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ERNESTO RODRIGUEZ 

INTRODUCCION 

J6venes latinoamericanos: 
acto res estrateglcos del desarrollo 

El siglo XX, en America Latina, fue testigo de una dinamica cen
trada eminentemente en la consideraci6n de los j6venes como sim
ples beneficiarios de politicas publicas, que han pretendido incorpo
rarIos en el proceso de reproducci6n bio16gica y social de nuestras so
ciedades. El siglo XXI, en cambio, debera centrarse en asumir que los 
j6venes, lejos de ser parte del problema (como sue1e verselos desde 
el mundo adulto), pueden ser parte de la soluci6n a los agudos pro
blemas que estamos enfrentando a todos los niveles, en su calidad de 
actores estrategicos del desarrollo. Lo dicho tiene que ver central
mente con el estilo de desarrollo predominante a 10 largo de todo el 
siglo pasado, contrastado con e1 estilo de desarrollo que comienza a 
perfilarse con fuerza en este comienzo de nuevo siglo y milenio. Si 
en e1 pasado la base central fue la reproducci6n y el mantenimiento 
de las reglas de juego vigentes (forjadas en el marco del modelo de 
industrializaci6n sustitutiva de importaciones), en el futuro, la regla 
fundamental sera "la permanencia del cambio"; es decir, la transfor
maci6n perrnanente y sistematica de las reglas de juego vigentes. 
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Aunque parezca una afrrmaci6n irrelevante, 10 cierto es que el 
cambio paradigmatico que esto implica puede tener enormes repercu
siones en la l6gica de las politicas publicas y en ellugar que las gene
raciones j6venes pueden llegar tener en la sociedad a la que pertene
cen. Si en el pasado y desde la l6gica de la reproducci6n, los j6venes 
solo debfan prepararse para ser adultos (asumiendo paulatinamente ro
les adultos, como trabajadores y ciudadanos, fundamentalmente) en la 
sociedad del conocimiento (actualmente en construcci6n) deberan ser 
los abanderados del cambio y la modernizaci6n social. La transici6n 
demografica en la que estan centralmente involucrados nuestros paf
ses, ademas, ofrece las mejores condiciones para procesar este cambio 
radical de paradigma, en la medida en que ya no estan naciendo los 
enormes contingentes de nifiosque tuvimos que incorporar a nuestras 
sociedades en los iiltimos cincuenta afios, ni todavfa contamos con los 
significativos contingentes de poblaci6n adulta mayor que pesaran de
cisivamente en el conjunto de la poblaci6n en la segunda mitad de es
te nuevo siglo. Estamos, por tanto, ante la mejor relaci6n entre pobla
ci6n activa y pasiva desde el punto de vista del desarrollo. 

Los pr6ximos veinte afios, por tanto, seran testigos de la existen
cia de la mayor generaci6n joven de toda la historia demografica lati
noamericana, que debera integrarse dinamicamente en el proceso de 
desarrollo, desde la asunci6n de roles protag6nicos en el irnpulso de 
los cambios que nuestros pafses deberan procesar inevitablemente, en 
el marco de la construcci6n de la sociedad del conocimiento, 10 que, a 
su vez sera posible, porque los j6venes estan infinitamente mas y me
jor preparados que los adultos para lidiar con las nuevas tecnologfas 
de la informaci6n y la comunicaci6n (herramientas fundamentales en 
la construcci6n de la sociedad del conocimiento) y cuentan con mucha 
mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios permanentes que ca
racterizaran la dinamica futura de nuestras sociedades, sin estar con
dicionados por ataduras inconducentes con el presente; es decir, to
do 10 contrario a 10 que ocurre y ocurrira en adelante con la pobla
ci6n adulta, cuyas capacidades generales y especfficas se tornaran 
obsoletas cada vez mas rapidamente. 

Si estos elementos analfticos son percibidos adecuadamente 
por las clases dirigentes de nuestras sociedades, podrfan impulsar
se politicas piiblicas de juventud totalmente renovadas, apostando 
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decididamente a la participaci6n juvenil en la construcci6n de la socie
dad del conocimiento y superando resueltarnente los tradicionales en
foques del pasado, que desconfiaban totalmente del rol de los j6venes, 
dado su evidente protagonismo en las irrupciones sociales y polfticas 
mas radicalmente contestatarias del sistema establecido (fundamental
mente, desde los movimientos estudiantiles universitarios). De este 
modo, podrfan tenderse puentes entre los nuevos movimientos juveni
les (menos politizados y mas concentrados en el bienestar de todos) y 
las polfticas publicas destinadas a enfrentar los principales deficit de 
desarrollo en nuestras sociedades. Un impulso renovado al voluntaria
do juvenil, podrfa constituirse en un pieza clave del combate a la po
breza, principal meta del desarrollo en todos nuestros pafses. Por esta 
via, se lograrfa incidir positivarnente en el creciente distanciamiento 
entre los j6venes y la institucionalidad publica (las elecciones, el par
lamento, la justicia, la policfa, etc.) y al mismo tiempo se utilizarfa la 
voluntad generosa de cooperaci6n de los j6venes en la superaci6n del 
principal problema que enfrenta toda America Latina en la actualidad. 

Naturalmente, habrfa que mantener y acrecentar (con enfoques re
novados) las polfticas piiblicas destinadas a favorecer la inserci6n so
cial de los j6venes (a traves de servicios de educaci6n, empleo, salud 
y recreaci6n, en 10 fundamental) pero ella debiera impulsarse desde 
enfoques integrados, articulados, descentralizados y focalizados, de 
modo de responder con eficacia y pertinencia a los diferentes proble
mas que aquejan a las nuevas generaciones, visibles en la evidente ex
clusi6n social que estos enfrentan, superando resueltamente los enfo
ques sectoriales, centralizados y pretendidarnente universales del pa
sado, que no lograron mas que brindar respuestas parciales, pasajeras 
y destinadas solo a algunos sectores juveniles en particular (pertene
cientes a clases medias y altas). Una adecuada articulaci6n entre los 
procesos de reforma del Estado y el disefio y la implementaci6n de es
tas polfticas publicas de juventud renovadas, podrfa potenciar signifi
cativamente estas dinamicas, en la medida en que se podrfa incidir en 
la modemizaci6n y el fortalecimiento de la propia gesti6n publica en 
estos dominios (como en muchos otros) procurando establecer nuevas 
relaciones entre Estado, Mercado y Sociedad Civil, reformulando 
las interrelaciones entre Cultura Juvenil y Cultura Escolar (incorpo
rando adecuadamente a los medios masivos de comunicaci6n en las 
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acciones que se desplieguen) y profesionalizando el trabajo de quie
nes actiian en estos dominios. 

Urge, par tanto, incorporar mas y mejor estas tematicas ala re
flexion academica, al debate publico sobre el desarrollo y al disefio 
y la implementacion de polfticas publicas, desde enfoques renova
dos, desestigmatizando a los j6venes, apostando a su creatividad y 
entrega generosa, y abriendo mas y mejares espacios para canalizar 
su participacion activa a todos los niveles. De este modo, lograre
mos encarar con mucho mas eficacia y pertinencia los principales 
problemas que aquejan a nuestras sociedades (inseguridad ciudada
na, por ejemplo) y que en todos los casos implican una evidente par
ticipacion juvenil. Los jovenes, en la actualidad, son los principales 
afectados par el desempleo y la exclusion social, al tiempo que son 
la columna vertebral de todos los movimientos ligados a la violen
cia, pero pueden ser los principales constructores de la paz, la equi
dad y la prosperidad si cambiamos las coordenadas con las que nos 
hemos manejado hasta el momento. 

EL CONTEXTO: PRINCIPALES PARAMETROS 
PARA EL ANALISIS 

Para comenzar, importa caracterizar el contexto en el que se 
ubica el tema, revisando algunos conceptos basicos conocidos, ana
lizando el complejo vinculo entre juventud y sociedad, caracterizan
do genericarnente la actual condicion juvenil en America Latina y 
haciendo un breve recorrido historico par los principales modelos 
de polfticas publicas de juventud ensayados en nuestros pafses du
rante las ultimas decadas. 

i.De que estamos hablando?: 
Algunos conceptos basicos sobre juventud 

La juventud ha sido analizada desde muy diferentes perspecti
vas teoricas y metodologicas, a partir de la contribucion de disci
plinas cientfficas muy diversas. En su concepcion mas general, el 
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termino "juventud" se refiere al periodo del ciclo de vida en que las 
personas transitan de la nifiez ala condicion adulta, y durante el cual 
se producen importantes cambios biologicos, psicologicos, sociales 
y culturales, que varian segun las sociedades, las culturas, las etnias, 
las clases sociales y el genero. Convencionalmente, para comparar 
la situacion de jovenes en distintos contextos y hacer un seguimien
to de su evolucion en el tiempo, se establecen cotas de edad (crite
rio simple pero riguroso), pues sus ventajas son evidentes: su medi
cion no presenta mayores problemas de confiabilidad y es una va
riable investigada en la gran mayoria de las fuentes disponibles de 
recoleccion periodica de datos. Pero, l,cmiles son esas cotas? Para 
establecer la edad de entrada a la juventud se observa un razonable 
consenso en dar prioridad a los criterios derivados de un enfoque 
biologico y psicologico, en el entendido de que el desarrollo de las 
funciones sexuales y reproductivas representa una profunda trans
formacion en la dinamica ffsica, biologica y psicologica que dife
rencia con nitidez al adolescente del nino. En cambio, en el estable
cimiento de las cotas superiores surgen dudas importantes. 

Para clarificar el tema, es preciso reconocer la creciente amplitud 
del ambito de 10 juvenil, recordando que a medida que las sociedades 
pasan de 10 rural a 10 urbano, de 10 agrario a 10 industrial y de 10 in
dustrial a la actual sociedad del conocimiento, ese ambito se va en
sanchando y asume dimensiones que resultan ineditas en la historia 
de la humanidad. Pero 10 mas relevante es la perdida de consistencia 
del conjunto de estatus que constitufan nodos centrales en la identifi
cacion del mundo adulto. En el pasado, el ingreso al mundo adulto 
implicaba la confluencia en el tiempo de comportamientos econorni
cos, sociales, culturales y politicos que convergian en tomo a patro
nes modales bien establecidos. En la actualidad, sin embargo, se apre
cian al menos tres procesos que modifican la naturaleza y caracteris
ticas de los roles adultos: (i) son menos centrales en la produccion 
econornica y cultural; (ii) son menos consistentes entre si (aumentan 
las personas que asumen a la vez roles tfpicamente adultos y tipica
mente juveniles) y (iii) su significado pierde nitidez con los cambios 
en la constitucion de las familias y en la participacion laboral. 

Desde el punto de vista demografico, los jovenes son, ante to
do, un grupo de poblacion que se corresponde con un determinado 
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entomo etario y que varia segun los contextos particulares, pero que 
generalmente se ubica entre los 15 y los 24 afios. En el caso de con
textos rurales 0 de aguda pobreza, el entomo se desplaza hacia aba
jo e incluye el grupo de 10 a 14 afios; en varios casos, en el contex
to de estratos sociales medios y altos urbanizados se amplfa hacia 
arriba para incluir al grupo de 25 a 29 afios, Desde esta perspectiva, 
los j6venes -segun divers as circunstancias particulares- pueden 
identificarse como el conjunto de personas que tienen entre 10 y 29 
afios. El entomo etario elegido cuenta con adecuados fundamentos 
sustantivos, en la medida en que la entrada y salida de esa etapa de 
la vida coinciden con procesos sumamente relevantes. Asf, la cota 
inferior del entomo elegido considera la edad en que ya estan desa
rrolladas las funciones sexuales y reproductivas, que diferencian 
con claridad al adolescente del nino y tienen profundas repercusio
nes en su dinamica ffsica, bio16gica y psico16gica. Par su parte, la 
cota superior se identifica -hechas todas las salvedades antes men
cionadas- con el momento en que los individuos llegan -en di
versas circunstancias especfficas y con ritmos diversos en cada es
fera particular- al cierre del ciclo educativo formal, enfrentando el 
ingreso al mercado de trabajo y la formaci6n de un hogar propio, 
transformandose en adultos. 

En virtud de tales procesos, y desde los enfoques bio16gicos y 
psico16gicos, la juventud estaria definida -en la vida de cualquier 
persona- como el perfodo que va desde ellogro de la madurez fi
sio16gica hasta ellogro de la madurez social. Pero no todas las per
sonas de una misma edad recorren este perfodo vital de la rnisma 
forma ni logran sus metas al mismo tiempo, por 10que desde la So
ciologfa y las Ciencia Polfticas se ha insistido en la necesidad de 
incorporar otras variables al analisis del fen6meno juvenil. Asf, se 
ha mostrado con suficiente elocuencia que la juventud tiene signi
ficados muy distintos para las personas pertenecientes a cada sec
tor social especffico y que la juventud se vive de maneras muy di
versas, segun el contexto circunstancial en que las personas crecen 
y maduran. Yen estudios recientes se ha ido mas lejos, incorporan
do criterios provenientes de la Antropologfa y otras disciplinas afi
nes, con el fin de mostrar la existencia de verdaderas culturas juve
niles, y haciendo especial hincapie en los problemas de identidad 
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juvenil como eje de la caracterizaci6n de los j6venes en cuanto gru
po social. Desde esta visi6n, se ha mostrado la existencia de grupos 
juveniles con caracterfsticas comunes, mas alla de las diferencias 
que sus miembros tienen en terminos de pertenencia a diferentes es
tratos sociales, crecientemente influidos por la cultura de masas. 

Pero, l,cuales son los aspectos esenciales que deben destacarse 
en el analisis, con el prop6sito de disponer de una caracterizaci6n 
precisa y util para disefiar y aplicar polfticas piiblicas en relaci6n 
con los j6venes? Para empezar, uno de los mas relevantes es el tipo 
de roles y funciones que los j6venes deberfan cumplir en la socie
dad en que viven, yen este sentido, al menos cuatro elementos cru
ciales son definitorios: (i) la obtenci6n de la condici6n adulta como 
meta principal; (ii) la emancipaci6n y la autonomfa como trayecto
ria; (iii) la construcci6n de una identidad propia como problema 
central y, (iv) las relaciones intergeneracionales como marco basico 
en ellogro de dichas metas. Una revisi6n esquematica y sintetica al 
respecto nos puede brindar elementos de juicio relevantes para el 
analisis que estamos realizando. 

