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pudieran encontrarse empleos para esos j6venes, la afluencia de la 
poblaci6n activa podrfa ser la base de mayores inversiones, mayor 
productividad del trabajo y rapido desarrollo econ6rnico", se enfatiza. 

Por su parte, a escala regional, el BID ha destacado el fen6me
no con el mismo enfasis, "La mayorfa de los pafses de America La
tina se encuentran ahora en un momenta propicio de la transici6n 
dernografica. Las tasas de fecundidad estan descendiendo y una 
gran cohorte de nifios se esta incorporando a las filas de la pobla
ci6n activa. Con menos hijos que criar y aiin pocos ancianos en go
ce de retiro, puede decirse que la actual generaci6n de latinoameri
canos se encuentra realmente en una posici6n favorable para con
vertirse en el motor del crecimiento econ6mico y en un agente so
cial del cambio", se sostiene, agregando que "en los pr6ximos vein
te afios se producira un descenso de la proporci6n de nifios con res
pecto al mimero de trabajadores, antes de que el aumento de la pro
porci6n de jubilados con respecto al mimero de trabajadores activos 
comience a representar una carga financiera mucho mas pesada. De 
10 que se deduce -concluye- que tenemos por delante dos deca
das para acelerar el desarrollo, poner la gente a trabajar, financiar 
mejoras educativas y ahorrar para el futuro". Las citas del BID per
tenecen al Informe 1998-99 sobre el Progreso Econ6mico y Social 
en America Latina (America Latina Frente a La Desigualdadi, y el 
tema fue retomado con mas fuerza y profundidad todavfa en el In
forme 2000 (Desarrollo mas aLM de La Economiai, En este, se in
siste en destacar que "en el perfodo 2000-2030 los coeficientes de 
dependencia totales de America Latina registraran niveles hist6rica
mente bajos", pero advirtiendo que la regi6n "no puede esperar pa
sivamente los mayores beneficios potenciales generados por el 
cambio en la estructura de edades, sino que debe aplicar activamen
te polfticas que permitan aprovechar dichos beneficios". En esta op
tica, "los principales aspectos de polftica que requieren inmediata 
atenci6n para que los pafses de America Latina aprovechen esta 
oportunidad dernografica incluyen asuntos laborales, criminali
dad, educaci6n, salud, ahorro y pensiones". 

Como puede apreciarse, resulta imprescindible incorporar es
te tipo de dimensiones a nuestro analisis, dado que aquf se juega 
buena parte de los elementos de juicio que luego determinan la 
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definici6n de prioridades en materia de polfticas publicas y la co
rrespondiente asignaci6n de recursos. Y si miramos la prioridad que 
ha tenido la tematica juvenil en los iiltimos cincuenta afios, podre
mos constatar claramente que los nifios siempre estuvieron en pri
mer lugar y a ellos se destinaron las atenciones y los recursos en ca
si todos los planos relevantes. Si a partir de dichas constataciones 
proyectamos este tipo de analisis a los pr6ximos cincuenta afios, po
dremos constatar con cierta facilidad que la prioridad del futuro 
pueden llegar a ser los mas viejos, sin etapas intermedias. Si tene
mos en cuenta los ejes centrales de los debates y las actuaciones pii
blicas de estos ultimos afios, podremos constatar facilmente, que es
to ya esta ocurriendo en la practica, Lo importante, en todo caso, es 
demostrar que el desaffo de la tercera edad nos afectara con mucha 
fuerza hacia mediados de este siglo (y para ella hay que prepararse, 
claro) pero enfatizando -al mismo tiempo- que el desafio juvenil 
ya estd entre nosotros, y tendra una vigencia central en los proxi
mos veinte afios, por 10 que debe ser atendido prioritariamente en 
estas dos decadas claves. Si se siguen arrastrando las inercias del 
pasado (atendiendo prioritariamente a los nifios) y se suman las 
preocupaciones por el futuro (analizando exclusivamente la ternati
ca de la tercera edad), se corre el riesgo de desatender la situaci6n 
de las generaciones j6venes, con todas las asincronias que esto tie
ne, visibles en la irrupci6n social de los j6venes (reclamando espa
cios que la sociedad no les brinda, a traves de toda clase de estrate
gias) sin que las polfticas publicas respondan adecuadamente. 

Desde luego, el tema tiene implicancias diferentes para cada 
pais en particular, de acuerdo con la ubicaci6n de cada uno de ellos 
en la transici6n demografica como tal. Por ello, y mas alla de no po
der realizar un analisis particularizado de cada caso nacional, im
porta formular algunos comentarios por grupos de paises, diferen
ciando los casos de "modemizaci6n temprana", de aquellos de "mo
demizaci6n tardia" y de los que estan en "plena transici6n" en una 
etapa intermedia. En la primera categorfa, se ubican claramente los 
paises del Cono Sur (Argentina, Uruguay y Chile) junto con Costa 
Rica, Cuba y en menor medida Panama. En este caso, la transici6n 
demografica (en comparaci6n con las otras categorias) esta mas 
avanzada, y el desafio de la tercera edad esta mas instalado, pero de 
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todos modos el tema de las generaciones j6venes es muy relevante 
y debera ser atendido prioritariamente. En la categoria intermedia, 
por su parte, se ubican los paises mas grandes de America Latina 
(Brasil, Mexico, Colombia) junto con otros no menos relevantes 
(Venezuela y Peru, por ejemplo) yen ellos es donde las tendencias 
que estamos comentando (el "bono dernografico") puede ser visua
lizadas mas clara y categ6ricamente. Los contrastes entre tenden
cias dernograficas y polfticas publicas en todos ellos es evidente: 
mientras que las generaciones j6venes irrumpen socialmente por to
das partes, las polfticas publicas siguen funcionando con las inercias 
del pasado. El resultado es el desarrollo inusitado de la violencia, 
con un protagonismo juvenil evidente (en Colombia, esta es -como 
se sabe- una de las principales "ocupaciones" de los j6venes). De
finitivamente, en estos pafses se tendran que atender estas tenden
cias prioritariamente y con la mayor urgencia, si se quiere estar a to
no con los grandes desaffos del nuevo siglo. Por ultimo, en la cate
gorfa de los pafses de "modemizaci6n tardia" (Guatemala, Nicara
gua, Honduras, Bolivia y Paraguay, entre otros) todavfa se cuenta 
con contingentes de nifios muy numerosos, pero las tendencias de 
cambio se estan acelerando significativamente, debido al descenso 
de las tasas de natalidad y mortalidad y el consecuente aumento de 
la esperanza de vida al nacer. En estos casos, el "bono demografi
co" va a llegar un poco mas retrasado (en comparaci6n con el res
to), pero tendra una vigencia efectiva en la segunda y tercera deca
da de este nuevo siglo. La ventaja estara dada, sobre todo, par el re
tardo relativo del aumento de los contingentes de poblaci6n ancia
na, que solo comenzaran a ser significativos en la segunda mitad de 
este siglo. Par todo 10 dicho, la prioridad de las polfticas public as se 
deberia ir desplazando claramente desde la primera infancia hacia la 
adolescencia y la juventud. 

