los d i versos

sectores sociales gubernamentales y no gubernamentales que se encuentran

en el nivel local. Se generan planes que responden a la realidad particular

de cada municipio.

El procedimiento de implementación es complejo y part icular a cada

municipio (se concreta a través de fases interconectadas que van desde  el
diagnóstico, la planificación, hasta llegar al seguimiento y mejoramiento

continuo).

La rendición de la ejecución responde al Sistema de Información que

contiene la Red, el que contempla evaluación y control constante de la

gestión. Se incluye como novedad, el diseño de indicadores de gestión

previos a la implementación.

Su diseño e implementación obedecen a directrices,

polí t icas y recursos definidos desde el nivel central,

s i n  a t e n d e r ,  n e c e s a r i am e n t e  a  l a s  d em a n d a s

específicas de cada localidad.

L o s  p r o c e d im i e n t o s  d e  i m p l em e n t a c i ó n  s o n

relativamente rápidos (sin prever diagnóstico previos

ni ubicar recursos al ternat ivos) y es tandarizados -

para todos los estados- desde el nivel nacional, según

parámetros previamente establecidos.

La rendición de la ejecución es anual y responde a

peticiones realizadas desde el nivel nacional, según

los requerimientos de información que éste t iene.

FUENTE : EL A BORA C I ÓN PROP I A .
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Luego de haber rev i sado las  pr inc ipa les  carac ter í s t i cas  de las  redes ,  en es te  cap í tu lo
se prec i san los  a lcances y  l imi tac iones que has ta  e l  momento presen ta  su d i seño ,  como
respues ta  a  las  ex igenc ias  de la  Convenc ión .  Para e l lo  se  u t i l i zará  e l  mode lo FODA.

a )   La implementac ión del  programa es precedida de una campaña de in formación y
sens ib i l i zac ión hac ia  l as  a lca ld ías .  Es ta  pre tende exp l i car  l a  impor tanc ia  de la  Red ,  su
forma de func ionamien to y  su v incu lac ión con la  de fensa de los  derechos de l  n iño .  La
adopc ión de l  programa es una dec i s ión de la  A lca ld ía ,  hecho que la  t rans forma en un
ac tor  re levan te .

b )   Aunque es un programa que func iona en forma descen tra l i zada ,  no presen ta los
t rad ic iona le s  prob lemas  que en f ren ta  l a  t rans f e renc ia  de  los  ser v i c ios  de  a t enc ión a l
menor ( t raspaso de l  persona l  y  de b ienes ,  acuerdos con los  s ind ica tos ,  pagos  de pas i vos
l a b o r a l e s ,  e n t r e  o t r o s ) .  E s t a  v e n t a j a  s e  d e r i v a  d e  c o n c e b i r  a  l a s  r e d e s  c omo
descen t ra l i zadas  desde su or igen .

c )   Contempla moda l idades de ges t ión or ien tadas a perc ib i r  de manera cons tan te
la s  demandas  de l  púb l i co ob je t i vo ,  los  recursos  con que cuen ta  y  los  ac ier tos  y  errores
de su  func ionamien to  (me joramien to  con t inuo de los  ser v i c ios  o f rec idos) .

d )  A  pa r t i r  d e  l o s  r e g i s t r o s  con s t an t e s  de  l a  pob l a c i ón  i n f an t o - j u v en i l  d e  su
loca l idad ,  la  Red puede comenzar a superar la  de f ic i t ar ia  in formac ión que ex i s te  en e l
pa í s .  En es te  sen t ido ,  puede serv i r  de insumo para implementar  o t ros  programas de l
INAM, como e l  S i s t ema Es tad í s t i co de In formac ión Ins t i tuc iona l  y  e l  S i s t ema Nac iona l  de
In formac ión sobre la  S i tuac ión Soc ia l  de la  In fanc ia .

e)  El  carác ter  loca l  puede for ta lecer la  capac idad de ges t ión de los  gob iernos
loca les  y  reg iona les  para a tender la  problemát ica de la  in fanc ia .