Parece claro que la obtenci6n de la condici6n adulta constituye 
la meta principal, procesando de la mejor manera posible ese tran
sito entre la infancia y la adultez que todo joven debe hacer. Ya no 
es un nifio pero todavia no es un adulto, y por mas que se estire la 
condici6n juvenil en terrninos temporales, permaneciendo mas 
afios en el sistema educativo, postergando su ingreso en el merca
do de trabajo y la constituci6n de nuevos hogares, 10 inevitable es 
que los j6venes se transformen en adultos. Por definici6n, la con
dici6n juvenil es transitoria y se pierde muy rapidamente con el 
paso de los afios (incluso son evidentes las diferencias entre j6ve
nes de edades diversas). En ese marco, la emancipacion se consti
tuye en el eje central de la trayectoria que los j6venes deberan re
COffer entre la total dependencia de padres y tutores propia de la 
infancia y la autonomia plena propia de la condici6n adulta. En es
te sentido, esa trayectoria debera enfrentar multiples y complejos 
desaffos -propios del cambio de roles en proceso- que dificulta
ran significativamente la formaci6n de su identidad propia (no 
construida por padres 0 tutores como en los nifios) y que constituye 
el problema central de este proceso. 
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Tal como se sostiene en numerosos estudios de la CEPAL, "por 
una parte, la naturaleza misma de la transici6n supone la existencia 
de un proceso continuo de cambio de roles; por otra, tales cambios 
implican el riesgo de resentir las identidades construidas. En otras 
palabras, el individuo est} sujeto a una tensi6n particular: debe cam
biar, pero a la vez debe seguir siendo el mismo. En caso contrario, 
ante las decisiones que permanentemente debe tomar en su proceso 
emancipatorio, puede ser arrastrado en cualquier direcci6n" (Filguei
ra, 1998). Ademas, en aquel proceso los j6venes pasan a interactuar 
con la sociedad en que viven de un modo creciente y casi siempre 
conflictivo, en especial con las generaciones adultas precedentes ya 
integradas a la dinamica societal y escasamente dispuestas a facilitar 
la incorporaci6n de las generaciones mas j6venes a esa compleja di
namica, en un contexto en el cual -parad6jicamente- esta incor
poraci6n resulta clave para asegurar el proceso de reproducci6n bio
l6gica y social de una sociedad dominada por los adultos. Semejan
te perspectiva confiere a los conflictos generacionales una relevan
cia significativa, en la medida en que ellos explican gran parte de las 
tensiones que permanentemente surgen en nuestras sociedades. 

Como puede desprenderse de muchos de los comentarios reali
zados, es posible afirmar que la juventud como tal no existe. En la 
realidad, existen muchos y muy diversos sectores 0 grupos juveni
les, con caracteristicas particulares y especfficas, que los diferen
cian nitidamente entre sf. En este sentido, importa diferenciar al me
nos cuatro grupos juveniles especfficos: 

(i)	 Los estudiantes universitarios. Desde luego, estos conforman 
uno de los principales grupos juveniles, el unico -por cierto
que era socialmente reconocido hasta los afios setenta. En 
buena medida, ellos fueron tradicionalmente el prototipo de la 
juventud, en la medida en que siempre cumplieron a cabali
dad con las condiciones sustanciales para ser reconocidos co
mo tales. Durante decadas este fue el unico sector de la ju
ventud que particip6 en el escenario social y politico de nues
tros pafses en calidad de actor, a traves de los movimientos 
estudiantiles, pero sus caracterfsticas esenciales han variado 
con el tiempo y la masificaci6n y segmentaci6n de nuestras 
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universidades, y ya no cuentan con aquellos reconocimientos 
hegem6nicos. 

(ii)	 Lajuventud popular urbana. En forma paralela, especialmen
te a partir de los aDOS setenta y ochenta, nuestros paises fue
ron testigos de la irrupci6n social de la otra juventud; es de
cir, la juventud popular urbana, excluida del acceso a la edu
caci6n media y superior, habitantes de crecientes yextendidas 
zonas marginales, y que con metodos totalmente diferentes a 
los de sus pares universitarios, comenzaron a organizarse en 
grupos de esquina y hasta en pandillas juveniles, y a desple
gar procesos de identificaci6n propios junto con practicas li
gadas a diversas formas de violencia, como expresi6n de su 
rechazo a esa sociedad integrada de la que no forman parte. 

(iii)	 Los j6venes rurales. Despues de disfrutar de ciertos privile
gios otorgados como prioridades de las polfticas publicas en 
los aDOS cuarenta y cincuenta, los j6venes rurales han perdido 
protagonismo y visibilidad - de la mana de los crecientes 
procesos de urbanizaci6n y modemizaci6n social- hasta tor
narse minoritarios. Sometidos a fuertes procesos de transfor
maci6n en sus caracteristicas esenciales, cada vez mas in
fluenciados por la cultura urbana modema y por los cambios 
registrados en las sociedades rurales en que habitan, conser
van, sin embargo, caracterfsticas propias muy relevantes, al 
tiempo que manifiestan una mejor disposici6n ante la inno
vaci6n y muestran niveles educativos mas altos que las ge
neraciones anteriores, todo 10 cual puede ser un gran aporte 
a la modemizaci6n del medio rural en los pIanos familiar, 
comunitario y productivo. 

(iv)	 Las mujeres j6venes. Por ultimo, otro sector con caracterfs
ticas propias muy marcadas, y afectado por intensos proce
sos de exclusi6n y reclusi6n, pero con una clara tendencia a 
la integraci6n social, es el de las mujeres j6venes. Afectadas 
por una doble exclusi6n social (etaria y de genero), sin iden
tidad propia en los movimientos juveniles y tampoco en los 
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de mujeres, y cargando con el peso de tradiciones sumamen
te conservadoras en terminos de sus roles en el hogar y en la 
sociedad, elIas han ganado espacios de reconocimiento, de la 
mana de su creciente incorporaci6n a la educaci6n y al traba
jo en particular, aunque todavia en posiciones subordinadas. 

Pero esta enumeraci6n no estaria completa si no incorporara
mos la variable etnica, en la medida en que las condiciones en que 
crecen y maduran los j6venes indigenas y afroamericanos (por 
ejemplo) tiene especificidades propias, que los diferencian clara
mente de los j6venes pertenecientes a las culturas blancas dominan
tes. Y aunque tengamos en cuenta que algunos especialistas sostie
nen con s6lidos fundamentos que la condici6n juvenil no existe 0 es 
muy efimera en estos grupos, 10 cierto es que se trata de personas 
claramente identificables y visibles en varias sociedades latinoame
ricanas (en las que distan de ser "minorias etnicas") afectadas por 
agudos cuadros de exclusi6n social y serios conflictos de identidad 
que no pueden desconocerse desde las politicas publicas . 

Por ultimo, importa destacar que la clasificaci6n realizada dista 
de ser excluyente, en la medida en que se pueden constatar facilmen
te varias superposiciones relevantes, que llevan a sostener que cuan
do nos concentramos en las mujeres pobres pertenecientes a grupos 
etnicos y habitantes del medio rural (por ejemplo) estamos en pre
sencia de los cuadros mas graves de exclusi6n social. Lo contrario 
ocurre con los varones urbanos de raza blanca, estudiantes, perte
necientes a clases medias y altas, que gozan de todas las ventajas. 

Juventud y sociedad: 
Aristas diversas de un vinculo complejo 

Como se sabe, los j6venes no estan aislados. En realidad, viven 
e interacnian permanentemente con la sociedad a la que pertenecen, 
recibiendo de ella muchas y muy variadas influencias. Una de las vin
culaciones se produce en el marco de la socializaci6n juvenil, entendi
da como el proceso de transrnisi6n de normas, valores y costumbres 
desde la sociedad adulta a las nuevas generaciones, desplegado con el 
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objetivo de asegurar la reproducci6n bio16gica y social, a traves de 
"agentes socializadores", destacandose la familia, la escuela, los 
grupos de pares y los medios de comunicaci6n. 

Tradicionalmente, lafamilia ha sido el principal agente sociali
zador, concentrando incluso funciones ligadas a la educaci6n basi
ca. Sin embargo, con el correr del tiempo y en el marco de los pro
cesos de modemizaci6n social, la educaci6n formal fue absorbien
do algunas de aquellas funciones educativas domesticas, al tiempo 
que las familias experimentan profundas transformaciones, afectan
do especialmente la estabilidad y el modelo nuclear, dando paso a 
esquemas multiples de familias diversas (completas e incompletas) 
donde ambos c6nyuges participan en el mercado de trabajo. Por es
tas vias, las familias fueron perdiendo gravitaci6n en los procesos 
de socializaci6n y cediendo lugar ala influencia ascendente de otros 
agentes, como el sistema educativo (que no ha sabido cumplir sus 
funciones socializadoras mas alla de las fronteras de la transmisi6n 
de saberes) y los medios masivos de comunicaci6n. 

Algo parecido ocurri6 con la irrupci6n de los medios masivos de 
comunicaci6n, en particular la televisi6n, que en e1 curso de unas 
pocas decadas pasaron a ejercer una influencia decisiva en la socia
lizaci6n juvenil, compitiendo con las familias en el seno mismo del 
hogar, y aun con el sistema educativo formal, y desarrollando me
todos e instrumentos mucho mas atractivos para los j6venes, como 
tambien valores y normas diferentes y hasta contradictorios con los 
que emanaban de la familia y del sistema educativo formal. El sis
tema educativo no ha sabido resolver hasta hoy esta creciente y de
safiante competencia - a la que se agregan ahora los contenidos de 
las redes informaticas-> y no ha logrado todavfa incorporar masiva
mente esos medios a su dinamica cotidiana, como instrumentos de 
gran potencialidad para el desarrollo de sus propios fines. 

Por su parte, los denominados grupos de pares han cumplido 
siempre un papel decisivo en la socializaci6n de la juventud y cons
tituyen uno de los pocos agentes propiamente juveniles escasamen
te controlados por los adultos, pero resulta diffcil identificar un sig
no iinico de incidencia en las generaciones j6venes, por cuanto la 
constituci6n misma de grupos juveniles es sumamente heterogenea 
(movimientos estudiantiles, grupos mas informales a escala popular 
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urbano y rural, movimientos juveniles ligados a las iglesias, etc.) y 
han side crecientemente influenciados por los medios masivos de 
comunicaci6n, borrando diferencias intemas. La regla en este caso 
es, por tanto, la diversidad. 

Pero junto con recibir variadas influencias de la sociedad en que 
viven, los j6venes tratan de incidir en la dinamica societal a traves 
de estrategias muy diversas, ya sea procurando constituirse en acto
res sociales y politicos 0 desplegando diversas formas de expresi6n 
e identidad, que intentan transmitir al conjunto de la sociedad. Sin 
embargo, la mayor parte de las formas que este afan de participa
ci6n juvenil ha asumido a 10 largo de la historia, se ha caracteriza
do por su transitoriedad, altemando periodos de gran protagonismo 
y visibilidad publica con otros de fuerte retracci6n e invisibilidad. 
Todo parece estar Intimamente relacionado con La transitoriedad de 
La condici6n juvenil que lleva a que, a diferencia de los trabajado
res 0 las mujeres que se guian por las dimensiones materiales de su 
existencia, los j6venes se orienten por las dimensiones simb6licas 
de su existencia, no desarrollando practicas corporativas como 
aquellos y aquellas. Estos planteamientos facilitan a su vez un ana
lisis mas objetivo del polemico tema de la real 0 supuesta apatfa ju
venil (particularrnente, en relaci6n con su participaci6n politica) en 
comparaci6n con el supuesto interes de generaciones anteriores de 
j6venes durante los alios sesenta y setenta, fundamentalmente. Las 
evidencias disponibles indican que efectivamente existe un marca
do distanciamiento de los j6venes respecto de las principales insti
tuciones piiblicas (los partidos politicos, el parlamento, la justicia, 
la policfa, y otros), pero aquellas tambien sefialan escasas distancias 
con las percepciones - tambien muy criticas - que tienen otros 
sectores poblacionales (asf 10 muestran las encuestas del Latinoba
r6metro, por ejemplo), 10 que estaria indicando que se trata de un 
problema ligado a estas instituciones y su dinamica especffica en la 
sociedad actual y no de un cuestionamiento antidemocratico especf
fico de los j6venes (Balardini coord., 2000). 

En verdad, todo parece indicar que la real 0 supuesta apatfa ju
venil se relaciona con el desencanto que estarfan produciendo insti
tuciones que funcionan cada vez mas en el marco de rutinas bastan
te mas aburridas que espectaculares en materia de innovaciones 
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(propias de las democracias que se van asentando en casi toda la re
gi6n), 10que contrasta con la mentalidad predominante en los j6ve
nes que quisieran ser testigos de cambios rapidos y de fondo. Lo 
cierto es que cuando los j6venes perciben posibilidades reales de in
cidir en las decisiones, participan entusiastamente, como ocurri6 
entre los j6venes colombianos con la Asamblea Nacional Constitu
yente en 1990 0 con los j6venes paraguayos en la crisis de marzo 
de 1999, por ejemplo, en la que fueron protagonistas centrales del 
enfrentamiento a los intentos frustrados de golpe de Estado. 