La tematica que estamos analizando plantea dos grupos de de
saffos relevantes: uno relacionado con las polfticas public as como 
tal y el otro relacionado con los actares que deberan protagonizar 
estos debates en el futuro inmediato. En 10 que hace ala dimensi6n 
sustantiva, parece claro que las areas ya destacadas (asuntos labo
rales, criminalidad, educaci6n, salud, ahorro y pensiones) deben 
ser analizadas a la luz de estos desaffos, Definitivamente, no es 10 
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mismo analizar los asuntos laborales desde la l6gica de las corpara
ciones empresariales y sindicales, que desde la l6gica de la incorpo
raci6n de las generaciones j6venes a la dinamica de nuestras socie
dades, y otro tanto podria decirse respecto a las polfticas publicas 
relacionadas con la salud (es muy diferente trabajar para combatir 
la mortalidad infantil que para atender las conductas de riesgo entre 
los j6venes). Otro tanto podria argumentarse en 10 que atafie ala cri
minalidad, desde el momenta en que las condiciones cambian radi
calmente en un escenario donde existen (0 no) contingentes muy 
grandes de j6venes excluidos a disposici6n de los grupos crimina
les organizados (el narcotrafico, par ejemplo). Desde luego, el pro
blema no se soluciona con mas y mejores oportunidades de integra
ci6n social para los j6venes, pero ella contribuiria significativamen
te al respecto. Del mismo modo, los desaffos cambian radicalmente 
si desde la educaci6n se pasa de la hist6rica prioridad en la ensefian
za basic a a la ensefianza media. Y aun en el caso de las polfticas re
lacionadas con el ahorro y las pensiones (una de las formas de aho
ITO mas relevantes) los escenarios estan cambiando notoriamente, y 
con ello, tambien 10 estan haciendo las polfticas publicas. El tema, 
sin duda, es muy diferente si se analiza desde la l6gica del aparato 
publico (preocupado par el deficit cr6nico de los sistemas de pen
siones) 0 desde la l6gica de los propios jubilados y pensionistas 
(preocupados par cobrar pensiones dignas) que si se 10 analiza des
de la l6gica de las nuevas generaciones, que en la mayor parte de 
los paises de la regi6n estan siendo incorparadas a nuevos sistemas 
pensionales, de incierto futuro, perdiendo los "privilegios" de los 
actuales pensionistas y aumentando su carga contributiva para dis
minuir los deficit del sistema, sin que nadie se haya puesto a refle
xionar sobre las consecuencias que esto tiene en terminos de su in
corparaci6n social y del procesamiento de la necesaria autonomfa 
de las nuevas generaciones. 

Par su parte, el tema de los "actores", tambien es relevante, en 
la medida en que no seran los j6venes organizados quienes traba
jen en estas materias (los movimientos juveniles no tienen posturas 
corporativas, segun ya hemos destacado) y ella obliga a que las 
instituciones especializadas en juventud (tanto publicas como pri
vadas) asuman roles de representaci6n (informalmente pero muy 
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efectivamente) a los efectos de incorporar estos enfoques a los de
bates actualmente en marcha. Para ello, estos temas deben ser ana
lizados rigurosamente, desde la logica de los j6venes, superando los 
clasicos enfoques corporativos 0 polftico-institucionales particulares. 

La Construcclon de la Sociedad del Conocimiento 

La segunda gran oportunidad para el desarrollo en general y pa
ra las politicas de juventud en particular, esta dada por las potencia
lidades de las nuevas tecnologias de la informaci6n y la comunica
ci6n, y su decisiva influencia en todas las dimensiones de la dina
mica societal. Como se sabe, estas nuevas tecnologfas entrafian in
novaciones en varios pIanos simultaneamente: microelectr6nica, 
computaci6n (tanto en equipo como en programas), telecomunica
ciones y optica electr6nica (microprocesadores, semiconductores, 
fibra 6ptica, etc.). Lo relevante es que esas innovaciones son las que 
estan permitiendo procesar y almacenar cada vez mas informaci6n 
y distribuirla cada vez con mayor velocidad, a traves de redes espar
cidas por todo el mundo. Los especialistas sostienen que la capaci
dad de la computaci6n se duplicara cada 18 a 24 meses (gracias a la 
rapida evoluci6n de los microprocesadores) y que cada 6 meses se 
duplicara la capacidad de las comunicaciones (con base en una ex
plosi6n en la amplitud de banda, sustentada en los avances de la tee
nologia de las redes de fibra 6ptica). Ambas tendencias, ademas, se 
desplegaran en paralelo con enormes reducciones de los costos y 
significativos aumentos de la velocidad y la cantidad de informa
cion por distribuir. 

Sin duda, el sfrnbolo mas evidente de todas estas tendencias es 
el desarrollo de la Internet, que ha logrado interconectar en muy po
cos afios a mill ones de personas en los lugares mas remotos del 
mundo (en 1995 los usuarios eran apenas 20 millones, yen el 2000 
ya eran 400 millones, y se preve que para el 2005 seran 1000 millo
nes). Pero como tambien se sabe, el acceso a Internet esta muy de
sigualmente distribuido (las tres cuartas partes de los usuarios viven 
en los paises altamente industrializados, miembros de la OCDE, 
que tienen apenas el 14% de la poblaci6n mundial). Asi, mientras en 
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Estados Unidos los usuarios son el 54% de la poblaci6n total, en 
America Latina y el Caribe son solo el 3,2%. La otra brecha esta 
dentro de los paises: la mayar parte de los usuarios vive en zonas 
urbanas (el 80% de los usuarios en Republica Dorninicana vive en 
Santo Domingo), tiene mejor instrucci6n y mas dinero (en Chile, el 
89% ha recibido educaci6n terciaria), sonj6venes (entre los 18 y 24 
afios tienen cinco veces mas probabilidades de ser usuarios que los 
mayores de 55 afios) y son mayoritariamente hombres (en America 
Latina, las dos terceras partes) aunque esta brecha se viene achican
do (en Brasil, las mujeres eran un tercio en 1995 y en 2000 ya eran 
la mitad). Pero 10 relevante no es la dimensi6n, sino las implican
cias practicas del tema, en la medida en que las TIC estan permitien
do darles mas transparencia ala planificaci6n y a las transacciones, 
aumentar la participaci6n polftica (tanto en terminos de formulaci6n 
de propuestas como en el desarrollo de mecanismos de control ciu
dadano), desarrollar muy significativamente la educaci6n a distan
cia, la telemedicina, el teletrabajo, etc. Par todo esto, el proceso en 
marcha abre importantes oportunidades par aprovechar y genera 
nuevos riesgos que habra que controlar. 