V. ALCANCES Y LIMITACIONES DE LAS REDES LOCALES DE
ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

1.    FORTALEZAS.
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f )   Dar ía p ie para generar exper ienc ias  ex i tosas en e l  área de la  implementac ión de l
nuevo parad igma de pro tecc ión in tegra l ,  que pueden ser  ex t rapo ladas a o t ros  programas
de pro tecc ión a  la  in fanc ia  y  as í  for ta lecer  l a  ap l i cac ión de la  Convenc ión .

a )   El  carác ter  anua l  de l  conven io que sus ten ta la  ex i s tenc ia de la  Red Loca l  podr ía
en torpecer  e l  logro de ob je t i vos  pos i t i vos  y  permanen tes ,  a l  a ten tar  con t ra  la  con t inu idad
de l  programa.  La renovac ión de l  conven io depende de la  d i spon ib i l idad presupues tar ia
de l  INAM y  de l  acuerdo mutuo de l a s  par t e s ,  lo  que genera  una ines t ab i l idad grave  para
l a s  r ede s .  A l  no  e s t a r  i n s t i t u c i ona l i z ada s ,  quedan  a  merced  de  a l guna s  dec i s i one s
persona les  (no necesar iamente v incu ladas con e l  b ienes tar  de la  in fanc ia) .

b )   El  carác ter  anua l  puede per jud icar  la  par t i c ipac ión de los  a l i ados es t ra tég icos .
Es tos  pueden perc ib i r  que sus  acc iones  no generarán resu l t ados ,  a l  depender  de una
pos ib le  suspens ión de la  Red a l  t érmino de l  año f i sca l .

c )   Un r iesgo para e l  éx i to  de l  programa puede ser  e l  que los  func ionar ios  bás icos
de  l a  ULPI  per t enezcan a l  INAM o a  l a  A l ca ld í a .  E l lo s  podr í an  es t a r  acos tumbrados  a
t raba jar  ba jo  e l  an ter ior  parad igma y /o t ransmi t i r  a  l a  Un idad a lgunas  carac ter í s t i cas  de
la  cu l tura  organ i zac iona l  de sus  ins t i tuc iones  de or igen ,  y  que a ten ten con t ra  e l  adecuado
func ionamien to de la  Red Loca l .

d )   Gran par te  de l  f inanc iamien to es  apor tado por e l  INAM. Dado que la  prórroga
de l  conven io depende ,  en par te ,  de la  d i sponib i l idad presupues tar ia  de l  Ins t i tu to ,  d icha
fuen te  se  hace  insu f i c i en te  y  e s  necesar io  ub icar  o t ra s  a l t e rna t i v a s  que permi t an  l a
permanencia de l  programa. Además,  es te t ipo de f inanciamiento es e l  que tradic ionalmente
ha  u t i l i z ado l a  in s t i t uc ión nac iona l  para  su f ragar  lo s  gas tos  de  sus  p lanes .  Deb ido a l
carác ter  innovador que pre tenden tener  l a s  redes ,  ser í a  necesar io  innovar  t ambién en
es ta  área .

2.    DEBILIDADES.
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e)   El  hecho de que par te  impor tan te  de las  redes func ione en con jun to con o t ros
programas t rad ic iona les  en un mismo loca l ,  puede inc id i r  nega t i vamente en las  nuevas
formas de ges t ión y  en la  f i loso f í a  propues ta .

f )   La mayor ía  de los ind icadores de ges t ión que ex i s te  en las  redes es  de carác ter
c u an t i t a t i v o  y  qu ed a  a l  ma r g en  s u  e v a l u a c i ó n  c u a l i t a t i v a .  S e  p e r c i b e  a u s en c i a  d e
ind icadores  que permi tan eva luar  e l  desempeño de los  func ionar ios  de la  ULPI .  Además ,
no se es t ipu lan las  consecuenc ias  de una buena o mala ges t ión .

a)   Es necesar io aprovechar e l  apoyo que br inda Unice f  a las  exper ienc ias  que dan
respues ta  a  las  ex igenc ias  de la  Convenc ión .  En es te  sen t ido ,  es  prec i so mantener e l
respa ldo que es ta  ins t i tuc ión ha br indado a l  programa de redes  loca les ,  a  t ravés  de l
co f inanc iamiento de los mater ia les  y  campañas de d ivu lgac ión.

b )   Dado e l  carác ter  descen tra l i zado de las  redes loca les ,  se  puede aprovechar la
imagen  pos i t i v a  a l c an zada  por  aque l l o s  e s t ados  que  de scen t r a l i z a ron  e l  s e r v i c i o  de
a tenc ión a la  in fanc ia .  De l  aná l i s i s  de d icho proceso ,  e l  INAM podr ía  de tec tar  a lgunos
pr inc ip ios  que deben ser  segu idos o ev i t ados para e l  éx i to  de las  redes .

c)   La ex i s tenc ia de exper ienc ias  prev ias  de par t ic ipac ión de la  soc iedad c i v i l  en
a lgunos programas de l  INAM podr ía  ev i t ar  prob lemas y  mul t ip l i car  éx i tos .  Se podr ían
u t i l i z a r  como e j emplos  en l a  in v i t ac ión rea l i z ada  a  lo s  a l i ados  e s t ra t ég i cos  para  que se
in t eg ren  a  l a  Red .

d)   Aprovechar la  v igenc ia en Venezue la de temas de re forma de l  Es tado como la
descen t ra l i zac ión y  l a  par t i c ipac ión ,  v incu lados con e l  func ionamien to de las  redes .