Par otra parte, import a asumir que el vinculo entre juventud y 
sociedad admite una tercera estrategia de abardaje, relacionada con 
las dificultades del proceso de integraci6n social que los j6venes in
tentan recorrer en su transite a roles adultos, y que las propias polf
ticas piiblicas procuran facilitar a traves de diversas iniciativas. Hay 
aquf cuatro dimensiones que son particularmente crfticas: la educa
ci6n, el trabajo, la salud y la vivienda. En relaci6n con la educaci6n, 
son evidentes los importantes logros alcanzados en America Latina 
en su cobertura y tambien las considerables carencias que todavia se 
registran en terminos de equidad y calidad. Esta combinaci6n resul
ta explosiva, pues por una parte permite a los j6venes tomar debida 
conciencia de las oportunidades y posibilidades existentes en la so
ciedad, pero, por otra, los pone en precarias condiciones para apro
vecharlas. EI resultado es una gran frustraci6n, que desalienta a los 
j6venes y los empuja al abandono escolar (sobre todo en los estra
tos mas pobres y excluidos). Esto se relaciona muy estrechamente 
con el tema de la inserci6n laboral de los j6venes, puesto que una 
de las principales dificultades que enfrentan se vincula con la falta 
de capacitacion, a 10 que se suma la falta de experiencia de los j6
venes (que los coloca en desventaja frente a los adultos) y la eleva
da selectividad de los que disponen de altos niveles educativos en el 
momenta de buscar empleo. Si se suma el escaso interes de los ac
tares principales del proceso productivo (sindicatos, empresarios y 
gobiernos) por incorparar a los j6venes (presionados par otras prio
ridades) tenemos por delante un panorama muy diffcil para la ju
ventud. EI otro aspecto preocupante es el vinculado con la salud, en 
el que los j6venes enfrentan serias dificultades en varios pIanos si
multaneos, visibles en terminos de conductas de riesgo que debe
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nan ser atendidas mediante la prevencion y la promocion de estilos 
saludables de vida. Los accidentes de transite, las enfermedades de 
transmision sexual, el consumo de drogas legales e ilegales, y el 
embarazo precoz en las adolescentes son algunos de los principales 
problemas, pero solo unos pocos paises y determinadas esferas es
pecfficas desarrollan, desde una perspectiva integral, respuestas 
consistentes con la dimension y complejidad de dichos problemas 
(los estudios de la DPS son una referencia fundamental en estas ma
terias). Par ultimo, los jovenes enfrentan serias dificultades vincu
ladas con el acceso a una vivienda propia, en el momenta de consi
derar la posibilidad de constituir nuevos hogares, independientes de 
sus respectivos hogares de origen. Esto conduce a reforzar dos ti
pos de conductas sumamente preocupantes de los jovenes: por una 
parte, la constitucion de nuevos hogares que no se independizan de 
los hogares patemos (la nueva pareja convive con los padres de 
uno de sus miembros) y, por otra, el desarrollo cada vez mas fre
cuente de relaciones de pareja pasajeras, que se rompen y se re
constituyen de manera constante, haciendo que el proceso registre 
una tendencia cortoplacista muy evidente. 

LA JUVENTUD EN AMERICA LATINA: 
EXCLUSION Y PROTAGONISMO 

"Como se aplican todos estos conceptos a la actual situacion de 
los jovenes en America Latina? Tal como se destaca en numerosos 
diagnosticos recientes, "los principales signos de estos tiempos son 
la institucionalizacion del cambio y la centralidad del conocimien
to como motor del crecimiento". Esos mismos diagnosticos enfati
zan que "ambos factores colocan a la juventud en una situacion pri
vilegiada para aportar al desarrollo", par 10 cual, el tema es suma
mente relevante en el contexto de estas notas. "Par que se destacan 
estos parametros en los textos recientes sobre el tema? Los argu
mentos son muchos, pero, en 10 esencial, la idea es que en este nue
vo siglo que esta comenzando, "la juventud pasa a ser el segmen
to de la poblacion cuya dinamica se acompasa naturalmente al rit
mo de los tiempos (mientras que) 10 contrario sucede con la pobla
cion adulta, para la cualla celeridad de las transformaciones en el 
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mundo de la produccion reduce el valor de mercado de su experien
cia acumulada y coloca sus destrezas en permanente riesgo de ob
solescencia". "De este modo - se destaca- e1 foco de la dinamica 
se desplaza a las nuevas generaciones" (CEPAL-OU, 2000). Como 
se sabe, el tema del conocimiento y la informacion como pilares de 
las nuevas estrategias de desarrollo, esta siendo analizado en todos 
los foros intemacionales, y en esa linea, e1 Banco Mundial dedico 
e1 Informe sobre el Desarrollo Mundia11998-1999 a estos temas (el 
conocimiento al servicio del desarrollo) al igual que el PNUD en su 
Informe sobre el Desarrollo Humano 2001 (poner el adelanto tee
nol6gico al servicio del desarrollo humano). 

En dicho marco, y en 10 que tiene que ver estrictamente con el 
tema central de este informe, el documento de CEPAL-OU sostiene 
que "son varias las razones que permiten afirmar que la globaliza
cion, asi como la creciente ampliacion de las fronteras de competi
tividad en un escenario de acelerada incorporacion de innovaciones 
tecnologicas, se acornpafia de una notable elevacion de la potencia
lidad de la contribucion de los jovenes al desarrollo de sus socieda
des. Ciertamente, la principal de esas razones es el papel destacado 
del conocimiento como motor de las transformaciones y como re
curso fundamental de las sociedades para enfrentar los desaffos que 
ellas les plantean. La juventud - se destaca- es la etapa de la vida 
dedicada esencialmente a la adquisicion de conocimientos. Para 
ello, la sociedad otorga una moratoria de roles; esto es, una suspen
sion temporal de obligaciones que favorece tanto la flexibilidad pa
ra adaptarse a nuevas situaciones (experimentando con ellas y ha
ciendo un balance de sus ventajas y desventajas) como la incorpo
racion rapida de innovaciones, proceso que no enfrenta, como sue
le ser el caso entre las generaciones adultas, las resistencias prove
nientes de habitos y practicas cristalizadas, 0 de intereses que ya 
han echado rafces en estructuras institucionales". 

Los argumentos son contundentes, aunque todavia no esten de
bidamente asumidos desde la logica de las politicas publicas. Ello 
es muy visible, si se mira la actual condicion juvenil, del modo 
en que 10 hace el texto de CEPAL y OU, al destacar que "mientras 
el despliegue de los actuales estilos de desarrollo exigen un apro
vechamiento optimo del tipo de activos que se concentran en la 
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juventud, se da la paradoja que aumenta la exclusi6n social entre los 
jovenes", destacando como principal evidencia los elevados niveles 
de desempleo juvenil en la region, que duplican y hasta triplican en 
varios casos el desempleo adulto. El Panorama Laboral de Ameri
ca Latina y el Caribe de la OIT reiine la evidencia mas actualizada 
al respecto, y no hace falta detenerse demasiado en el tema (OlT, 
2001). Baste recordar que el desempleo juvenil tiene caracterfsticas 
netamente estructurales, y ha persistido en niveles sumamente ele
vados en los iiltimos cuarenta afios (al menos), tanto en epocas de 
crisis como en etapas de crecimiento econ6mico sostenido, y ella se 
explica por razones estructurales, vinculadas a la actitud de los ac
tores fundamentales de la dinamica del mercado de trabajo, que se 
gufan con otras prioridades (los sindicatos priorizan a los trabajado
res ya integrados al mercado de trabajo, los empresarios prefieren 
contratar adultos, y los gobiemos priorizan la atenci6n de los jefes 
de hogar, tambien adultos). 

Pero "la heterogeneidad entre los portafolios de activos (espe
cialmente en capital humano y capital social) de j6venes ubicados 
en distintas posiciones sociales de los sistemas nacionales de estra
tificaci6n -destaca el texto CEPAL-OIJ-parece estar agudizando
se. Mientras un sector logra adquirir los recursos necesarios para 
una adaptaci6n rapida a las nuevas exigencias de calificacion, otros 
no 10 hacen. Por un lado, porque la velocidad de la demanda de es
te tipo de calificaciones parece ir mas rapido que la capacidad de las 
sociedades, tanto para generar una oferta de trabajo con las compe
tencias suficientes, como para crear las condiciones que permitan 
desarrollar las aptitudes y las actitudes que favorecen una adapta
ci6n flexible al cambio y una rapida incorporaci6n de nuevos cono
cimientos. Por otro, porque el debilitamiento de algunas de las ins
tituciones primordiales, como la familia y la comunidad, es mayor 
entre los j6venes de los hogares mas humildes que en el resto, 10 
que se traduce en una ampliaci6n de las diferencias en cuanto a las 
aptitudes de las familias para invertir en la educaci6n de sus hijos y 
para cumplir un rol socializador complementario al de la escuela". 

"Un segundo elemento a considerar -agrega el informe- es el 
mayor grado de articulaci6n institucional y polftica de las genera
ciones adultas comparado con el de las generaciones j6venes. En 
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una situaci6n de creciente incertidumbre laboral, los segmentos de 
la poblaci6n que acnian como corparaciones tienden a cerrar filas 
en tomo ala defensa de sus conquistas y, en particular, de las posi
ciones alcanzadas en el mercado. Estas acciones generan rigideces 
que obstaculizan tanto la plena utilizaci6n de los recursos humanos 
de los j6venes como una mas alta inversi6n del Estado en la forma
ci6n de sus capacidades, todo 10 cual plantea un fuerte interrogante 
sobre el nivel de iniquidad intergeneracional existente en nuestras 
sociedades" (idem). El tema, sin embargo, no figura entre las prio
ridades sustantivas de las estrategias tendientes al logro de mayares 
niveles de equidad social, que se concentran casi exclusivamente en 
las diferencias en la estratificaci6n social, en alguna medida en la di
cotomia urbano-rural y ultimarnente -en cierta medida solamente
en las inequidades de genero, 

Los elementos vertidos en las citas realizadas son muy relevan
tes, por 10 que merecen algun comentario adicional, retomando el 
concepto de exclusi6n social como un fen6meno complejo e integral, 
que no se limita mecanicamente ala falta de oportunidades labora
les, y que se nutre de muchas otras dimensiones problematicas, liga
das a la crisis de los tradicionales sistemas de socializaci6n juvenil y 
al tema de la reproducci6n intergeneracional de la pobreza, temas 
que han sido crecientemente analizados par los principales arganis
mos intemacionales (especialmente par los de Naciones Unidas). 

El informe CEPAL-OIJ especifica estos procesos, al destacar que 
"en la actualidad los j6venes de estratos populares urbanos experi
mentan un nivel de riesgo de exclusi6n social hist6ricamente inedi
to (...) fruto de una confluencia de determinaciones desde el merca
do, el Estado y la sociedad, que tienden a concentrar la pobreza en
tre los j6venes, aislandolos de otros estratos de la sociedad", entre 
las que destacan: "(i) la creciente incapacidad que exhibe el merca
do de trabajo para absorber personas con escasas calificaciones y 
para garantizar la cobertura de prestaciones sociales tradicional
mente ligadas al desempefio de empleos estables; (ii) las dificulta
des que enfrenta el Estado para reformar la educaci6n y los siste
mas de capacitaci6n a un ritmo ajustado a los requerimientos por 
nuevas aptitudes y destrezas; (iii) las transformaciones en las fami
lias y en la composici6n de los vecindarios (...) afectadas por una 
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reducci6n de su competencia para generar estimulos y confianza en 
nifiosy j6venes sobre las virtudes asociadas a la inversi6n de esfuer
zos en la educaci6n como e1 medio privilegiado para alcanzar las 
metas deseadas; (iv) la emancipaci6n temprana de los j6venes de ni
veles educativos bajos y tasas de fecundidad mas altas que la de sus 
pares con niveles educativos superiores, cuya acci6n contribuye a que 
la pobreza se concentre en las primeras etapas del ciclo de vida fami
liar; (v) la segregaci6n residencial, par la cual se produce una crecien
te concentraci6n espacial de hogares con similares niveles de vida, 
homogeneizandolos hacia adentro y distanciandolos hacia fuera; (vi) 
la separaci6n de los espacios publicos de sociabilidad informal fuera 
del mercado, 10 que reduce la frecuencia de encuentros cara a cara en
tre personas de distinto origen socioecon6mico; y (vii) la segmenta
ci6n de los servicios basicos, entre los que se destaca especialmente 
-par su significaci6n en estos temas- el caso de la educaci6n". 

l,Que consecuencias trae todo esto? "En primer lugar, la debil 
participaci6n en el sistema educativo y la precariedad de la inser
ci6n labaral impiden que ambos sistemas operen como transmisores 
de normas y valores que ardenan la vida cotidiana, estructuran as
piraciones y definen metas par alcanzar. Segundo, los fen6menos de 
inestabilidad e incompletitud que estan afectando a las familias de 
estos sectares, tambien inciden en reducir su capacidad de sociali
zaci6n y de cumplimiento de un rol complementario y reforzador de 
las funciones de los establecimientos educativos. Tercero, el aisla
miento del mainstream de la sociedad deja a los j6venes sin mode
los cercanos de exitos vinculados al adecuado aprovechamiento de 
la estructura de oportunidades. 0 sea, que el aislamiento social de 
la juventud popular urbana se da en un contexto de hueco normati
vo provocado par el deterioro de las instituciones primardiales, por 
la debil y precaria participaci6n en la educaci6n y en el trabajo y por 
el distanciamiento de los modelos de exito que asocian esfuerzos 
con logros" (idem). 

Pero analizando las consecuencias de los elementos menciona
dos, resulta imperioso dar un paso mas, y preguntarse por la influen
cia de otros factores que inciden en la dinamica juvenil. El informe 
CEPAL-OIJ 10 hace, destacando que en el marco de las circunstan
cias antedichas, "los j6venes quedan en disponibilidad, abiertos a 
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otras influencias que pennitan la construcci6n de una identidad que 
ayude a apuntalar su autoestima y Ie de un sentido gregario, de far
mar parte de una comunidad", tema que ha sido analizado a la luz 
de los planteos sobre las tribus juveniles. En esta 6ptica, las tribus 
son -ante todo- "el resultado de innumerables tensiones, contra
dicciones y ansiedades que embargan a la juventud contempora
nea", y par ello, se visualizan como "una respuesta social y simb6
lica frente ala excesiva racionalidad de la vida actual, al aislamien
to individualista a que nos someten las grandes ciudades, y a la 
frialdad de una sociedad extremadamente competitiva. Adolescen
tes y j6venes suelen ver en las tribus la posibilidad de encontrar una 
nueva via de expresi6n, un modo de alejarse de la narmalidad que 
no los satisface y, ante todo, la ocasi6n de intensificar sus vivencias 
personales y encontrar un micleo gratificante de afectividad. Se tra
ta, desde muchos puntos de vista, de una especie de cobijo emotivo 
par oposici6n a la intemperie urbana contemporanea, que parad6ji
camente les lleva a la calle" (Costa, Perez y Tropea, 1996). 

i Cuales son las metas y aspiraciones que pueden plantearse en 
estas circunstancias?, se preguntan CEPAL y all. "Se da aquf otra 
paradoja - responden - parque las condiciones de exclusi6n social 
que afectan particulannente a las juventudes populares urbanas, se 
acompafian de un nivel de exposici6n inedito a propuestas masivas 
de consumo, y de una centralidad igualmente inedita de la cultura 
juvenil en la sociedad. Todo ella define una situaci6n de anomia es
tructural, en la cuallos j6venes tienen una relativamente alta parti
cipaci6n simb6lica en la sociedad que modela sus aspiraciones, y 
una participaci6n material que no permite la satisfacci6n de esas as
piraciones par cauces legftimos". 