El Indice de Adelanto Tecno16gico (rAT) elabarado por el 
PNUD, permite apreciar en terminos comparados en que etapa estan 
nuestros pafses en estas materias. En terminos operativos, el rAT es
ta estructurado con base en cuatro dimensiones claves, medibles en 
torno a ocho indicadores especfficos: creacion de tecnologia (mi
mero per capita de patentes concedidas e ingreso per capita percibi
do del extranjero par concepto de regalfas y derechos de licencia), 
difusion de innovaciones recientes (difusi6n de Internet y exporta
ci6n de productos de tecnologia alta y media), difusion de viejas in
venciones (telefonos y electricidad), y conocimientos especializa
dos (afios de ensefianza y tasa bruta de escolarizaci6n de estudian
tes terciarios matriculados en ciencias, matematicas e ingeniena) y 
"trata de reflejar en que medida un pais esta creando y difundiendo 
tecnologfa y construyendo una base de conocimientos humanos, y 
par ende, su capacidad para tomar parte en las innovaciones tecno
16gicas de la era de las redes"(PNUD, 2001) 

La escala construida por el PNUD incluye 72 paises, agrupa
dos en cuatro categorias: lfderes, lideres potenciales, seguidores 
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dinamicos y marginados . En la primera de ellas figuran 18 paises 
(todos altamente industrializados), mientras que en la segunda figu
ran 19, otros 26 en la tercera y 9 mas en la cuarta (marginados). La 
lista global esta encabezada por Finlandia, y los siguientes en la lis
ta son Estados Unidos, Suecia, Japon , Corea, Holanda, Reino Uni
do, Canada, Australia, Singapur, Alemania, Noruega, Irlanda, Bel
gica, Nueva Zelandia, Austria, Francia e Israel. La lista de los lfde
res potenciales esta encabezada por Espana, y los lugares siguientes 
los ocupan Italia, varios pafses de la Europa Oriental (Republica 
Checa, Hungna, Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Polonia, Croacia 
y Rumania) otros "tigres asiaticos" (Hong Kong, Malasia) y otros 
pafses europeos (Portugal, Grecia, Chipre). En esta categorfa se ubi
can tarnbien cuatro latinoamericanos (Mexico, Argentina, Costa Ri
ca y Chile), mientras que varios otros se ubican entre los "seguido
res dinamicos", encabezados por Uruguay. Solo un pais latinoame
ricano figura entre los marginados (Nicaragua), pero 10 relevante es 
observar como las combinaciones de indicadores especfficos son 
notoriamente diferentes en cada caso. Asf, mientras que Mexico y 
Costa Rica cuentan con porcentajes destacados de sus exportacio
nes en el terre no tecnologico, Argentina y Chile se destacan por sus 
elevados niveles de matriculacion terciaria en ciencias (al igual que 
Bolivia, Peru, Ecuador y Republica Dominicana en su grupo). Del 
mismo modo, Uruguay se destaca por su mimero de anfitriones en 
Internet y tambien por su amplia cobertura de telefonos y electrici
dad (al igual, en esto ultimo, que Panama y Brasil). 

En el marco de estas notas, conviene retomar un elemento co
mentado al pasar en las paginas precedentes, a los efectos de tomar 
debida conciencia del evidente protagonismo juvenil en la construe
cion de la sociedad del conocimiento. Nos referimos al dato relati
vo a la sobrerrepresentacion de los jovenes entre los usuarios de In
ternet, que se relaciona tambien con el nexo evidente entre matricu
lacion superior en ciencias (uno de los indicadores utilizados para la 
construccion del IAT) y la dinamica de los jovenes altamente cali
ficados, que constituyen un capital humano de gran re1evancia en 
nuestros pafses. Si los jovenes que viven en hogares afectados por 
agudos cuadros de pobreza y exclusion deben ser el eje de las poll
ticas piiblicas de juventud, desde el angulo en que estas toman a los 
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jovenes como destinatarios, los jovenes altamente calificados deben 
serlo desde el angulo en que estos son considerados actores estra
tegicos del desarrollo. Definitivamente, estos jovenes estan prota
gonizando los principales procesos de investigacion y desarrollo, al 
tiempo que estan colaborando decididamente en el desarrollo de 
nuevas herramientas en estas esferas y estan protagonizando el uso 
dinamico de las nuevas tecnologfas de la informacion y la comuni
cacion; la edad promedio de quienes trabajan en estas materias e in
corporan estas nuevas herramientas en su vida cotidiana, 10 muestra 
claramente. En el fondo, puede afirmarse, con total certeza y convic
cion, que estamos ante una verdadera revolucion a todos los niveles, 
que dista significativamente del desarrollo de cambios menores aso
ciados a la posmodernidad y esta revolucion esta siendo clara y cen
tralmente protagonizada por los jovenes en todo el mundo. De 10 
que se trata, en definitiva, es de nuevas herramientas que en el mar
co de la glocalizacion (globalizacion y desarrollo local en simulta
neo) permiten acercar el mundo a cualquier persona 0 grupo huma
no, en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento. Son los 
propios conceptos de espacio y tiempo los que cambian radicalmen
te, en dimensiones que todavia cuesta mucho imaginar efectivamen
te, par 10 que estamos ante una verdadera mutacion de epoca, aiin 
mas relevante de 10 que fueron las revoluciones industriales. 

Las esferas en las que se podrfan analizar estas tendencias de 
cambio son infinitas, pero aqui importa rescatar las relacionadas 
con la educacion (definida en un sentido muy amplio), dado el ses
go con el que esta estructurado este informe. Y en este sentido, es
tamos ante la oportunidad de reformular radicalmente todo 10 que se 
ha hecho hasta el momento desde la denominada educacion a dis
tancia, por ejemplo, que, aunque ha existido en nuestros pafses des
de hace decadas, a partir de la incorporacion de las nuevas tecnolo
gfas de la informacion y la comunicacion ha adquirido una relevan
cia inusitada e inimaginada por sus promotores originales (Varios 
autores, 2000c). Definitivamente, esta es una de las esferas mas re
levantes del desarrollo, y por ello, los principales organismos inter
nacionales, los gobiemos, las empresas, las familias y las personas, 
en todo el mundo, estan invirtiendo cada vez mas recursos en el de
sarrollo de las capacidades personales, grupales e institucionales en 
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estas materias, de modo de no quedar al margen de estas fuertes ten
dencias de cambio. La universalizacion en el acceso y el uso dina
mico e innovador de estas nuevas herramientas, son los principales 
desaffos, y en el dominio de las politicas publicas de juventud (co
mo en muchos otros) todavfa no se han dado pasos relevantes. 