3.    OPORTUNIDADES.
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a)   Las acc iones de la  Red pueden co inc id i r  con ac t i v idades de las  d i recc iones
secc iona les ,  ya  que és tas  ú l t imas desarro l l an p lanes  reg iona les  y  loca les  para la  a tenc ión
de la  pob lac ión in fan to - juven i l .

b)   A l  e x i s t i r  un a  con s t a n t e  r e l a c i ón  en t r e  l a  U LP I  y  l a  D i r e c c i ón  S e c c i on a l
respec t i va ,  se  puede dar e l  caso de que e l  A lca lde y  e l  D irec tor  Secc iona l  per tenezcan a
tendenc ias  par t id i s t a s  d i s t in t a s .  E l lo  puede re t rasar  y  en torpecer  l a  ges t ión de l a s  redes .
Es ta  a f i rmac ión se der i va  de la  marcada ex i s tenc ia  de pre ferenc ias  par t id i s tas  en las
d i r ecc ione s  s ecc iona l e s ,  a s í  como de l  poder  que  poseen  l o s  s i nd i c a to s  (a f i l i ados  a
d i s t i n to s  par t i dos) .

c)   La soc iedad t iene una nega t i va imagen de l  INAM, debido a la  recurren te presenc ia
de n iños  abandonados en l a s  ca l l e s  y  l a s  cons tan tes  fugas  y  mot ines  en los  cen t ros  de
a tenc ión .  Es te  fenómeno podr ía  des incen t i var  la  par t i c ipac ión de los  a l i ados es t ra tég icos .

d)   En la  ges t ión de l  INAM se ha perc ib ido una ac t i tud de desconf ianza hac ia ac tores
t rad ic iona les  que copar t i c ipan en la  a tenc ión a  l a  in fanc ia  ( jueces ,  procuradores  de
menores ,  po l ic ías ,  per iod i s tas) .  Es ta  debe ser  correg ida para cap tar  su apoyo hac ia  la
Red Loca l .

e)   Es no tor io  e l  desencuen t ro de los  jueces  y  procuradores  de menores  con e l
INAM. Es te  e lemento puede per turbar  la  mater ia l i zac ión de la  nueva f i loso f í a  de a tenc ión
propues ta  por  l a s  redes .  La  co laborac ión de es tos  ac tores  es  esenc ia l  para  superar  e l
t rad ic iona l  parad igma de s i tuac ión i r regu lar  que tan to poder le  ha ad jud icado a la  f i gura
de l  Juez  de  Menores .

4.    AMENAZAS.
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Una vez  ana l i zadas  l a s  redes  loca les  de pro tecc ión a  l a  in fanc ia  y  ado lescenc ia ,  se
conc luye que su d i seño e implementac ión in ten ta  dar respues ta  a  las  ex igenc ias  de la
Convenc ión ,  y  a l  nuevo  parad igma de  pro t ecc ión  in t eg ra l .  D icho propós i to  pre t ende
a lcanzarse a l  combinar pr inc ip ios  de descen t ra l i zac ión ,  par t i c ipac ión e in tegra l idad de
serv ic ios .  S in  embargo ,  e l  logro de su de f in ic ión como s i s t ema loca l  de serv ic ios  de
protecc ión a la in fanc ia y  adolescenc ia ,  debe cons iderar a lgunas de las recomendaciones
que a con t inuac ión se proponen :

a)   Hay que ins t i tuc iona l i zar  l a s  redes ,  superando su carác ter  de conven io anua l
en t re  la  A lca ld ía  y  e l  INAM, para asegurar  e l  logro de ob je t i vos  de mediano y  largo
p lazo .  A l  man tener  su durac ión anua l  con pos ib i l idad de prórroga ,  se  podr ían es t a r
as i gnando recursos  s in  l a  garan t í a  de ob tener  resu l t ados  s i gn i f i ca t i vos .  Una de l a s  formas
d e  i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n  p o d r í a  s e r  m a n t e n e r  l a  f o rm a  d e  c o n v e n i o  e n t r e  amb a s
ins t i tuc iones ,  s in  un per íodo de terminado de durac ión ,  o  su je to  a l  logro de ob je t i vos  de
cor to  y  med iano p la zo .