"La combinaci6n de todos estos elementos -agrega el infonne
contribuye a la fonnaci6n de subculturas marginales, de pandillas 
y barras que tienen c6digos propios, subculturas que suelen incor
porar y consolidar, en el tiempo, los habitos y compartamientos 
que surgen como carrelatos socialmente disruptivos de las situa
ciones de marginalidad y exclusi6n social. La cristalizaci6n de las 
subculturas marginales no solo impide que los j6venes aporten al 
funcionamiento de la sociedad, sino que erosionan la trama social y las 
nonnas de convivencia, y en ultima instancia, motorizan un circuito 
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VICIOSO de reforzamiento de la segregacion y la segmentaci6n" 
(idem). En definitiva, estamos ante una explicaci6n bastante razo
nable y transparente de uno de los problemas actuales mas preocu
pantes: la creciente violencia, en la que -tanto en su calidad de vic
timas como en su calidad de victimarios - los j6venes son lamen
tablemente claros protagonistas. Inseguridad publica, exclusi6n ju
venil y hueco normativo son, pues, tres elementos estrechamente 
vinculados en terminos de explicaci6n racional, pero estos no figu
ran como corresponde en el momenta de disefiar respuestas perti
nentes y oportunas desde las polfticas piiblicas. 

Politicas Publicas de Juventud: 
Modelos Hipotetlcos y Recorrido Historlco 

"C6mo han respondido a esta particular problematica las polfti
cas de juventud? Al menos cuatro "modelos" hipoteticos podrfan 
caracterizarse al respecto. 

Un primer modelo de polfticas publicas, cuyas caracterfsticas 
fundamentales se hicieron patentes durante las tres decadas de mas 
amplio y sostenido crecimiento econ6mico en America Latina (en
tre 1950 y 1980), se concentr6 en dos esferas particularmente im
portantes de la condici6n juvenil: la educaci6n y el tiempo libre. 
Los logros obtenidos son evidentes, especialmente respecto de la 
creciente incorporaci6n de amplios sectores juveniles a los benefi
cios de la educaci6n, sobre todo en el nivel basico y, mas reciente
mente, en los niveles medio y superior. Asi, mientras a comienzos 
de los afios cincuenta las tasas de escolarizaci6n en el nivel prima
rio se ubicaban cerca del 48%, a fines de los afios noventa llegaron 
al 98%; en el mismo lapso, las tasas brutas de escolarizaci6n secun
daria aumentaron de 36% a casi 60% y las de la educaci6n supe
rior de 6% a 30%. Sin embargo, los logros cuantitativos no se han 
verificado en la rnisma medida en terminos cualitativos, en la medi
da en que con el paso del tiempo las oportunidades de movilidad so
cial ascendente brindadas por la educaci6n se fueron reduciendo. Por 
una parte, la inversi6n en infraestructura, equiparniento y capacita
ci6n docente, fue relativamente insuficiente y condujo a un deterioro 
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de su calidad. Por otra parte, un grupo importante de los sectares me
dios y altos desert6 del sistema publico, inclinandose par opciones 
privadas, dando lugar a una creciente segmentaci6n del sistema. 

Mientras tanto, y conjuntamente con la expansi6n del sistema 
educativo, los gobiernos procuraron brindar mas y mejores oportu
nidades en el uso del denominado tiempo libre de los j6venes. Esas 
iniciativas estaban dirigidas, de manera explicita 0 implicita, a evi
tar que los j6venes incurrieran en conductas como el abuso de dro
gas, el consumo excesivo de alcohol, el ejercicio irresponsable de la 
sexualidad 0 cualquier otro tipo de comportamiento "antisocial" 
que, ademas de poner en riesgo su bienestar, pudiera tener conse
cuencias negativas sobre la salud del tejido social. Asi, se comenza
ron a desarrollar diversas actividades deportivas, recreativas y cul
turales encaminadas a ocupar creativamente el tiempo libre de los 
j6venes. Paralelamente, se establecieron servicios de salud para los 
adolescentes, enfatizando la prevenci6n de riesgos y promoviendo 
estilos de vida saludable y no solo la atenci6n de enfermedades ya 
desarrolladas, con exitos y fracasos diferenciales en cada caso na
cional en particular. Los beneficios -en definitiva- han sido evi
dentes, pero, en todo caso, 10 que importa es resaltar que la esencia 
de este modelo de polfticas de juventud, concebido como valido pa
ra todos los j6venes, result6 eficaz solo para los j6venes integrados 
ala sociedad en general y ala educaci6n en particular, 10 que acota 
sus alcances reales. 

Con la creciente incorparaci6n de j6venes al sistema educativo, 
comenz6 a gestarse una gran movilizaci6n juvenil organizada en 
torno a la condici6n de estudiante. En las rakes de esta moviliza
ci6n han influido los cambios en la composici6n social del estudian
tado universitario; las primeras sefiales de agotamiento del modelo 
de industrializaci6n sustitutiva de importaciones y la consecuente 
reducci6n de las oportunidades de movilidad en el mercado de tra
bajo; la vigencia de dos concepciones antag6nicas, en el marco de 
la Guerra Fda, en cuanto al desarrollo de las sociedades; y la reso
nancia de la revoluci6n cubana. En ese contexto, la movilizaci6n ju
venil asumi6 rapidamente marc ados sesgos contestatarios, en abier
to desaffo al sistema politico y social establecido, y en respuesta 
a la preocupante situaci6n vigente a finales de los afios sesenta, 
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visible en casi todos los pafses de la regi6n, independientemente de 
su grade de desarrollo. Aunque la movilizaci6n de los j6venes lati
noamericanos se vio influenciada por acontecimientos en otras par
tes del mundo -como los relacionados con el "mayo frances'l-; 
paulatinamente se fue consolidando su asociaci6n con algunos 
movimientos populares, en particular con los protagonizados por 
las organizaciones sindicales, que en casi todos los pafses de la re
gi6n se habian desarrollado a la sombra de la industrializaci6n 
sustitutiva. Si bien en menor medida, se lleg6 tambien a algunos 
acuerdos con movimientos campesinos, que basicamente se tradu
dan en apoyar sus fuertes reclamos por el acceso a la tierra. Los 
estudiantes universitarios, adicionalmente y con una organizaci6n 
creciente, comenzaron a influir tambien en la formaci6n de agru
paciones polfticas de izquierda y hasta de movimientos guerrille
ros, cuya etapa de auge se situa en los afios sesenta y setenta. 

En un esquema de fuertes polarizaciones a escala mundial, ta
les procesos resultaban l6gicos, como tambien 10 fueron las reac
ciones de los sectores dominantes. Asf, fueron cobrando cuerpo al
gunas variantes del modelo de polfticas de juventud descrito ante
riormente, vinculadas con las funciones de control social, tradicio
nalmente desempefiadas por los ministerios de Gobemaci6n 0 del 
interior. Dado el caracter eminentemente juvenil de las manifesta
ciones contestatarias de la epoca, la labor de esos organismos de
bia ser respaldada por otras instituciones mas ligadas a la promo
ci6n de los j6venes, y la estrategia, consistente en el aislamiento 
de los movimientos estudiantiles y su reclusi6n en los estableci
mientos universitarios, result6 exitosa, pues se evit6 la expansi6n 
de las movilizaciones, impidiendo que estas se articularan con las 
provenientes de los j6venes populares urbanos. El caracter emi
nentemente aut6nomo de los movimientos estudiantiles (elemento 
que no estuvo presente en el modele orientado a la educaci6n y el 
tiempo libre, que fue una respuesta del Estado a las nuevas gene
raciones y no una iniciativa impulsada y gestada por los propios 
j6venes) explica, en buena medida, la rapida y extendida politiza
ci6n de los movimientos estudiantiles, que mostraron capacidad 
para aliarse con otras organizaciones sociales no juveniles, aunque 
ella no ocurri6 con otras de caracter juvenil, pero de signos sociales 
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diferentes, como las desarrolladas en el medio popular urbano, 
segun ya hemos destacado. 

Por otra parte y como se sabe, la creciente movilizaci6n estu
diantil y sindical -junto con el desarrollo de los partidos politicos 
de izquierda y de movimientos guerrilleros de muy variada espe
cie- deriv6, en buena medida, en la instauraci6n de gobiemos mi
litares en la mayorfa de los pafses que habfan pasado por experien
cias populistas en America Latina, hecho coincidente con el co
mienzo de la recesi6n econ6mica y social y la expansi6n de la po
breza en e1 decenio de 1980. Los gobiemos democraticos que co
menzaron a generalizarse -especialmente en America del Sur
recibieron una pesada carga, que los oblig6 a intentar el fortaleci
miento de los regfrnenes politicos nacientes y a poner en practica 
programas de ajuste econ6mico sumamente impopulares, pero pos
tulados como necesarios para hacer frente al pago de la abultada 
deuda extema y reordenar las economias nacionales. En Centroa
merica, en cambio, el ajuste se proces6 en paralelo al auge de la 
guerra civil, sustentada en la polarizaci6n Este-Oeste. 

En ese marco se gestaron nuevos movimientos juveniles, esta 
vez con el protagonismo de los j6venes de las poblaciones margina
les de las principales ciudades del continente, mayoritariamente ex
cluidos de la educaci6n y de la sociedad en general, segun ya hemos 
destacado. Paralelamente, y como reacci6n ala pobreza generaliza
da, surgieron nuevos fen6menos sociales, que a fines de los afios 
ochenta derivaron en verdaderas asonadas nacionales, incluyendo 
asaltos a supermercados y ocupaciones de oficinas piiblicas. Si bien 
los hechos ocurridos en Caracas a comienzos de 1989 fueron los mas 
resonantes, tambien hubo reacciones sirnilares en ciudades argenti
nas y brasilefias, y el protagonismo juvenil fue claro en todos los ca
sos (al igual que en los sucesos mas recientes en la Argentina). Co
mo un paliativo transitorio a los agudos problemas sociales ocasio
nados por las medidas de ajuste estructural, se pusieron en practica 
diversos programas de combate a la pobreza, sustentados en la 
transferencia directa de recursos a los sectores mas empobrecidos, 
mecanismos de asistencia alimentaria y de salud y creaci6n de em
pleos transitorios. Para ella, se establecieron organismos de com
pensaci6n social (fondos de emergencia) fuera de las estructuras 
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ministeriales, y si bien ninguna de estas iniciativas fue jamas cata
logada como programa juvenil, en casi todos los pafses la mayor 
parte de los beneficiarios eran j6venes (los programas de empleo de 
emergencia beneficiaron a miles de ellos). 

Estos programas tenfan el claro prop6sito de prevenir conductas 
delictivas, ya que el aflojamiento de los controles sociales represi
vos despues del termino de los regfrnenes militares en varios pafses 
- sumado a la crisis de representaci6n de las instituciones sociales 
y politicas- dej6 un enorme vacio. Sin embargo, los exitos se vie
ron mermados tanto por las grandes dimensiones de la crisis como 
por la tensi6n entre el caracter coyuntural conferido a estos progra
mas y la persistencia de las restricciones econ6rnicas. Ello parece 
haber incidido en la reinstauraci6n de aquellos programas, esta 
vez con estrategias mas integrales y estables en el tiempo y con 
medidas dirigidas a enfrentar la creciente inseguridad urbana; tal 
es el sentido de los recientes programas de seguridad ciudadana, 
que tienen componentes explicitos orientados a la poblaci6n juve
nil y que comienzan a multiplicarse en diferentes parses de la re
gi6n (volveremos sobre el tema). 

Por ultimo, un cuarto modelo de polfticas de juventud parece 
haber comenzado a operar desde comienzos de los afios noventa, 
resaltando la importancia del capital humano para el desarrollo y es
tructurado en tomo a la inserci6n laboral y social de los j6venes. 
German Rama (1992) fundament6 estas orientaciones, argumentan
do que "el tratamiento de la juventud es una dimensi6n crucial en la 
supervivencia y desarrollo de la sociedad. De la capacidad que ten
ga una sociedad para salvaguardar los patrimonios bio16gicos de las 
nuevas generaciones, de socializar a los j6venes en los valores fun
damentales que definen su existencia como sociedad, de formarlos 
en la cultura y el conocimiento apropiados al nivel del desarrollo de 
los pafses que figuran en la frontera de la transformaci6n cientifi
ca y tecno16gica, de establecer condiciones de equidad en el acce
so a los bienes materiales y culturales para preservar las bases so
ciales de la democracia, de evitar la perdida de futuros recurs os hu
manos por la via de la formaci6n y capacitaci6n adecuadas para to
dos y de formar a los que van a ser sus ciudadanos con capacidad 
y responsabilidad para ejercer sus derechos soberanos, depende el 

240 



----------
ERNESTO RODRIGUEZ 

desarrollo venidero de las presentes sociedades nacionales", agre
gando que "en un mundo de permanentes cambios, la juventud pa
sa a tener un papel de mayor relieve que en el pasado". 