Politicas Publicas de Juventud y 
Reforma del Estado: un vinculo por construir 

El tercer gran proceso en materia de oportunidades y desaffos, 
en este comienzo de nuevo siglo y milenio, es el vinculado con la 
reform a del Estado actualmente en marcha. Muchas reformas es
tructurales llevadas a cabo en America Latina y el Caribe en los 
afios noventa fueron impulsadas al amparo del Consenso de Was
hington y se concentraron principalmente en asuntos de disciplina 
fiscal, liberalizacion de la politica comercial y del regimen de inver
siones, desregulacion de los mercados intemos y privatizacion de 
empresas ptiblicas. Pero como sostiene un informe del Banco Mun
dial, "los dictamenes de polfticas del Consenso de Washington ig
noraron la funcion que podrfan cumplir los cambios institucionales 
en acelerar el desarrollo economico y social de la region" (Banco 
Mundial, 1998). En esencia, las prioridades de la region durante la 
crisis de la deuda de los afios ochenta se centraron en la busqueda 
de estabilidad econornica y en desmontar los andamiajes del mode
10 proteccionista de desarrollo. Sin embargo, una nueva oportuni
dad para el cambio se presenta ahora, teniendo como base que la 
sostenibilidad de las reformas economicas esta condicionada por las 
reformas institucionales. Organismos como el Banco Mundial pro
pician y dan apoyo financiero a las denominadas "reformas de se
gunda generacion", incluyendo en elIas las de la justicia, los parla
mentos y la administracion publica. Postulan, adernas, que las trans
formaciones deben, por sobre todo, cambiar el sistema de incenti
vos y constricciones sobre los que acnian burocratas y politicos. 
Dentro de este marco, se consolidan las preocupaciones vincula
das ala propia gobemabilidad democratica, y se intenta aplicar di
versos instrumentos para lograr una mas activa participacion de la 
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sociedad civil en los procesos de desarrollo, tratando de ampliar el 
protagonismo del "sector publico no estatal" (Bresser Pereyra y 
Cunill Grau Ed., 1998). 

En cuanto a la primera dimensi6n, las prioridades se refieren a 
la modemizaci6n de los partidos politicos y de los sistemas electo
rales, de representaci6n y de participaci6n popular, y tratan de in
corporar mas y mejor la percepci6n de los ciudadanos en la dinami
ca de los procesos de afirmaci6n democratica en que se hallan in
mersos casi todos los pafses de la regi6n. Yen 10 que atafie a la par
ticipaci6n de la sociedad civil, los mecanismos que se estan ponien
do en practica se concentran en dos roles fundamentales: la presta
ci6n de servicios y la representaci6n de intereses. En la esfera de las 
polfticas sociales, la desmonopolizaci6n de los servicios publicos se 
concibe como una altemativa a la privatizaci6n (la "publicizacion'') 
y la representaci6n de intereses se vincula con el desarrollo de me
canismos de control social de las politicas 0 con la participaci6n en 
su propio disefio, como las experiencias del "presupuesto participa
tivo" en Brasil, iniciadas de forma pionera en Porto Alegre hace 
mas de diez afios. 

En la esfera mas acotada de las politicas publicas de juventud, 
la distribuci6n de roles y funciones puede concebirse como la prin
cipal respuesta a la desarticulaci6n de esfuerzos institucionales, en
carada desde la estructuraci6n de sistemas institucionales eficientes. 
A nivel central, los institutos, direcciones generales 0 ministerios de 
juventud deberfan dedicar muchos de sus esfuerzos al conocimien
to de los problemas que afectan a los j6venes y al seguimiento sis
tematico de la dinamica de las polfticas piiblicas dirigidas a ellos. 
Del mismo modo, podrfan cumplir un papel decisivo como facilita
dores de las articulaciones y tareas compartidas por diversas insti
tuciones publicas . Tambien podrfan brindar informaci6n y asesora
miento a los j6venes para contribuir a su inserci6n fluida en la so
ciedad, y trabajar en la formaci6n de recursos humanos a todos los 
niveles, homogeneizando enfoques y estrategias. Para efectuar es
tas tareas se requiere la realizaci6n sistematica de estudios e inves
tigaciones, la evaluaci6n continua de las polfticas publicas ligadas 
al tema, y por supuesto, recursos humanos aptos para ello. A su 
vez, las contrapartes estaduales, provinciales y municipales de los 
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institutos, direcciones y secretarias de juventud, deberian incursio
nar en la ejecuci6n de programas y proyectos, evitando celosamen
te competir con otras instancias ejecutaras de su mismo nivel (las di
recciones de educaci6n 0 de salud en las divisiones administrativas 
subnacionales) con las que deben cooperar de la manera mas amplia 
posible, articulando tambien sus tareas con las instancias nacionales. 