b)   La  Red  i n t en t a  impu l s a r  una  nue v a  f o rma  de  conceb i r  a  l a  i n f anc i a  y  s u
pro tecc ión .  Para e l lo  es  pr ior i t a r io  con tar  con persona l  adecuado y  consc ien te  de l  nuevo
parad igma,  y  l a  se lecc ión de los  func ionar ios  de la  ULPI  es  un tema cen t ra l .  Es  necesar io
rev i sar  la  conven ienc ia  de que sea persona l  que per tenezca a l  INAM y/o a la  A lca ld ía .  S i
b ien es ta  moda l idad permi te  ahorrar  recursos ,  podr ía  l imi t a r  e l  éx i to  de la s  redes .  La
reso luc ión de es te  pos ib le  prob lema supone rev i sar  l a  se lecc ión de los  func ionar ios ,
j un t o  con  imp l emen t a r  un  adecuado  s e gu im i en t o  de  su s  a c c i one s  y  una  f o rmac ión
permanente .

c)   En par te ,  e l  adecuado func ionamiento de las redes depende de sus re lac iones
con e l  INAM.  Para  apoyar  su  ges t ión ,  re su l t a  necesar io  que a l  in t e r ior  de l  Ins t i t u to  se
r e c o n o z c a  l a  impo r t a n c i a  d e  e s t e  n u e v o  p r o g r ama ,  y  s e  a g i l i c e n  y  f a c i l i t e n  l o s
proced imien tos  v incu lados con las  ac t i v idades  que rea l i za  e l  s i s t ema loca l  de serv ic ios .

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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d)   Un t ema a  r e v i s a r  e s  e l  f i n anc i am ien to ,  y a  que  e l  c a rác t e r  i nnovador  que
pre tenden tener  l a s  redes  deber ía  superar  e l  apor te  exc lus i vo  de l  INAM. A l  es t ab lecer
formas a l ternas de su f ragar gas tos ,  se superar ía  la  l imi tac ión de su permanenc ia impues ta
por  l a  d i spon ib i l i dad  pre supues t a r i a  de l  In s t i t u to .  Además ,  permi t i r í a  i nnovar  en  l a
generac ión de nuevas  fuen tes  de recursos  como subvenc iones  de l  sec tor  pr i vado (a l
proveer  a l imen tos ,  v e s t i do ,  ú t i l e s  e sco l a re s ,  s e r v i c io s  de  recreac ión) ,  o  l a  ven t a  de
ar t í cu los  rea l i z ados  por  lo s  mi smos n iños ,  en t re  o t ros .

e)   E l  é x i t o  de  l a s  r ede s  r equ i e r e  de  l a  p a r t i c i p a c i ón  de  d i s t i n t a s  f o rmas  de
organ izac ión de la  soc iedad c i v i l .  Es ta  t i ene una mala imagen de la  ges t ión de l  INAM,
por lo que resu l t a  necesar io convencer la  de que e l  programa es  una nueva opor tun idad
para la  adecuada pro tecc ión de todos los  n iños y  ado lescen tes ,  y  que in ten ta  superar  los
er rores  t rad ic iona le s .

f)   En los incen t i vos que se deben o frecer a los po tenc ia les  a l iados es t ra tég icos
para que se  invo lucren ,  hay  que des tacar  que su par t i c ipac ión represen ta  una invers ión
para ob tener  fu turos  c iudadanos respe tuosos de la  conv i venc ia  soc ia l  y ,  por ende ,  l a
pos ib i l idad de conv i v i r  con menos de l incuen tes  y  desadap tados .

g)   Los medios de comunicación deben ser al iados del INAM en esta nueva experiencia.
A l  comprometerse  a  t ransmi t i r  los  logros  pos i t i vos  de la  ges t ión de l  programa,  a l  i gua l
que de o tros que maneja la  ins t i tuc ión ,  contr ibuyen a mejorar la  imagen que t iene la
soc i edad de l  Ins t i t u to .  As í  se  f ac i l i t a r í a  l a  par t i c ipac ión c iudadana en l a s  redes .  La
mencionada contr ibuc ión también debe re fer i rse a la  d i fus ión de los derechos de los
n iños para impulsar  e l  cambio cu l tura l  que impl ica e l  nuevo parad igma de pro tecc ión a
la in fancia y adolescencia .