"Para la sociedad -agrega el autor- ya no se trata tan solo de 
asegurar su reproducci6n colectiva, sino que se presenta el proble
ma de contar con individuos capaces de aprender a aprender a 10 
largo de sus vidas (...) La plasticidad de los j6venes para aprender 
permanentemente y adaptarse con la naturalidad del iniciado a las 
nuevas formas de organizaci6n social, ha pasado a constituir un ca
pital de tanto valor como el econ6mico en la transformaci6n. De la 
capacidad de nuestras sociedades para formarlos para un mundo 
cambiante y de la habilidad de apelar a los j6venes para incorporar
los a actividades que requieren de tecnologias y procedimientos 
modernos, dependera la adaptabilidad de las sociedades, a un tipo 
de modalidad social que seguramente regira a 10 largo de todo el si
glo XXI, que se definira por una permanente impregnaci6n de la 
ciencia y la tecnologfa en el quehacer social y por un cambio cons
tante en las maneras de sentir, de pensar y de hacer". 

Sobre la base de este tipo de fundamentos, en el ultimo decenio 
se lograron importantes consensos sobre la centralidad de la educa
cion en los procesos de desarrollo y se otorg6 una alta prioridad al 
tema de la inserci6n laboral de los j6venes. El programa de capaci
taci6n laboral "Chile Joven", iniciado en 1990, fue precursor en es
tas materias y esta siendo replicado en muchos otros parses. Se tra
ta, en general, de medidas destinadas a entregar capacitaci6n en pe
riodos relativamente breves y mediante modalidades operativas no
vedosas, concentrando las preocupaciones, mas que en su mera ca
lificaci6n tecnica, en la pertinencia de los oficios que se seleccionan 
y en la efectiva inserci6n laboral de los j6venes. Estos programas 
son ejecutados a traves de diversas entidades piiblicas y privadas, en 
un marco de reglas de juego competitivas; los gobiernos participan 
en funciones de disefio, supervisi6n y evaluaci6n, alejadas de la eje
cuci6n, y 10 que se procura es incorporar a los j6venes a la moder
nizaci6n social y la transformaci6n productiva que exigen los actua
les procesos de internacionalizaci6n de la economia. Por 10 dicho, 
este modelo asume un enfoque diferente a los otros, claramente aso
ciado con la transformaci6n. 
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pOLiTICAS DE JUVENTUD: 
UN BALANCE DE LOS ANUS NOVENTA 

Corresponde ahora realizar un balance de las polfticas publicas 
de juventud implementadas en la ultima decada, diferenciando los 
aspectos programaticos de los institucionales, revisando la inver
si6n realizada y analizando las percepciones sociales generadas. 

Evaluacion Programatica: 
Avances Sectoriales, Acotados y Discontinuos 

Desde el punto de vista programatico, se aprecian avances sus
tanciales en varias esferas especfficas; sin embargo, como estos 
avances no se articularon adecuadamente ni se mantuvieron por su
ficiente tiempo, sus repercusiones efectivas sobre las poblaciones 
destinatarias -los j6venes- han side magras e inconstantes. Co
mo era de esperar, las esferas privilegiadas son la educacion, el em
pleo, la salud y la recreacion. En cambio, es escaso el avance que 
registran los temas de participacion ciudadana y prevencion de la 
violencia entre los jovenes, aspectos que actualmente comienzan a 
ser mas atendidos. 

En 10 que atafie a la educacion, el principallogro es la amplia
cion de la cobertura de la poblacion objetivo, particularmente entre 
las mujeres. Este avance se ha conseguido, en buena medida, gra
cias al importante aumento de la inversion en educaci6n, ya que el 
gasto publico en el sector se incremento -en el promedio regio
nal- del 2,9% a14,5% del producto interne bruto (PIB) entre 1970 
y 2000. Los progresos en materia de equidad social y calidad de la 
ensefianza, en cambio, han sido menores. As! 10 ponen de manifies
to los serios problemas de repitencia y desercion y las carencias de 
aprendizajes fundamentales, especialmente respecto dellenguaje y 
las maternaticas. El PNUD (1998) identified cinco areas problema
ticas en la educaci6n: (i) desaceleraci6n de la tasa de crecimien
to de la matricula; (ii) desigual cobertura de la ensefianza entre 
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pafses, regiones subnacionales y grupos sociales; (iii) deficiente 
rendimiento academico de niiios y j6venes, especialmente de los 
pertenecientes a hogares de escasos recursos y bajo nivel de capital 
social; (iv) concentraci6n de la inversi6n en los mas ricos, como 10 
ilustra el desarrollo de la enseiianza superior; y (v) multiples inefi
ciencias que explican la paradoja que existe entre niveles de inver
si6n crecientes y niveles de rendimiento escolar decrecientes, aun 
despues de controlar los efectos de la masificaci6n. La Comision In
ternacional sobre Educaci6n, Equidad y Competitividad Economi
ca en America Latina y el Caribe (varios autores, 2001c) ha llega
do recientemente a conclusiones similares. 

En la esfera de la salud se verifican importantes progresos en 
varios rubros especfficos. Los programas de prevenci6n y trata
miento del consumo de drogas (legales e ilegales), por ejemplo, han 
conseguido avances en varios pafses. Algo similar puede decirse de 
los programas de prevenci6n y atenci6n de las enfermedades de 
transmisi6n sexual (especialmente el VIH/SIDA), ya que algunos 
paises han logrado estabilizar e incluso hacer retroceder los niveles 
de contagio y prevalencia (Brasil, por ejemplo). En el caso de la 
prevenci6n de los embarazos entre adolescentes, tambien se regis
tran avances, aunque todavia queda un largo camino par recorrer, en 
parte debido a la persistencia de habitos culturales y estructuras so
ciales que concentran la mayor cantidad de casos en los sectares 
afectados por los mas agudos cuadros de pobreza e indigencia. Otro 
tanto puede decirse de los accidentes de transite - una de las prin
cipales causas de muerte entre los j6venes- pese a los esfuerzos de 
las autoridades publicas y en directa relaci6n con la creciente com
plejidad del funcionamiento vial de las principales ciudades de la re
gi6n (OPS, 1998). Tambien son visibles los avances obtenidos en el 
dominio de la recreaci6n, la cultura y el deporte, esferas desde las 
cuales se procura el fomento de estilos saludables de vida entre los 
j6venes. Los avances se han logrado tanto en funci6n de polfticas pu
blicas especfficas hace algunas decadas arras -especialmente en los 
decenios de 1950 a 1970- como debido a esfuerzos privados (con 
y sin fines de lucro) en las decadas siguientes, mas recientemente. 
Los medios de comunicaci6n de masas han ejercido una influencia 
creciente en este ambito; articulados con los intereses lucrativos de 
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empresas privadas transnacionales, han descubierto en los j6venes 
un mercado de consumo amplio y sofisticado, que rinde mucho des
de el punto de vista lucrativo. 

Relativamente menor es el trabajo acumulado en 10 atinente a la 
prevenci6n y atenci6n de las divers as expresiones de violencia ju
venil, aunque este viene en aumento. Las iniciativas en estos domi
nios adoptadas en los ultimos afios coinciden con la puesta en prac
tica de programas de seguridad ciudadana -principalmente en Co
lombia, El Salvador y Uruguay - que cuentan en su dinamica con 
componentes relevantes ligados con la juventud. En este contexto, 
se procura trabajar mas intensamente desde 6pticas preventivas y no 
simplemente represivas como en el enfoque tradicional, a los efec
tos de reinsertar a los j6venes que cometen actos delictivos, asu
miendo la complejidad del fen6meno y evitando las explicaciones 
simplistas. Pero quizas los mayores avances corresponden ala esfe
ra de la sensibilizaci6n de la opini6n publica y de los tomadores de 
decisiones en relaci6n con la necesidad de atender mas y mejor la sa
Iud reproductiva de los adolescentes y j6venes. Si bien todavfa es 
mucho 10 que resta por hacer en estas materias, buena parte de los 
avances se han conseguido mediante campafias de "advocacy", que 
cuentan con la presencia de los j6venes y cuya participaci6n forma 
parte de los esfuerzos dirigidos a habilitarlos como actores estrate
gicos del desarrollo (Burt, 1998; Rodriguez, Russel, Madaleno y 
Kastrinakis, 1998). 

Por otra parte, tarnbien se han logrado avances en el ambito de 
la inserci6n laboral de los j6venes, particularmente en 10 que se re
fiere a capacitaci6n para el trabajo. Asi, a partir de la pionera e in
novadora experiencia del Programa "Chile Joven", varios pafses de 
la regi6n disponen ahora de una amplia gama de programas nove
dosos, que exigen ingentes esfuerzos de inversi6n y el disefio de 
prolijas estrategias de ejecuci6n y focalizaci6n, para asegurar el ac
ceso de los j6venes de hogares de escasos recursos. Las evaluacio
nes realizadas subrayan los progresos obtenidos por estos progra
mas y destacan que la focalizaci6n ha funcionado bien, tanto en ter
minos sociales como de genero, Los j6venes que participaron en es
tos programas disfrutan de ventajas que no estan al alcance de aque
llos que no 10 han hecho: disponen de mayores facilidades para su 
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inserci6n laboral, empleos mas estables, condiciones mas apropia
das de trabajo y mejores relaciones sociales. Comparados con gru
pos testigos, los j6venes participantes logran mejores rendimientos, 
consiguen trabajo con mas rapidez, permanecen en sus cargos por 
mas tiempo y mejoran sus ingresos en mayor proporci6n que los 
que no pasan por estos programas (compartiendo el mismo perfil 
social que los que sf 10 hacen). Asf 10 muestran los diferentes estu
dios disponibles, concentrados en casos nacionales. 

Adicionalmente, estos programas logran impactos sociales su
mamente relevantes, fomentando e1 retorno al sistema educativo de 
una buena parte de los j6venes que participan de estas iniciativas, 
mejorando las relaciones de los beneficiarios con sus familiares y 
con el entorno comunitario y de sus grupos de pares, y potenciando 
significativamente el capital social con el que estos j6venes cuentan 
a los efectos de procesar su integraci6n social de manera mas flui
da y dinamica. La satisfacci6n que los beneficiarios muestran con la 
experiencia realizada es muy elevada. Ademas, como estos progra
mas no se han aplicado del mismo modo en todos los pafses, la va
riedad de experiencias permite aprender de las potencialidades y de
bilidades de cada uno de ellos , 10 que posibilitara mejorar estos es
fuerzos en el futuro inmediato. Asi, el programa PROJOVEN de 
Uruguay parece lograr una mejor focalizaci6n (10 que al parecer 
se relaciona con la escala reducida en la que opera), mientras que 
el programa en Argentina ha mostrado serias carencias, probable
mente por su amplitud. (varios autores, 2001b; Gallart y otros 
1999; varios autores, 1998). 

En cambio, los avances en los programas destinados a fomentar 
emprendimientos productivos para j6venes han sido mas acotados. 
Aunque no se dispone de evaluaciones rigurosas, las evidencias su
gieren serias limitaciones en la instrumentaci6n de varios de estos 
programas, y los mas antiguos muestran una falta de articulaci6n 
entre la capacitaci6n, el credito y la asistencia tecnica para la ges
ti6n. Ademas, los fuertes procesos de reconversi6n productiva y las 
crisis econ6micas recientes imponen condiciones adversas a las mi
cro y pequefias empresas, adversidades que son escasamente com
pensadas por las polfticas publicas disefiadas con tal prop6sito. 
En alios recientes se adoptaron medidas que tienden a superar las 
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limitaciones mencionadas, pero todavfa no se puede evaluar su de
sempefio efectivo, 10 que obliga a esperar futuros desarrollos, para 
poder emitir opiniones fundadas sobre sus resultados. 

Por ultimo, importa destacar que el trabajo desplegado en 10 ati
nente la formaci6n ciudadana de los j6venes y el fomento de su par
ticipaci6n activa en el desarrollo es relativamente menor, a pesar de 
la preocupaci6n de los tomadores de decisiones por la real (0 su
puesta) apatfa juvenil, incluyendo su distanciarniento creciente de la 
mayor parte de las instituciones democraticas. i.,Que es 10 que ocu
rre realmente? i.,C6mo explicar estos procesos? En primer lugar, 
conviene recordar que la inmensa mayoria de los j6venes latinoa
mericanos y caribefios se encuentran totalmente al margen de las or
ganizaciones y movimientos juveniles existentes. Apenas entre un 5 
y un 20 por ciento declaran participar de alguna en especial. La 
abrumadora mayoria de los que 10 hacen, adernas, se concentran en 
organizaciones deportivas y religiosas. Si bien muchos asisten a 
conciertos de rock u otros eventos musicales similares, las principa
les actividades que realizan en su tiempo libre tienen que ver con 
"pas arIa con amigos", mirar televisi6n 0 ir al cine 0 a bailar. Asf 10 

demuestran todas las encuestas conocidas, que tambien muestran 
que la presencia de j6venes en movimientos estudiantiles, sindica
tos, partidos politicos y organizaciones comunitarias, es infima. 

Sin embargo, cuando se les consulta sobre su interes por parti
cipar en dichas organizaciones, las respuestas positivas son abruma
doramente altas, 10cual demuestra que 10 que rechazan son las prac
ticas con que dichas organizaciones se manejan, y no sus fines u ob
jetivos concretos. Esto es muy relevante: los j6venes quieren parti
cipar (y 10 hacen muy activamente cuando las convocatorias son 
transparentes y compartibles), pero no quieren sentirse manipula
dos. Sin embargo, importa tambien reconocer que entre los que par
ticipan se verifica siempre una gran inconstancia: en la mayor parte 
de los casos, se trata de una participaci6n en actividades espedficas, 
durante ciertos penodos, y no de una pertenencia a las organizaciones 
como tal. Esto evidencia otra caracterfstica relevante: los j6venes vi
yen el presente con una gran intensidad, sin que en sus vidas cotidia
nas pese demasiado la noci6n de mediano y largo plaza (aunque los 
adultos siempre identifiquen a los j6venes con el futuro). 
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Estamos, en todo caso, ante un nuevo paradigma de participa
cion juvenil (Serna, 1998), totalmente distinto al tradicional: mien
tras que en el pas ado las identidades colectivas se construfan en tor
no a codigos socio-economicos e ideologico-polfticos, ahora se 
construyen en torno a espacios de accion relacionados con la vida 
cotidiana (derechos de la mujer, defensa del ambiente, etc.); mien
tras que en el pas ado los contenidos reivindicativos se relacionaban 
con la mejora de las condiciones de vida (en educacion, empleo, sa
lud, etc.) ahora se estructuran en torno al ejercicio de derechos (en la 
sexualidad, en la convivencia, etc.); mientras que en el pas ado los va
lores predominantes tenian una impronta mesianica y global (el cam
bio social debe modificar la estructura para que cambien los indivi
duos) ahora estan mas vinculados con e1 aquf y el ahora, desde la 10
gica de los individuos, los grupos y las estructuras (en simultaneo); y 
mientras en el pasado la participacion era altamente institucionaliza
da, ahora se reivindican las modalidades horizontales y las redes in
formales, mas flexibles y temporales, evitando la burocratizacion. 