(,C6mo se puede definir este rol intermedio? Una manera de ha
cerlo es mediante la promoci6n de la participaci6n juvenil, 10 que 
exige asumir la idea de que los j6venes son actares estrategicos del 
desarrollo y no meros beneficiarios de polfticas, por ejemplo, como 
voluntarios del desarrollo, segun veremos mas adelante. Tambien 
es posible concebir mecanismos para que los diversos grupos y mo
vimientos juveniles expresen crfticas, propuestas y puntos de vista 
sobre todos aquellos temas de su interes y para que, con los respal
dos necesarios, materialicen las iniciativas que consideren priarita
rias. Pero debe evitarse el riesgo de incurrir en extremos que pue
den ser perjudiciales, tales como la manipulaci6n estatal 0 el fomen
to irresponsable de acciones opositaras. En todo caso, es esencial 
aceptar que los movimientos juveniles son effrneros en su existen
cia, muy cambiantes en materia de intereses y expectativas, "indis
ciplinados" (vistos desde fuera) y, sobre todo, reacios a directivas 
externas, especialmente cuando estas son percibidas como autorita
rias. Par otra parte, los rninisterios, secretarias y direcciones gene
rales, como encargados de la ejecuci6n de las polfticas sectoriales 
-de educaci6n, salud, empleo y otras- deberfan contar con equi
pos tecnicos especializados en los temas de la juventud, capaces de 
mirar sus actividades desde la l6gica de los destinatarios y abiertos 
a trabajar con una mentalidad moderna y apropiada. Y para comple
tar este rapido "recuento" de instituciones y espacios existentes en 
el dominio de la promoci6n juvenil, tambien es importante conside
rar otra esfera escasamente atendida en esta clase de analisis: los es
pacios de encuentro y socializaci6n juvenil. Si en algun sitio operan 
efectivamente las polfticas publicas destinadas a lajuventud, es alli, 
pero solo excepcionalmente se analizan sus dinamicas operativas, 
cargadas muchas veces de "perversiones" serias a enfrentar (en las 
Casas de Juventud, par ejemplo, que se han multiplicado en los til
timos afios en casi toda la regi6n, logrando exitos muy relativos). 
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Pero, ~c6mo se articulan efectivamente estos esfuerzos tan au
t6nomos?, ~c6mo lograr que desde esta logica se puedan alcanzar re
sultados pertinentes?, ~que mecanismos permitirian evitar los proble
mas que surgen cuando se trata de coordinar las acciones entre institu
ciones diversas? Las respuestas deben buscarse en la gestion operati
va, desentrafiando sus claves y disefiando mecanismos altemativos en 
aquellos casos en que sea pertinente. Una de las claves alude al finan
ciarniento de las politicas piiblicas, esfera en la que cabe reconocer la 
importancia tanto de la separacion entre financiarniento y ejecucion 
como de las diversas vias de asignacion de recursos. En cuanto a la se
paracion entre financiarniento y ejecucion, los fundamentos parecen 
categoricos: si quien financia a la vez ejecuta, no hay mecanismos ob
jetivos para discemir si 10 que se hace esta bien y si los carninos estra
tegicos y metodologicos elegidos para operar son los mejores. Por tan
to, es fundamental separar ambas funciones y operar sobre la base de 
licitaciones que fomenten la mas amplia competencia y la mas efecti
va transparencia. En realidad, en ningun caso se puede tener la certe
za de que el camino elegido es el unico (y el mejor de los posibles) pa
ra enfrentar un problema cualquiera, por 10 que resulta mas pertinente 
la convocatoria a diversos actores, invitandolos a presentar propuestas 
diversas de solucion a los problemas que se pretenda enfrentar. Del 
rnismo modo, si en lugar de financiar a las instituciones (la oferta de 
servicios) se entregara el manejo de los recursos a los beneficiarios (la 
demanda), se contana con mejores herramientas para evitar la "rutini
zacion" de los programas y la burocratizacion de las instituciones en
cargadas de operarlos. Adicionalmente, es imprescindible separar fi
nanciarniento y ejecucion de las funciones de evaluacion, las que de
ben ser desempefiadas por un tercer agente institucional. Cuando el 
agente financiador es el rnismo que evahia, siempre dispondra de la ul
tima palabra y el que ejecuta no podra actuar con autonomia e inde
pendencia, situacion que define un monopolio de hecho, aunque haya 
separacion entre roles y funciones. Por todo 10 dicho, parece claro que 
estas propuestas contienen medidas claramente orientadas a la descen
tralizacion, pero importa destacar que estas procuran trascender los 
mecanismos puestos en practica hasta el momento, y que han presen
tado limitaciones y problemas muy evidentes. La descentralizacion 
pura y simple no siempre trae consigo mejores niveles de vida para la 
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poblaci6n en el plano local, y muchas veces contribuye a profundizar 
las desigualdades territoriales (como ha ocurrido en la esfera de la edu
caci6n y de la salud, en varios casos nacionales en los ultimos afios) 
y al desarrollo de tendencias autarquicas perjudiciales (algunos 
procesos nacionales han sido paradigrnaticos en este sentido). Por 
tanto, es aconsejable que la descentralizaci6n conlleve una genui
na distribuci6n concertada de roles y funciones entre los niveles 
centrales, intermedios y locales. 

Finalmente, si todo 10 dicho hasta el momenta se adecua a la con
dici6n transversal que las polfticas de juventud comparten con aque
lIas referidas a otros grupos especfficos de la poblaci6n -nifios, mu
jeres, grupos etnicos, tercera edad, migrantes, y otros-, estos cambios 
en la gesti6n especffica pueden tener repercusiones sumamente rele
vantes para la modemizaci6n de la gesti6n publica en su conjunto, 
puesto que se constituirfan en focos de acumulaci6n de experiencias 
de trabajo simultaneo y coordinado en diversas esferas especfficas. 
Las polfticas de juventud podrfan complementar la visi6n limitada de 
las polfticas sectoriales especfficas, como las educativas -que se con
centran exclusivamente en la ensefianza (y descuidan los aprendizajes 
efectivos)-,o las de empleo -que se concentran excesivamente en 
el jefe de hogar (el tfpico hombre adulto integrado al sector formal de 
la economfa), descuidando la situaci6n de las mujeres y los j6venes 
(los mas perjudicados por el desempleo y el empleo precario) - , 0 las 
de salud, concentradas en la atenci6n de la enfermedad y no en la pre
venci6n y mejoramiento de la salud. Con este tipo de enfoque se con
tribuira a la formulaci6n de polfticas publicas mas realistas, apoyadas 
en un sustrato sociodemografico tan necesario para asegurar que las 
acciones sean pertinentes y aplicables. De este modo, las polfticas pii
blicas de juventud -como las referidas a la infancia y a los adultos 
mayores- podrian recorrer rutas estrategicas similares a las seguidas 
por los programas de igualdad de oportunidades para las mujeres, que 
lograron articular - por la via de los hechos y enfrentando grandes re
sistencias institucionales y polfticas- programas sectoriales que ja
mas se habian mirado de frente. 

En este marco, puede resultar decisivo contar con una clara 
perspectiva generacional en las polfticas piiblicas, procurando arti
cular dinamicamente las diversas fases del cicIo vital de las 
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personas (infancia, juventud, adultez, tercera edad) a los efectos de 
responder con politicas especificas que formen parte de un conjun
to articulado de politicas piiblicas generales. Tanto las experiencias 
del Consejo Nacional de Poblaci6n de Mexico, como de la Corni
si6n Nacional de Poblaci6n y Desarrollo de Brasil y de la Secreta
ria de Asuntos Generacionales y de Familia del Ministerio de Desa
rrollo Humano de Bolivia, cuentan con aportes sustanciales en estas 
materias, y deberian ser evaluadas en terminos comparados con ma
yor rigurosidad, a los efectos de extraer las lecciones correspon
dientes y estar asf en condiciones de replicar dichos enfoques en 
otros paises de la regi6n. 

En esta linea de acci6n, puede resultar decisivo contar con las 
capacidades tecnicas y operativas que perrnitan analizar rigurosa
mente los enfoques con los que se deberia trabajar en todas y cada 
una de las politicas publicas desde esta perspectiva generacional, al 
tiempo que tambien puede resultar sumamente productivo el poder 
posicionarse en los grandes debates nacionales desde la perspectiva 
de 10 juvenil, 10 que puede resultar sumamente productivo en temas 
como la reforma laboral 0 de los sistemas de pensiones, que en nin
gun caso resultan neutras para los j6venes de la regi6n, y sin embar
go casi nunca se procesan teniendo en cuenta este tipo de angulos, 
Asi, e1 trabajo temporal, por ejemplo, puede ser visto criticamente 
desde los sindicatos (con l6gica adulta), pero puede ser evaluado mas 
favorablemente desde posturas no corporativas (con l6gicajuvenil) y 
aun con una l6gica mas dinamicamente relacionada con los desafios 
del futuro (derivados de la intemacionalizaci6n de la econornfa) que 
con los privilegios del pasado (construidos a la sombra de sistemas 
proteccionistas y clientelistas en el marco de econornfas cerradas). 