h)   Dado e l  carác ter  in te r sec tor ia l  de  l a s  redes ,  hay  que v incu lar l a s ,  jun to  con la
ULPI ,  a  l as  d i s t in tas  d i recc iones  y  serv ic ios  de la  A lca ld ía  con e l  ob je t i vo de po tenc iar
recursos ,  ag i l i z a r  proced imien tos  y  me jorar  resu l t ados .
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i)   Las  redes  loca les  neces i t an mantener  un con tac to permanen te  con las  d i s t in tas
ins t i tuc iones  de las  que dependen .  En un fu turo cercano ,  ser ía  necesar io  cons iderar  l a
implementac ión de una red in formát ica en t re e l l as ,  e l  INAM Nac iona l ,  l as  d i recc iones
secc iona les  y  los  a l i ados  es t ra t ég icos .  Es t a  f ac i l i t a r í a  l a  comunicac ión y  e l  t ra spaso de
in formac ión per t inen te ,  como da tos  de la  pob lac ión ob je t i vo ,  demandas por serv ic io ,
pe t i c ión de insumos y  resu l t ados  ob ten idos .

j)   E s  n e c e s a r i o  c omp l emen t a r  l o s  i n d i c a d o r e s  d e  g e s t i ó n  c u a n t i t a t i v o s  c o n
indicadores cual i ta t i vos para obtener una v is ión in tegra l  de l  funcionamiento del  programa.
Para e l lo  podr ía  recurr i r se  a  ins t rumentos  como encues tas  ap l i cadas  en forma per iód ica
a l  púb l i co ob je t i vo  y  a  los  a l i ados es t ra tég icos .

k)   E s  n e c e s a r i o  man t e n e r  u n a  s u p e r v i s i ó n  c on s t a n t e  d e l  d e s empeño  d e  l o s
func ionar ios  de l a  ULPI .  Para  e l lo  se  podr ía  u t i l i z a r  l a  percepc ión de los  usuar ios  de l a s
redes y  de los  a l i ados es t ra tég icos .  Igua lmente ,  para eva luar  e l  impac to de los  resu l t ados
de cada Red Loca l ,  podr ían compararse los  var iados e fec tos  produc idos por cada una de
e l l a s ,  con  l a s  s a l v edades  p rop i a s  de  cada  rea l i dad  loca l .  A s í ,  podr í an  mu l t i p l i c a r se
exper i enc ia s  pos i t i v a s  y  e v i t a r  l a  pers i s t enc ia  de  er rores .

l)   Todo lo anter ior debe complementarse con e l  d iseño de correcc iones apl icadas
t r a s  c onoc e r s e  l o s  r e s u l t a do s  a r r o j a do s  po r  l o s  i n d i c ado r e s .  De  e s t a  mane r a ,  l o s
par t i c ipan tes  de la  Red perc ib i rán la  impor tanc ia  y  e l  impac to de la  eva luac ión .

m)   Las  redes ,  a l  dar  respues ta  a  l a s  ex igenc ias  de l a  Convenc ión ,  reconocen a
todos los  n iños  y  ado lescen tes  como su je tos  de derecho ,  s in  d i scr iminac ión a lguna .  En
es t e  sen t ido ,  e s  necesar io  rev i sa r  y  superar  l a  inex i s t enc ia  de  ser v i c ios  de  a t enc ión para
l a  pob l ac i ón  i n f an to - j u v en i l  en f e rma  de  S IDA .  E s t e  r eque r im i en to  e s  u rgen t e ,  s i  s e
cons idera la  ex i s tenc ia de n iños abandonados que padecen d icho mal  y  que han ingresado
a los  serv i c ios  de l  INAM s in  ex i s t i r  una or ien tac ión c lara  para  su a tenc ión .
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n)   La tendencia a reconocer la ex is tencia de un nuevo paradigma en la concepción
y pro tecc ión de la  in fanc ia  y  ado lescenc ia ,  es  un es fuerzo cons tan te ,  comple jo e  in tegra l
de l  que las  redes son só lo una par te .  E l  éx i to  de las  mismas ,  y  de l  mode lo de pro tecc ión
i n t e g r a l ,  r e q u i e r e  a c omp a ñ a r  e s t a  f o rm a  d e  g e s t i ó n  c o n  r e f o rm a s  l e g i s l a t i v a s ,
admin i s t r a t i v a s ,  cu l tu ra l e s  y  programá t i ca s .

o)   Como ya se menc ionó,  la  eva luac ión de los  resu l tados de l  func ionamien to de las
redes escapa de l  a lcance de l  presente es tudio ,  debido a lo rec ien te de su implementac ión
y  a  l a  inex i s t enc ia  de  eva luac iones .  S in  embargo ,  se  p lan tea  l a  neces idad de  rev i sa r
d e t a l l a d amen t e  e n  un  p l a z o  a p r o x imado  d e  d o s  a ño s  l o s  a l c a n c e s  y  l im i t a c i o n e s
presen tadas  por  l a s  redes  para  de terminar  l a  per t inenc ia  de man tener  o re formar e l
programa .
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