Evaluacion Institucional: 
Confusion de Roles y Desartlculaelen 

Si bien los logros obtenidos en varias esferas son importantes, su 
concrecion se ha producido de manera desarticulada, como resulta
do del disefio y la ejecucion de polfticas sectoriales que rara vez in
teractiian y se refuerzan mutuamente, y en terminos institucionales, 
esta desarticulacion suele asociarse a una confusion de competencias 
entre los entes ejecutores y los encargados del disefio, la supervision 
y la evaluacion. A pesar de que las teonas sobre el desarrollo insti
tucional insisten en la diferenciacion de roles y funciones entre los 
agentes implicados en cualquier polftica publica, la dinamica real 
muestra instituciones que pretenden hacerlo todo a la vez, con 10 que 
resulta frecuente la superposicion de esfuerzos en varios niveles de 
operacion y el descuido de otros. Estos problemas se advierten cuan
do se trata de establecer nexos entre las instituciones especializadas 
en los asuntos de la juventud (institutos nacionales, direcciones ge
nerales y ministerios 0 viceministerios de juventud) y las secretarfas 
o ministerios sectoriales (salud, trabajo, educacion, y otros). 
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Por el lado de las instituciones especializadas, la pretensi6n de 
"hacerlo todo" ha obtenido mas problemas que ventajas. Por un la
do, han enfrentado serios problemas de competencia con las gran
des secretanas de Estado, al intentar poner en practica programas de 
salud, educaci6n 0 empleo para j6venes, en paralelo y sin las nece
sarias articulaciones con los respectivos ministerios. Dichos proble
mas de competencia han terminado siempre con el triunfo de las 
grandes secretarfas de Estado, desde todo punto de vista mas pode
rosas, implantadas y legitimadas que los institutos 0 direcciones na
cionales de juventud, de creaci6n mas reciente y con escasos nive
les de implantaci6n real. Por otra parte, las instituciones especiali
zadas han confundido sus roles en la mayor parte de los casos, pro
poniendose ser representantes del Estado ante los j6venes y repre
sentantes de los j6venes ante el Estado, sin contar con la legitima
ci6n y las herramientas para cumplir dichos roles. Esto ha sucedido, 
en gran medida, porque estos institutos y direcciones de juventud 
han sido conducidos desde sus comienzos por dirigentes juveniles 
de los partidos politicos en el gobierno, sin contar con experiencias 
previas de gesti6n en la administracion publica, y demasiado acos
tumbrados en 10 previa a la logica del conflicto por espacios de po
der, con los mayores en su mismo partido y con los jovenes de los 
demas partidos, practicas que han pasado a desarrollar en la dinami
ca de estas nuevas instituciones, como una simple continuacion de 
aquellas. Una de las modalidades concretas en que esta confusion 
opera, es la ligada con la excesiva concentracion de varios de estos 
institutos 0 direcciones de juventud en actividades de corto plazo, 
dedicadas a la organizacion y la movilizaci6n juvenil, descuidando 
el desarrollo de programas de mediano y largo plazo que promuevan 
el acceso juvenil a los diferentes servicios sociales (educaci6n, salud, 
empleo, recreacion, etc.) y generando problemas con diversos acto
res sociales y politicos que no aceptan la presencia del Estado en 
este tipo de dinamicas. 

En el caso de las grandes secretarfas de Estado, por su parte, los 
problemas tampoco son menores, pero las explicaciones parecen ser 
otras. Por un lado, se constata la predominancia de enfoques sec
toriales que diferencian muy escasamente los sectores poblaciona
les con los que operan, al tiempo que se mantiene la vigencia de 
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enfoques simplistas y estereotipados respecto a los j6venes, que 
muestran un gran desconocimiento de las dinamicas juveniles tal 
cual son en la realidad. Adicionalmente, se constatan problemas en 
la gesti6n. Como muchas entidades actiian en forma monop61ica, la 
preocupaci6n por disefios programaticos rigurosos y mecanismos 
de seguimiento apropiados tiende a ser escasa, y en estas condicio
nes se hace muy diffcil que las evaluaciones a posteriori tengan la 
objetividad necesaria. Asimismo, la dispersi6n y desarticulaci6n de 
los esfuerzos impide conseguir un tipo de repercusi6n como la que 
se derivaria del funcionamiento concertado de las diferentes institu
ciones, excesivamente aisladas unas de otras en su gesti6n operati
va. Las evaluaciones disponibles sefialan, ademas, que los progra
mas sectoriales se concentran excesivamente en los problemas y en los 
individuos, perdiendo de vista la integralidad de las intervenciones 
institucionales, tanto mas necesaria toda vez que existen evidentes ne
xos entre problemas diversos, como dificultades econ6micas del en
torno, disfunciones y limitaciones en las dinamicas familiares y facto
res de riesgo que predisponen al desarrollo de conductas atipicas. 

La OPS insiste en la necesidad de superar estas limitaciones me
todol6gicas en su Plan de Acci6n de Desarrollo y Salud de Adoles
centes y J6venes en las Americas 1998-2001. Citando a Catalano y 
Hawkins, este informe identifica algunos factores de riesgo "comu
nes en los casos de consumo de drogas, delincuencia, embarazo 
adolescente, abandono de la escuela y violencia: carencia extrema 
de recursos econ6micos, conflicto familiar, historia de conducta 
problematica en la familia y dificultades en el manejo de los con
flictos familiares. Ademas, el abuso de drogas, la delincuencia y la 
violencia comparten caracterfsticas del vecindario que brindan 
oportunidades para desarrollar conductas problema: leyes y normas 
comunitarias que favorecen las actividades delictivas, el consumo 
de drogas y la adquisici6n de armas de fuego, grupos de pares invo
lucrados en conductas problematicas, una actitud favorable de los 
padres hacia el comportamiento problematico, poco sentido de per
tenencia a las comunidades, y en general, desorganizaci6n social 
(... ) En esas circunstancias los j6venes que luchan por desarrollar 
su identidad, destrezas y estilos de vida, tienen facil acceso a acti
vidades sociales consideradas problema, y un acceso restringido a 
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actividades que favorecen su desarrollo. Mientras mas adverso es el 
contexto en que se desarrolla el adolescente, mayor sera la necesi
dad de apoyo que le permitira sobrevivir y prosperar en el futuro" 
(OPS, 1998). Si este razonamiento se aplica en cualquier otra esfe
ra del desarrollo juvenil, se llega a conclusiones similares, por 10 
que se deberfan extraer consecuencias claras al respecto. 

Por otra parte, en los iiltimos afios han surgido en varios paises 
de la region, oficinas y espacios especificos para la promocion ju
venil en la orbita municipal, en procura de desplegar acciones des
de el espacio local. El supuesto basico que ha guiado este tipo de es
fuerzos, en consonancia con los procesos de descentralizacion en 
muchas otras esferas de las politicas piiblicas, ha sido la real 0 su
puesta mayor cercania a los problemas y a las expectativas de los 
jovenes, respecto de las instituciones centrales, pero, en algunos ca
sos nacionales, se han dinamizado a partir de orientaciones alterna
tivas mas amplias. Aunque se han desplegado acciones y programas 
sumamente relevantes en varios casos especificos, tarnbien en este 
nivel se han enfrentado serios problemas ligados con la gestion ins
titucional. En algunos casos, los problemas se han relacionado con 
el mismo tipo de conflictos de competencia mencionados anterior
mente en el caso de las instituciones del nivel central, en este caso 
en relacion con otras secretarfas 0 departamentos de las respectivas 
municipalidades. En otros casos, en cambio, los problemas se han 
generado por la tendencia casi "natural" de los adultos (a cargo de 
las otras dependencias municipales) a considerar a los jovenes co
mo "mano de obra barata" (como suele decirse) y a responsabilizar 
a las secretarfas y oficinas de la juventud de tareas de apoyo logis
tico en el desarrollo de otros planes y programas mas generales. 

Un tipo de actividad muy promovido desde este tipo de ofici
nas, han sido los conciertos de rock y las actividades recreativas y 
deportivas. Seguramente guiados por un diagnostico que enfatiza 
la ausencia de ofertas especificamente centradas en el tiempo libre 
de las nuevas generaciones, estas oficinas han tratado de llenar dicho 
vacio, en procura de -al mismo tiempo- trabajar con orientacio
nes propias de la cultura juvenil dominante (muchas veces como 
reaccion a las orientaciones mas burocraticas y alejadas de la cul
tura juvenil que real 0 supuestamente imperan en el nivel central). 
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Lo cierto, en todo caso, es que en muchos casos estas actividades 
terminan siendo censuradas par las autoridades adultas de las mis
mas municipalidades (y por el conjunto de la poblaci6n adulta) par 
fomentar practicas censuradas par el mundo adulto, como el consu
mo de drogas y alcohol, 0 la violencia entre los j6venes. Todo esto 
ha llevado a que en numerosos encuentros entre los operadares de 
este tipo de instancias institucionales se formulen serios cuestiona
mientos a las dinamicas desatadas, y se formulen grandes interro
gantes respecto a la especificidad y al sentido de estas. En teoria, 
son instancias que debieran operar en su ambito local especffico , en 
el marco de una amplia y efectiva coardinaci6n con las instancias 
especializadas del ambito central (los institutos 0 direcciones nacio
nales de juventud) y con las demas instituciones del ambito munici
pal, pero en los hechos, y par diversas circunstancias especfficas, en 
la mayor parte de los casos ella no ocurre. Tambien aqui existen se
rias dudas acerca de la especificidad real de estas oficinas, que de
beran enfrentar en el futuro inmediato el desaffo de precisar con ri
gurosidad el rol y las funciones par desempefiar, asf como las estra
tegias y metodologias de trabajo par desplegar, potenciando las 
ventajas y minimizando las limitantes del ambito local. 

Par ultimo, importa realizar algunos comentarios en relaci6n 
con la participaci6n de las arganizaciones de la sociedad civil en el 
disefio , la implementaci6n y la evaluaci6n de las politicas publicas 
de juventud, haciendo un especial enfasis en las arganizaciones ju
veniles y en las organizaciones no gubemamentales de promoci6n 
juvenil, y ubicando las reflexiones en el contexto hist6rico corres
pondiente. Sin duda, las diferencias entre los procesos nacionales 
son, en este caso, tan 0 mas marcadas que en las otras tematicas ana
lizadas, pero, de todos modos, se pueden realizar algunos comenta
rios generales, recardando que en la mayor parte de los casos, la so
ciedad civil ha estado emergiendo con una gran fuerza en los iilti
mos afios, en el marco de los procesos de reforma del Estado actual
mente en marcha, a traves de muy diversas modalidades operativas. 
Pero, junto con esta "ernergencia", que permite visualizar la dimen
si6n de estos fen6menos, habria que destacar los cambios en los 
modelos desplegados en las iiltimas decadas. Asi, todo parece indi
car que en la mayar parte de los casos, las arganizaciones juveniles 
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y las ONG especializadas han ido recorriendo un proceso que las ha 
llevado de la oposicion a los gobiernos establecidos (claramente en 
el caso de las dictaduras militares y los gobiernos autoritarios de los 
aDOS setenta y ochenta en America Latina), a la creciente incorpora
cion en el disefio, la implementacion y la evaluacion de politicas pii
blicas de juventud, colaborando en gran medida con los gobiernos 
en los noventa. 

Este proceso se ha visto facilitado por los cambios procesados 
en las "reglas de juego" con las que este tipo de organizaciones han 
estado operando. Asf, mientras en los aDOS setenta y ochenta estas 
recibieron amplios respaldos politicos y financieros de organisrnos 
internacionales y agencias de cooperacion al desarrollo de los paf
ses altamente industrializados, en los iiltimos aDOS han tenido que 
financiar sus actividades a partir de la "venta de servicios", 10 que a 
su vez se ha vinculado con la apertura de los Estados nacionales, 
que en el marco de los procesos de tercerizacion de diversos com
ponentes de las polfticas piiblicas, han pasado a contratar con cier
ta regularidad a este tipo de organismos, dejando de lado los enfren
tamientos del pasado. Estos procesos, sin duda, no estan exentos de 
problemas, pero 10 cierto es que en la mayor parte de los casos se 
vienen desplegando experiencias sumamente interesantes de com
plementacion de esfuerzos entre entidades publicas y privadas no 
lucrativas, que permitiran potenciar aiin mas en el futuro las politi
cas de juventud. Esto es muy visible en el caso de los programas de 
capacitacion laboral de jovenes, por ejemplo, que son ejecutados 
por una amplia gama de entidades privadas de capacitacion, contra
tadas por los organismos estatales, que se reservan para sf algunos 
roles ligados con la definicion de las grandes orientaciones de polf
tica y la supervision y evaluacion de 10 que efectivamente se hace. 
En la misma linea, se vienen desplegando experiencias en otras es
feras, en especial en salud adolescente y en el desarrollo de progra
mas de seguridad ciudadana, que permitiran acumular fecundas ex
periencias para desplegar esfuerzos similares en adelante. 
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Recursos Invertidos: 
Cuantos, en Que y Como se Gastan 

Si al analisis de la gesti6n institucional se suma la evaluaci6n de 
la inversi6n realizada en polfticas piiblicas de juventud en las iilti
mas decadas, se puede contar con un diagn6stico mas exhaustivo al 
respecto. Y aunque no se cuenta con estudios comparativos para un 
mimero suficiente de pafses, las evaluaciones disponibles demues
tran al menos dos tendencias claras: (i) la inversi6n en juventud, en 
un sentido amplio, es significativa, pero acotada en comparaci6n 
con la inversi6n en otros grupos de la poblaci6n; (ii) esta inversi6n, 
en disonancia con las prioridades fijadas a partir del diseiio de las 
polfticas piiblicas, se concentra abrumadoramente en la educaci6n 
regular. Si bien las metodologias utilizadas hasta el momenta son 
todavfa aproximativas y disfmiles entre sf, estudios realizados en 
Brasil, Puerto Rico y Uruguay ilustran sobre aquellas tendencias y 
muestran que la polftica publica implfcita, inherente a las asignacio
nes presupuestales, es la que se aplica, incluso si dista de la pohti
ca publica explfcita. 