El Financiamiento de las Politicas Publicas de Juventud 

A los desafios que hemos estado identificando habria que agre
gar algunos mas especificamente centrados en el complejo tema del 
financiamiento. Aqui nos interesa dimensionar la inversi6n necesa
ria, jerarquizar las areas prioritarias en las que concretar las futuras 
inversiones, proponer la reformulaci6n de las estrategias operativas 
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con las que se deberfa utilizar efectivamente dicha inversi6n y ad
vertir sobre las consecuencias que se pueden desatar si no se 
concreta la inversi6n necesaria en el momenta oportuno y en 
las esferas priorizadas desde los consensos sociales y politicos 
que puedan concretarse. 

Comenzando por el dimensionamiento de la inversi6n necesa
ria, habrfa que sefialar que estamos ante la necesidad de ampliar 
sustancialmente el nivel de gasto publico dedicado a juventud has
ta el momento. Por los argumentos expuestos anteriormente, no es 
posible pretender la construcci6n de la sociedad del conocimiento 
con los actuales niveles de inversi6n en las nuevas generaciones, en 
comparaci6n con 10 que se invierte en la tercera edad, por ejemplo. 
Esta relaci6n debiera ser revisada desde todo punto de vista, procu
rando estructurar mayores y mejores equilibrios al respecto, al me
nos si 10 que se pretende es construir sociedades mas pr6speras y 
equitativas. Lo dicho resulta muy sencillo de enunciar, pero a la vez 
muy diffcil de concretar. Intereses muy poderosos van a operar en 
contrario, tratando de impedir que tales cambios se concreten. Por 
ello, habra que actuar con realismo, procurando ligar las mejoras en 
e1 nivel de gasto publico asignado a las nuevas generaciones, a las 
mejorfas en el desempefio econ6mico. Esto es particularmente evi
dente en 10 que atafie a las esferas prioritarias, miradas desde los de
saffos futuros: educaci6n, conocimiento, ciencia y tecnologia. 

Para concretar estos cambios, resultara imprescindible contar 
con acuerdos politicos y parlamentarios que le den a estos viabili
dad y estabilidad en el tiempo. Desde este punto de vista, estas 
orientaciones debieran atravesar la l6gica competitiva con la que 
operan los partidos politicos, procurando desarrollar consensos tan 
amplios y s6lidos como sea posible. Pero estos acuerdos no seran 
suficientes. A ellos, habra que sumar el apoyo de la sociedad en su 
conjunto, para 10 cual, las politicas publicas pueden desplegar in
centivos especfficos, mostrando las ventajas de una mayor demo
cratizaci6n en el acceso a bienes y servicios entre generaciones. Ello 
puede concretarse en muy diversas esferas, tanto en el plano laboral 
como en 10 atinente al acceso a una vivienda propia, y tanto en rela
ci6n con la educaci6n formal e informal como en 10 especificamen
te centrado en aspectos ligados con la recreaci6n, el deporte y la 
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cultura, 0 en 10 relacionado con los medios masivos de comunica
ci6n. En todo caso, de 10 que se trata es de tomar conciencia acerca de 
la intima relaci6n existente entre la inversi6n en juventud y el desarro
llo, con base en los argumentos que hemos venido desarrollando. 

El aumento de la inversi6n en juventud, entonces, es una condi
ci6n fundamental. Pero s esta habra que sumar una segunda inicia
tiva de gran relevancia: la priorizaci6n de las areas en las que dicha 
inversi6n acrecentada se va a concentrar en adelante. Desde la l6gi
ca con la que estan estructuradas estas notas, dichas prioridades de
berian estar claramente fijadas en tomo al acceso a servicios (edu
caci6n, salud y empleo) retomando la noci6n anteriormente expues
ta, respecto de la necesidad del apoyo de la sociedad en su conjun
to (proceso en el que las politic as public as pueden colaborar). En 
concreto, seria necesario contar con una mayor predisposici6n de 
los empresarios a contratar personal joven, al tiempo que seria im
prescindible que en el contexto de la dinamica familiar tambien se 
incentivara la incorporaci6n laboral de los j6venes, a traves de mo
dalidades que les permitan seguir estudiando. Para ello, desde las 
politic as public as se pueden generar incentivos legales y tributarios 
especfficos, que fomenten el empleo temporal y de medio tiempo, 
exonerando a las empresas del pago de ciertos impuestos por iden
tificar en cada caso concreto (por ejemplo). Por esta via, se estarfa 
facilitando la disponibilidad de ingresos propios por parte de los j6
venes (con todas las implicancias que esto tiene en terminos de au
tonomia y mayor autoestima). 

En la misma linea, serfa imprescindible brindar mayores facili
dades en materia de acceso a vivienda propia a las parejas j6venes 
que estan tratando de constituir hogares aut6nomos. De este modo, 
se estarfa facilitando el proceso en el momenta mas critico de la re
producci6n bio16gica y social de nuestras sociedades, y tambien en 
este nivel las politicas piiblicas pueden brindar incentivos especffi
cos, en este caso, desde la fijaci6n de plazas mas largos para el pa
go de los prestamos correspondientes (si algo tienen los j6venes a 
su favor, es mas afios de vida por delante para amortizar sus deu
das) incluyendo perfodos de gracia diferenciados de acuerdo con 
necesidades particulares. Otro tanto podrfa hacerse en el terreno de 
la salud, enfrentando las l6gicas perversas que sostienen que, como 
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los j6venes se enferman menos que los nines y que los adultos, no 
tienen por que ser una prioridad desde el punta de vista de la asig
naci6n de recursos volcados a la atenci6n sanitaria de la poblaci6n. 
En este caso, debiera incentivarse el desarrollo de programas pre
ventivos, que ahorraran recursos a posteriori desde la atenci6n de 
problemas ya declarados y desarrollados (una campafia publicitaria 
o el desarrollo de programas informativos especificos, son infinita
mente mas baratos que la atenci6n directa de casos vinculados con 
el consumo de drogas, el VIH-SIDA 0 los intentos de suicidio, por 
ejemplo). Desde luego, en la misma linea seria imprescindible am
pliar y mejorar la inversi6n en educaci6n. En este caso, las politic as 
piiblicas pueden incentivar las carreras tecnicas (para descongestio
nar las universidades) al tiempo que pueden priorizar la educaci6n 
secundaria (por sobre la educaci6n superior) y desarrollar amplios 
programas de becas para estudiantes pertenecientes a hogares de es
casos recursos, que compiten en condiciones muy desiguales frente 
a los mas favorecidos (a los que se les deberia cobrar por el servi
cio que reciban) compensando las desigualdades existentes. La de
fensa de la "gratuidad" de la ensefianza, con base en argumentos 
igualitarios, esconde en realidad la defensa de los privilegios de los 
j6venes de clase media yalta de manera evidente. 

Una tercera dimensi6n que habrfa que reformular sustancial
mente, es la vinculada con las modalidades de utilizaci6n de los re
cursos dominantes hasta el momento. Desde este punto de vista, im
porta retomar los comentarios formulados anteriormente en 10 que 
atafie al financiamiento de la oferta y/o la demanda de los servicios 
destinados a las nuevas generaciones. Desde esta 6ptica, deberfan 
promoverse, con decisi6n y firmeza, los sistemas de "vouchers", 
que trasladan el poder de decisi6n del uso de los recursos a los pro
pios usuarios finales, relativizando el poder de las instituciones que 
prestan dichos servicios. En el terreno educativo, esto es particular
mente relevante. Si se sigue financiando la oferta del servicio (par
tidas presupuestales asignadas a las diferentes ramas de la ensefian
za, y desde allf a los diferentes establecimientos educativos) se segui
ran incentivando las practicas monop6licas que empobrecen el servi
cio que brindan. Como no tienen competencia, no existen incentivos 
para tratar de desarrollar siempre las respuestas mas pertinentes a los 

281 



JUVENTUD, DESARROLLO SOCIAL Y pOLiTICAS PUBUCASENAMERICA LATINA Y ELCARIBE 

menores costos posibles. En este contexto, no tiene sentido pregun
tarse si 10 que se hace esta bien 0 se podrfa hacer mejor, ni tampo
co si con los recursos de que se dispone se podrfa hacer mas 0 me
jor. El "bono" traslada la decisi6n de donde invertir los recursos al 
usuario, y por esta via, la instituci6n que presta el servicio debera 
demostrar que es la mejor en su area (a los efectos de conquistar 
"clientes") y hacerlo bien (para evitar que sus clientes se vayan con 
su bono a otra instituci6n similar). Lo mismo vale para cualquier 
otro servicio. 

Sin embargo, las experiencias desplegadas hasta el momenta 
han enfrentado varios problemas relevantes, por 10 cual, sera im
prescindible organizar estos sistemas tratando de evitar dichos pro
blemas. Entre los mas destacados, figura la tendencia a agigantar las 
diferencias entre regiones y entre grupos sociales, para 10 cual, re
sulta imperioso contar con mecanismos compensatorios activos, 
promovidos desde las propias polfticas publicas. En la misma lfnea, 
se han enfrentado problemas ligados con la dinamica de la oferta 
que se reformula, en cuyo marco las entidades mas poderosas estan 
en condiciones de imponerse en el mercado que se abre. Frente a 
ello, tambien habra que desplegar mecanismos compensatorios, 
apoyando a las entidades de menor poderfo relativo, a los efectos de 
ponerlas en condiciones de competir con las mas estructuradas. Por 
ultimo, esto mismo vale para los casos en los que se abren los mer
cados, pero no existen instituciones para hacerse cargo de la opera
ci6n de los programas correspondientes, frente a 10 cual, las polfti
cas publicas tambien deben ser activas, promoviendo la formaci6n 
de entidades especfficas (como se hizo en el terreno de la capacita
ci6n laboral, por ejemplo). Estamos hablando, en su conjunto, de 
impulsar el financiamiento de la demanda, apoyando en simultaneo 
ala oferta, de modo de evitar distorsiones inconducentes y de con
tar al mismo tiempo con las mejores condiciones para la prestaci6n 
de los servicios reformulados desde el punto de vista de la gesti6n. 
Esto permitira combatir los problemas que se generan en el marco 
de las l6gicas burocraticas y monop6licas, evitando al mismo tiem
po que se generen nuevos problemas al respecto. Y para que todo 
esto funcione adecuadamente, el Estado debera contar tambien con 
herramientas eficientes de regulaci6n y control, de modo de evitar 
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la sustituci6n de monopolios publicos por monopolios privados y el 
desarrollo de procesos de deterioro de los servicios que se desmo
nopolizan, por la irresponsabilidad de las empresas 0 las institucio
nes que se benefician en dicho marco. 

Finalmente, conviene dar un paso mas, incluyendo algunas re
flexiones respecto a 10 que ocurriria si no se introdujeran los cam
bios que estamos proponiendo. Y, al respecto, importa destacar al 
menos dos tipos de costos relevantes: los que se derivarfan de la no 
construcci6n de la sociedad del conocimiento y los que se deriva
nan de la desatenci6n de los j6venes, que caerfan en diversos tipos 
de conductas problema, censuradas por el mundo adulto. En 10 que 
tiene que ver con esta ultima dimensi6n, resulta evidente que si no 
se cambian las coordenadas con las que se viene manejando la in
versi6n de recursos en el terreno de las polfticas publicas de juven
tud, los costos seran enormes. Estudios concretados en los Estados 
Unidos demuestran palmariamente que los costos de mantener un 
delincuente en una carcel son infinitamente mas elevados que los 
que implican los programas de libertad asistida y los programas de 
reinserci6n social. Del mismo modo, resulta evidente que es infini
tamente mas barato financiar espacios para la adecuada utilizaci6n 
del tiempo libre por parte de los j6venes, que cualquier programa 
destinado a posteriori a atender las consecuencias del desarrollo de 
"conductas problema": consumo de drogas, violencia juvenil, impru
dencia en el transite, intentos de autoeliminaci6n, embarazo precoz, 
etc. Por su parte, en 10 que tiene que ver con la primera de las dimen
siones aludidas, la evidencia indica que existen varios de los princi
pales desaftos por encarar en 10 que atafie a la construcci6n de la so
ciedad de conocimiento, que no podran enfrentarse sin el concurso de 
las generaciones j6venes, par 10 cual, de no promoverse su participa
ci6n, no se conseguiran los impactos esperados en estas materias. 

Par una via diferente, entonces, se llega al mismo tipo de con
clusiones y efectos. Y 10 mas relevante es que, en ambos casos, 
quien pierde es la sociedad en su conjunto. Los recursos que se pre
tenda destinar a la atenci6n de las diversas conductas problema cen
suradas desde el mundo adulto, deberan sacarse de otras esferas 
priaritarias, con 10 cual, se resentiran otros programas y servicios. 
Por su parte, la no concreci6n de avances sustanciales en el terreno 
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de la construcci6n de la sociedad del conocimiento, profundizara las 
brechas existentes entre nuestros pafses y los altamente industriali
zados, que podran contar con mas y mejares instrumentos para per
petuar la dominaci6n sobre los mas retrasados, y en nuestro caso, 
nos estaremos privando de contar con herramientas modemas para 
el enfrentamiento de los muchos y muy complejos problemas que 
nos aquejan. En el fondo, estamos ante el etemo dilema: invertir en 
el corto plaza, solucionando problemas del momento, 0 invertir en 
el mediano y largo plaza, con base en opciones estrategicas explfci
tas y concertadas, en el marco de "pactos fiscales" s61idos y a prue
ba de consultas electarales (si todos los actares se comprometen, 
ninguno pagara costos). El tema es sumamente complejo en sf mis
mo, pero 10 es mucho mas en coyunturas de crisis como las que 
atraviesa casi toda America Latina en la actualidad, pero ella no 
hace mas que reafirmar la pertinencia del enfoque que estamos 
proponiendo, y urge a ensayar mecanismos altemativos como los 
que aqui estamos proponiendo. 