En un plano mas generico, el Panorama social de America La
tina de la CEPAL 2000-2001 muestra las tendencias del gasto publi
co (GP) en general y del gasto publico social (GPS) en particular, 
destacando que en el decenio de los noventa, este aument6 en 14 de 
los 17 paises analizados. Esta recuperaci6n ha compensado las per
didas registradas en los afios ochenta, pero en los iiltimos afios se ha 
desacelerado en relaci6n con el primer quinquenio de los noventa. 
Casi la mitad del aumento registrado en esta ultima decada se con
centr6 en salud y educaci6n (areas de gasto progresivo), mientras 
que otro 40% se concentr6 en seguridad social (area de gasto regre
sivo en terminos de distribuci6n del ingreso). En los pafses de gasto 
social bajo, predominaron los aumentos del gasto en educaci6n y sa
lud (60% del total), mientras que en los pafses de gasto medio y al
to han predominado los aumentos en seguridad social (50%). 

En terminos agregados, las tendencias anotadas son relevantes 
para el examen de la distribuci6n del GPS entre diferentes grupos 
de la poblaci6n. Asi, la inversi6n en seguridad social -predomi
nante en los pafses con gasto social medio y alto- es asimilable 
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casi completamente a la poblacion adulta y de la tercera edad, afir
macion tambien valida para buena parte de la inversion en salud; 
solo en el caso de la educacion puede decirse que se trata de una in
version concentrada significativamente en nifios y jovenes, Asimis
mo, se puede afirmar que la regresividad predomina en las inversio
nes mas cuantiosas (1a seguridad social), mientras que la progresi
vidad se manifiesta solo en algunas esferas de la ensefianza (educa
cion primaria, principalmente) y de la salud (atencion primaria y se
cundaria, fundamentalmente). Lo dicho contrasta notoriamente con 
las prioridades que debieran fijarse desde la logica de la construe
cion de la sociedad del conocimiento que esta en pleno desarrollo y 
requiere de cuantiosas y estrategicas inversiones en educacion, co
nocimiento y desarrollo tecnologico. 

Un segundo elemento por considerar es el vinculado con la in
version en educacion, dado que se trata de la esfera que, a pesar de 
concentrar una escasa proporcion del conjunto del gasto social, con
centra la mayor inversion en juventud. Al menos dos problemas pa
recen existir en este nivel: la excesiva concentracion del aumento 
del gasto publico social en educacion destinado a mejorar los sala
rios docentes (10 que ha impedido concretar aumentos en infraes
tructura y modernizacion) y la regresividad del elevado gasto en 
educacion superior, desde el punto de vista de la distribucion de los 
ingresos. En relacion con el primero de los problemas aludidos, las 
explicaciones son muy simples: en la medida en que los docentes 
estan adecuadamente organizados en terminos corporativos, sus re
clamos se hacen ofr y en general son atendidos por parte de las au
toridades publicas, para evitar que el afio escolar se resienta con 
excesivas jomadas de protesta y cierre de cursos. Por ello, en la 
medida en que se obtienen mas recursos para la educacion, los ac
tores involucrados en el proceso de toma de decisiones, rapidamen
te se ponen de acuerdo en destinarlos completamente a mejorar los 
salarios docentes. Implicitamente, sin embargo, se decide en simul
taneo no invertir en infraestructura y modernizacion escolar, con 10 
cual, los establecimientos educativos se van deteriorando sistema
ticamente, y perdiendo la necesaria tendencia al cambio y la adap
tacion a los desafios. Las consecuencias de tales tendencias son su
mamente preocupantes. 
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Por otra parte, aunque se dispone de evidencias suficientes que 
demuestran que el gasto publico en educaci6n superior es regresivo 
en terminos de distribuci6n de ingresos (en la medida en que el con
junto de la sociedad financia la educaci6n de los j6venes pertene
cientes a las familias de mas elevados recursos), la tendencia no 
solo no cambia de signo, sino que incIuso se toma mas aguda en el 
tiempo. Tambien en este caso las explicaciones del fen6meno tienen 
que ver con las dinamicas corporativas, en la medida en que nues
tras sociedades funcionan con base en un acuerdo que ya tiene de
cadas de implantado, con base en cuallos gobiemos transfieren re
cursos a las universidades en grandes proporciones, sin involucrar
se en el uso y destino de dichos fondos (las universidades son auto
nomas) a cambio de mantener las actitudes "contestatarias" en los 
propios establecimientos universitarios. 

En todo caso, el uso supuestamente igualitario de los recursos 
destinados a la educaci6n superior, a traves de la gratuidad de la en
sefianza que brindan las universidades piiblicas, favorece amplia
mente a los j6venes de cIases medias y altas, en la medida en que la 
igualdad de oportunidades que se genera con la gratuidad, no resul
ta suficiente para asegurar el acceso igualitario de los j6venes de to
das las cIases sociales. Asf, los j6venes pertenecientes a estratos so
ciales bajos y empobrecidos, no acceden a la universidad, y si 10 ha
cen, permanecen poco tiempo en ellas, desertando en algun momen
to del cicIo, con 10 cual, en el final de este el sesgo social favorable 
a los j6venes de cIase alta es todavfa mas evidente. En definitiva, 10 
que hace falta es asegurar igualdad de oportunidades, "tratando de
sigualmente a los desiguales", a traves de programas de becas que 
beneficien especialmente a los j6venes que pertenecen a familias de 
escasos recursos, distribuyendo mejor el gasto entre las diversas ra
mas de la ensefianza, priorizando ala educaci6n media. 

No menos imperiosa es la necesidad de asignar cuotas crecien
tes de recursos a otras polfticas diferentes a las educativas, que tie
nen prioridad en el disefio de las polfticas publicas, pero que no 
cuentan con la jerarquizaci6n debida en los presupuestos naciona
les, como sucede con los programas de inserci6n laboral, de fo
mento de la participaci6n ciudadana de los j6venes y de prevenci6n 
de conductas de riesgo. En estas materias, se pueden visualizar 
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grandes contradicciones entre las prioridades que se fijan en las po
Iiticas de juventud que definen los operadores politicos (en los ins
titutos y ministerios de juventud) y las prioridades que se fijan des
de la asignaci6n de recursos en los parlamentos nacionales. En ge
neral, los primeros estan priorizando fuertemente los programas de 
inserci6n laboral y de participaci6n ciudadana juvenil, pero los se
gundos, siguen priorizando claramente (casi exclusivamente, se po
dria decir) a la educaci6n y al tiempo libre (recreaci6n y deporte, 
fundamentalmente). Lo dicho no pretende sugerir que haya que dis
minuir la inversi6n de recursos en educaci6n. En todo caso, 10 que 
se pretende fund amentar es la necesidad de ampliar el gasto publi
co destinado a las nuevas generaciones, en procura de al rnismo 
tiempo un mayor equilibrio entre las diversas esferas en las que di
cho gasto debiera concentrarse, aumentando mas significativamente 
las partidas destinadas a capacitaci6n laboral y a participaci6n ciuda
dana de los j6venes, dado que estas son las esferas que, hasta el mo
mento, cuentan con una gran prioridad desde la definici6n polftica de 
prioridades, y con partidas presupuestales puramente simb6licas. 

El problema se agrava, si se tiene en cuenta que los recursos 
asignados ultimamente a la capacitaci6n laboral y a la participaci6n 
ciudadana juvenil, han provenido, en la mayor parte de los casos de 
organismos intemacionales que, por definici6n, realizan inversiones 
de corto plaza, que luego deben ser asumidas directamente por los 
Estados Nacionales si se pretende mantenerlas y/o acrecentarlas. 
En todo caso, la expectativa que se tiene al concretar este tipo de 
asignaciones, es que estas permitan mostrar las ventajas y la imp or
tancia de este tipo de inversiones, a los efectos de facilitar la toma 
de decisiones para su mantenimiento en el tiempo, una vez que la 
cooperaci6n intemacional deja de operar. Es cierto - tam bien 
que siempre resulta mas sencillo asignar partidas extrapresupuesta
rias (como las provenientes de la cooperaci6n intemacional) a pro
gramas "nuevos" (como los que ahora se estan priorizando), pero el 
principal riesgo al respecto esta ligado a la falta de sostenibilidad en 
el tiempo de dichas partidas, una vez que la cooperaci6n internacio
nal deja de operar (si el Estado no asume compromisos de mediano 
y largo plaza). Por ello, resulta imperioso trabajar intensamente en 
la busqueda de lfneas de financiamiento genuino para este tipo de 
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iniciativas, que deben ser estables en el tiempo si 10 que se preten
de es obtener impactos efectivos en los destinatarios, 

Por otra parte, resulta evidente que las practicas vigentes se 
concentran abrumadoramente en el financiamiento de la oferta de 
servicios, sin que existan, en la practica, experiencias relevantes de 
financiamiento de la demanda, practica mucho mas cormin - y mas 
eficiente , por cierto- en el ambito privado. Nos estamos refirien
do, en particular, a la extendida existencia de "bonos" que facilitan 
el acceso a diversos servicios piiblicos -en la salud y en la educa
cion fundamentalmente- que son entregados a los beneficiarios fi
nales (los propios consumidares) para que estos los utilicen en la 
institucion que mas les convenga. Esto, naturalmente, solo es posi
ble en un marco de mercados no monopolicos, en los que existan 
efectivamente alternativas diferentes que ofertan el mismo servicio, 
por 10 que en varios casos nacionales, se esta trabajando en la des
monopolizacion de servicios piiblicos y en la creacion simultanea 
de mercados competitivos, abiertos ala participacion de diferentes 
oferentes de servicios. En el dominio de las politicas de juventud, 
par cierto, esto se esta intentando solamente en el caso de los pro
gramas de capacitacion laboral. 

Par otra parte, algunos estudios sefialan que la inversion se pue
de concretar a traves de diversas vias concretas. En salud, par ejem
plo, se ha demostrado que la inversion es mas eficiente cuando se 
asigna a programas preventivos que cuando se asigna a programas 
directamente curativos. En el caso de los jovenes, ademas, esto es 
particularmente relevante, par el tipo de afecciones y de problemas 
predominantes, que -como se sabe- estan concentrados signifi
cativamente en las denominadas "conductas de riesgo'' (accidentes 
de transite, par ejemplo) y menos en enfermedades del tipo de las 
que afectan a los adultos. Analogarnente, se ha destacado que la in
version asociada a las polfticas carcelarias es mas eficiente cuando 
se aplica a medidas preventivas y no a practicas punitivas, En 10 que 
hace a la tematica juvenil, en particular, esto es muy evidente cuan
do se comparan costos y resultados de dos tipos de intervencion re
feridas a los menores infractores: por un lado, tradicionalmente se 
los recluye en establecimientos carcelarios especiales, pero par otro 
y mas recientemente , se esta trabajando en diversos programas de 
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"libertad asistida", que han mostrado mejores resultados y costos 
mas bajos que los tradicionales. El ejemplo de la lusticia luvenil en 
Costa Rica es paradigmatico al respecto y marca un camino por se
guir en los demas paises, con las adaptaciones que correspondan. 
Sin embargo, las tendencias predominantes en la region son exacta
mente las contrarias. Esto es asi, en la medida en que las institucio
nes que tradicionalmente se ocupan de la prestaci6n de servicios 
hacia la juventud, defienden corporativamente sus practicas tradi
cionales, como una forma de defensa de fuentes de trabajo y de 
existencia institucional, sin importar que ella redunde en mayores 
costos 0 en impactos marginales insignificantes en la poblaci6n 
destinataria. Por ello, los cambios en estas materias diffcilmente 
provengan de las propias instituciones involucradas. Estos van a te
ner que ser promovidos desde los procesos de reforma del Estado, 
a traves de incentivos que tiendan a lograr la colaboraci6n de las 
instituciones como tal. 

La Vision de los Actores Participantes: 
Entre Discursos y Practicas Efectivas 

Este analisis quedarfa inconcluso si no incorporaran algunos co
mentarios sobre las actitudes predominantes entre los actores impli
cados en el disefio y ejecuci6n de las polfticas public as de juventud. 
Algunas de estas actitudes son conocidas, pero otras solo se expre
san indirectamente y quedan subsumidas en circuitos mas acotados 
en su alcance e influencia efectiva. No es posible examinar cada 
uno de los casos que cabrfa considerar, pero al menos importa con
trastar la actitud de algunas estructuras corporativas con la de los 
movimientos juveniles y de algunas instituciones estatales relevan
tes, sin descuidar las de los padres y de la comunidad, que son refe
rentes centrales en la vida cotidiana de los j6venes, en todos los paf
ses de la region. 

En el caso de los jovenes, en todas partes y en muy diferentes 
momentos de la historia reciente, se han podido notar algunos enfa
sis muy marcados. Entre ellos, al menos entre los j6venes mas or
ganizados y movilizados (que expresan sus puntos de vista piibli
camente a traves de muy diversos medios) existe una extendida 

258 



ERNESTO RODRIGUEZ 

molestia con las c1ases dirigentes que tienden a identificar a los j6
venes con "el futuro", por 10 que se insiste persistentemente en que 
los jovenes son "el presente", aludiendo con ello a su interes de ser 
atendidos en relaci6n con su actual dinamica y no solo en funci6n 
de su preparaci6n para asumir en el futuro diversos roles adultos 
(como trabajadores, como ciudadanos, etc.). Este tipo de argumen
tos predomina entre quienes orientan las instituciones piiblicas es
pecializadas en el dominio de la juventud, tanto a nivel del Estado 
central (institutos y ministerios de juventud) como en el caso de las 
oficinas provinciales, municipales y locales de juventud. Sin duda, 
esta ha sido una de las principales herramientas para diferenciarse 
del resto de la administraci6n publica (esfera en la que predomina 
el discurso que se critica) y tratar de acercarse 10 maximo posible al 
mundo juvenil, en procura de tener en cuenta la propia cultura allf 
dominante, inc1uyendo percepciones, expectativas y demandas for
muladas implfcita 0 explfcitamente por los propios jovenes. 

Sin embargo, se trata de un discurso que luego resulta muy di
ffcil de poner en practica a traves de medidas especfficas y concre
tas. Por ello, muchas veces se vuelve en contra de quienes 10 difun
den, en la medida en que se torna tan inoperante como el contrario, 
con la agravante de que, en este caso, no se parte de concepciones 
err6neas 0 criticables. Par ello, iiltimamente se 10 percibe casi vacfo 
de contenido efectivo, y se 10 tiende a relegar en terminos practices, 
al igual que el discurso que predomina en la c1ase dirigente. En es
te sentido, se esta tomando creciente conciencia de las limitaciones 
intrfnsecas de la propia condici6n juvenil, que resulta muy dificil de 
aprehender debido a su evidente "volatilidad" en tanto condici6n 
social "pasajera" (que se pierde con el paso de los afios). La conse
cuencia practica podrfa ser darle mayor enfasis al corto plazo en el 
disefio de programas, en el marco de una l6gica mas amplia provis
ta desde el mundo adulto, del modo en que se opera en los movi
mientos juveniles mas estables y menos aut6nomos (del estilo de 
los ligados ala dinamica de las iglesias, par ejemplo). 

El discurso de las c1ases dirigentes, par su parte, se centra en el 
argumento anteriormente criticado: los jovenes son el futuro, y hay 
que prepararlos para que en el futuro vivan mejor y puedan partici
par dinamicamente en la sociedad a la que pertenecen. Por tanto, en 
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el presente, los j6venes no tienen mucho mas que hacer que prepa
rarse para ser "grandes" y no "meterse en lfos" en su tiempo libre. 
El tema tiene implicancias de todo tipo sumamente complejas. Par 
un lado, podria argumentarse -como se hace desde los j6venes or
ganizados y desde las instituciones especializadas - que el argu
mento es sumamente conservadar, y que no persigue otra cosa que 
"desentenderse" del presente de los jovenes. Llevado a sus extremos, 
este tipo de argumentos se puede explicitar diciendo que -por la via 
de los hechos- se les niega a los j6venes la posibilidad de partici
par -aqui y ahora- en la dinamica de la sociedad a la que perte
necen, 10 que tiene implicancias muy profundas en terminos de de
rechos que no se reconocen y practicas corporativas que solo pre
tenden perpetuarse en el tiempo, sin que se concreten modificacio
nes en las reglas de juego establecidas. Por otro lado, el argumento 
central que estamos comentando tiene un fundamento real, sobre to
do si se mira estas dinamicas desde la l6gica del protagonismo que 
deberian asumir los j6venes en la construcci6n de la sociedad del 
conocimiento (como veremos mas adelante). Desde esta 6ptica, es 
cierto que los j6venes tienen que prepararse para asumir roles y res
ponsabilidades cuando sean adultos, pero, en todo caso, la clave es 
"como" se preparan. En la 6ptica tradicional, la preparaci6n y la 
asunci6n de roles funcionan totalmente disociadas y distanciadas en 
el tiempo (primero se preparan y luego asumen responsabilidades), 
mientras que en las 6pticas mas modemas e innovadoras, la prepa
raci6n y la asunci6n de roles es progresiva y simultanea (los j6ve
nes aprenden a participar, participando). 

En el fondo, 10 que parece existir es un conflicto generacional, 
sardo pero real, en el que esta en juego quien toma las decisiones. 
Desde esta 6ptica, 10 que determina la actitud tradicional de las cla
ses dirigentes es el temor a que los j6venes los desplacen del poder, 
10 cual se expresa en los hechos a traves de practicas que tratan de 
demorar al maximo los necesarios e inevitables recambios genera
cionales. Par esta via, adernas, se aspira a transmitir a las nuevas 
generaciones todos los elementos que permitan mantener en el 
tiempo las reglas de juego establecidas, a modo de evitar cambios 
radicales que se ubiquen par fuera de dichas l6gicas. En el marco 
de sociedades que se repiten a sf mismas durante decadas (como las 
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que tuvimos en la larga etapa de industrializaci6n sustitutiva en 
America Latina entre los afios treinta y los afios setenta), esto tiene 
su l6gica, pero en el caso de sociedades que estan tratando de ade
cuarse a la "permanencia del cambio" (como esta ocurriendo en el 
mundo entero a partir de la revoluci6n tecnol6gica actualmente en 
marcha), dicha 16gica desaparece por completo y el argumento se 
toma disfuncional con la nueva dinamica societal a todos los nive
les. Por 10 dicho, es aconsejable no dejarse entrampar en el falso di
lema planteado (futuro 0 presente). 

El tema amerita una vuelta adicional, incorporando la actitud de 
las clases dirigentes, tal cual ella se expresa a traves de diversas 
practicas corporativas. Los estudios disponibles no abundan en es
tos temas, pero se inclinan a sostener dos argumentos centrales: los 
movimientos juveniles no actiian en terminos corporativos y los ac
tores corporativos involucrados no estan interesados en potenciar 
las politicas de juventud. Algunos analisis fundamentan esas actitu
des en explicaciones coyunturales, confiando en que tales circuns
tancias puedan cambiar; en otros, las interpretaciones se basan en 
argumentos mas estructurales y son menos optimistas respecto de 
las posibilidades de cambio en el futuro. Desde esta perspectiva, se 
asume que los partidos politicos se interesan solo marginalmente 
por los temas de la juventud, ya que la edad no es una variable re
levante para prop6sitos electorales. En los paises donde los j6venes 
conforrnan un sector relativamente pequefio de la poblaci6n en edad 
de votar, esa relevancia se acota en terminos cuantitativos; en los 
paises de elevada poblaci6n juvenil, la condici6n de j6venes no se 
expresa en el comportamiento electoral y la relevancia del tema se 
acota cualitativamente. 

Los sindicatos y las camaras empresariales tampoco expresan 
mayor inquietud por el tema de la juventud. Los primeros dan prio
ridad a la atenci6n de los trabajadores ya incorporados al proceso 
productivo, y los segundos a la contrataci6n de trabajadores adul
tos mas experimentados. En la misma linea operan los ministerios 
de Trabajo, que prefieren concentrarse en los adultos jefes de fami
lia, aunque ella signifique la desatenci6n de los j6venes, pues ellos 
no tienen aquellas responsabilidades. En todo caso, tambien aquf 
es valido el argumento anteriormente expuesto, en la medida en 
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que estas posturas pueden funcionar en la sociedad tradicional, que 
ya no existe tal cual estuvo estructurada en sus momentos de mayor 
dinamica. Hoy las familias son diferentes a las del pasado, y ya no 
funciona el modelo donde hay un unico aportante de ingresos (el 
hombre adulto, jefe de familia), funcion que ahora comparten am
bos miembros de la pareja y tambien varios de los hijos mayores. 

Otro tanto puede decirse de las instituciones estatales, mas 
preocupadas de su propia existencia que de incorporar decidida
mente a las nuevas generaciones en su dinamica operativa. En un 
contexto en el que los usuarios que real mente cuentan son los adul
tos - pues pueden incidir en esa dinamica - , los jovenes no tienen 
voz (en el sentido que Hirschman otorga al concepto) suficiente pa
ra hacerse oir, por 10 cual, estos solo pueden oscilar entre la salida 
y la lealtad (siguiendo con la terminologia de Hirschman) aceptan
do las reglas de juego 0 marginandose de este. El panorama se tor
na inquietante cuando a 10 anterior se agregan las limitaciones es
tructurales de los movimientos juveniles, que son los iinicos que po
drfan transformarse en voz de los jovenes, pero que no 10hacen por
que -como ya se ha dicho- se guian por las dimensiones simbo
licas y no por las dimensiones materiales de su existencia. Por tan
to, la cornbinacion de todas estas "logicas" , lleva casi irremediable
mente a una especie de "callejon sin salida", que inhibe la accion. 

Es conveniente -incluso- ir mas alla en el analisis e incorpo
rar otras dimensiones, rescatando, en particular, la vision de algunos 
actores que no siempre se expresan corporativamente, pero que tie
nen relevancia. Es el caso, por ejemplo, de los padres de los jove
nes, que casi siempre siguen con mas preocupacion que sus propios 
hijos la situacion en la que estos crecen y maduran. Los padres no 
realizan manifestaciones publicas del estilo de una huelga sindical 
ni publican mensajes al gobierno y a la opinion publica como 10ha
cen los empresarios, pero, por ejemplo, cuando se los consulta en 
encuestas de opinion publica, sus juicios y puntos de vista surgen 
con gran nitidez. Los padres, que sf son influyentes en otros pIa
nos, tampoco tienen voz propia, por 10que no son considerados en 
tanto tales en el sistema educativo, en las instancias electorales 0 

incluso en la fijacion de prioridades en materia de polfticas publi
cas. En cualquier caso, su colaboracion puede llegar a ser decisiva. 
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Por todo 10 dicho, el rol de las instituciones especializadas en la pro
moci6n juvenil tiene mayor importancia que en cualquier otra poli
tica publica, por cuanto deben suplir el papel corporativo que cum
plen los destinatarios organizados en otros dominios (las polfticas 
sobre la mujer, por ejemplo). Esta situaci6n parece parad6jica, es
pecialmente en relaci6n con los enfoques que postulan la participa
ci6n juvenil como motor de la transformaci6n productiva, la moder
nizaci6n social y la afirmaci6n democratica. Sin embargo, 10 cierto 
es que las apuestas exageradas a la organizaci6n y movilizaci6n ju
veniles han terminado, en general, en fracasos evidentes en contex
tos disfrniles y en circunstancias hist6ricas diversas. 

Estos factores no se han considerado debidamente en las polfti
cas publicas, ya que la experiencia indica que la mayor parte de los 
instrumentos puestos a disposici6n de los j6venes -los centros de 
informaci6n, por ejemplo- son utilizados mas intensamente por 
los padres, quienes los emplean para orientar y apoyar mas s6lida
mente a sus hijos. Tales mediaciones, como las que cumplen y pue
den cumplir los docentes en los establecimientos educativos, los 
promotores y lfderes de los movimientos de j6venes, los sacerdotes 
y pastores y algunos periodistas sensibilizados en estos dominios, 
resultan claves para el desarrollo de las polfticas publicas de juven
tud. Sin embargo, hasta el momento estas mediaciones apenas han 
sido atendidas parcialmente y en unos pocos casos concretos, por 10 
que constituyen otro desaffo para las reformulaciones que se reali
cen en el futuro. Desde esta 6ptica, se puede argumentar muy s6li
damente que las iinicas organizaciones y movimientos juveniles que 
perduran en el tiempo, son los que funcionan con alguna "logica" 
adulta, como es el caso de la Pastoral Juvenil 0 la Asociaci6n Cris
tiana de J6venes 0 el Movimiento Scout. Del mismo modo, las tini
cas ONG que permanecen en el tiempo y acumulan experiencias y 
aprendizajes de utilidad, son las que saben combinar la cercania con 
el mundo juvenil, sin quedarse exclusivamente en este, integrando
10 a la dinamica del conjunto de la sociedad. Lo mismo vale para las 
instituciones piiblicas especializadas, que no pretenden cumplir ro
les que no les corresponden, concentrando energfas en 10 que efec
tivamente son insustituibles (visi6n de conjunto, animaci6n de pro
cesos, articulaci6n de esfuerzos, etc.). 
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JUVENTUD, DESARROLLO SOCIAL YPOLITICAS PUBLICAS ENAMERICA LATINA Y ELCARIBE 

OPORTUNIDADES Y DESAFIOS 
EN EL COMIENZO DE UNA NUEVA ERA 

Antes de pasar a la formulaci6n de algunas propuestas alterna
tivas, corresponde analizar el contexto en el que habran de operar 
las politicas piiblicas en el comienzo de este nuevo siglo. Para ello, 
se analizan las implicancias del bono demografico y de las nuevas 
tecnologfas de la informaci6n y la comunicaci6n, relacionando las 
politic as de juventud con la reforma del Estado y problematizando 
el complejo tema del financiamiento de estas politic as ptiblicas. Por 
las razones que se exponen a continuaci6n, resulta evidente que es
tamos ante una gran oportunidad hist6rica y estructural, que habrfa 
que saber aprovechar en 10 inmediato. 

Bono Demograflco, Juventud y Desarrollo 
Humano en el siglo XXI 

La primera gran oportunidad por analizar esta dada por el deno
minado "bono" 0 "dividendo" dernografico. Mas alla de los termi
nos, 10 que se pretende destacar es que las tendencias dernograficas 
pasadas, presentes y futuras, estan brindando una gran oportunidad 
al desarrollo, por cuanto ya no estan naciendo los contingentes 
abrumadores de nifios que protagonizaron la dernograffa en los til
timos cincuenta afios, y todavfa no se cuenta con contingentes de
masiados significativos de poblaci6n anciana, especialmente en los 
paises en desarrollo. El Fondo de Poblaci6n de las Naciones Uni
das, en su Informe sobre el Estado de la Poblacion Mundial 1998, 
ha llamado la atenci6n sobre la existencia, en la actualidad, de "la 
mayor generaci6n de j6venes que jarnas haya existido". "En los pai
ses en desarrollo, agrega, las menores tasas de natalidad ofrecen la 
posibilidad de un dividendo dernografico en los pr6ximos 15 a 20 
afios, a medida que una afluencia de j6venes ingresa a la poblaci6n 
activa, mientras que, al mismo tiempo, nace una menor cantidad de 
nifios". Esto es, sin dudas, una oportunidad para el desarrollo. "Si 
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