UN ENFOQUE GENERACIONAL 
PARA LAS pOLiTICAS PUBLICAS 

Finalmente, importa presentar algunas propuestas altemativas, ex
poniendo los fundamentos y criterios basicos par tener en cuenta, jun
to con las principales prioridades sustantivas par encarar, analizando 
el potencial del voluntariado juvenil al servicio del combate a la po
breza y la cooperaci6n regional que podrfa desplegarse en el futuro. 

Fundamentos y Criterios Basicos para el Diseiio 
de Politicas Alternativas 

El modelo centrado en la educaci6n y el tiempo libre, caracteri
zado en la primera parte, es un enfoque adulto, conservador y fun
cionalista, en el mas estricto sentido de los tres terminos utilizados, 
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en la medida en que se toma a la sociedad vigente como un dato que 
no se cuestiona, y se define como objetivo especffico en relaci6n 
con las generaciones j6venes, su integraci6n futura a dicha socie
dad, de modo tal que la reproducci6n de esta en el tiempo y en el 
espacio este asegurada. Dicho enfoque, ademas, funcion6 con cier
ta fluidez en el marco de economias expansivas y dinamicas, que 
aseguraban cierta "movilidad social ascendente", sobre todo para 
los j6venes "integrados", pero mostr6 serias limitaciones para res
ponder a la problematica de los j6venes "excluidos", especialmente 
en las etapas de crisis. Por ello, solo fue exitoso en terminos parcia
les y en el marco de ciertas circunstancias concretas, diffciles de 
mantener en el tiempo, como 10 ha demostrado la propia experien
cia en las iiltimas decadas, 

En todo caso, el mundo ha cambiado radicalmente en las ulti
mas decadas, y en el nuevo contexto internacional, se otarga una 
creciente importancia a la farmaci6n de recursos humanos aptos pa
ra procesar los cambios que se quieren promover. De 10 que se tra
ta es de contar con trabajadares altamente calificados, con empresa
rios modernos y dinamicos, con ciudadanos responsables yactivos, 
y con estrategias pertinentes para la mejor utilizaci6n de dichos "re
cursos humanos" en la biisqueda del crecimiento econ6mico, la 
equidad social y la afirmaci6n democratica, implementando nuevas 
estrategias de desarrollo. En este contexto, en el terreno de las poli
ticas de juventud, ya no tiene sentido disefiar respuestas "conserva
doras" (parque 10 que ahora se persigue es el cambio) y "funciona
les" (parque ahara 10 que se quiere es transformar las reglas de jue
go vigentes), par 10 que no tiene sentido disefiar polfticas que se 
propongan incorparar a las nuevas generaciones en un proceso de 
"reproducci6n" de la sociedad vigente. De 10 que se trata, ahora, es 
de disefiar polfticas que permitan incorporar a las nuevas generacio
nes al proceso de cambios que se esta tratando de promover, par 10 
cual, se deben disefiar programas que tiendan a preparar de la me
jor manera posible a los j6venes para que sean protagonistas de di
chos cambios. Y si esto es asi, no tiene ningun sentido seguir ima
ginando polfticas y programas donde los j6venes son simples obje
tos receptores; resulta imprescindible promover la participaci6n 
protag6nica de los j6venes, como sujetos de derechos y como 
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actores estrategicos del desarrollo. i. Y por que los j6venes? Porque 
estan infinitamente mejor preparados que los adultos para lidiar con 
las nuevas tecnologias, porque no estan atados a nada en el marco 
de la sociedad actualmente vigente, y porque estan mas y mejor dis
puestos a trabajar por la transformacion de las "reglas de juego" vi
gentes. Por ella, las futuras polfticas de juventud deberfan ser es
tructuradas con un fuerte enfasis en el presente de los jovenes como 
protagonistas, y no centradas en su preparacion para el desempefio 
de roles adultos en el futuro. 

Diez criterios son centrales: (I) las polfticas piiblicas deberfan 
tomar a los jovenes en una doble perspectiva: como destinatarios 
de servicios y como actores estrategicos del desarrollo, partici
pando protagonicamente de la modernizacion de sus pafses; (2) 
deberfan operar sobre la base de una autentica y amplia concerta
cion de esfuerzos entre todos los actores involucrados en su dina
mica efectiva, desterrando los esfuerzos aislados y excluyentes 
entre sf; (3) deberfan operar sobre la base del fortalecimiento de 
las redes institucionales existentes y/o creando otras en las esfe
ras en las que no existen, poniendo en practica la concertacion 
aludida; (4) deberfan operar sobre la base de una profunda y ex
tendida descentralizacion territorial e institucional, priorizando el 
plano local; (5) deberfan responder adecuadamente a la heteroge
neidad de grupos juveniles existentes, focalizando con rigurosidad 
acciones diferenciadas, para responder a las particularidades exis
tentes; (6) deberfan promover la mas extendida y activa participa
cion de los jovenes en su disefio, implementaci6n y evaluacion 
efectiva; (7) deberfan contar claramente con perspectiva de gene
ro, brindando iguales oportunidades y posibilidades a varones y 
mujeres; (8) deberfan desplegar un esfuerzo deliberado para sen
sibilizar a los tomadores de decisiones y a la opinion publica en 
general, mostrando la exclusion juvenil como un handicap del 
conjunto de la sociedad; (9) deberfan desarrollar tambien esfuer
zos deliberados por aprender colectivamente del trabajo de todos, 
fomentando las evaluaciones comparadas, los intercambios de ex
periencias y la capacitacion horizontal de recursos humanos; y 
(10) se deberfa definir con precision y consensuadamente una 
efectiva distribucion de roles y funciones entre los diferentes 
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actores institucionales involucrados, a los efectos de no superpo
ner esfuerzos conflictivamente y no dejar areas sin cubrir. 

Por todo 10 dicho, importa dotar a las politicas publicas en su 
conjunto de una perspectiva generacional, superando resueltamente 
e1 enfoque -acotado- de trabajo prevaleciente hasta e1 momenta 
(sectorializado, monop6lico, centralizado, etc.) evitando caer en los 
espacios y programas exclusivos para adolescentes y j6venes como 
hasta el momento, y tratando de incorporar estas tematicas particu
lares de la mejor manera posible a todas y cada una de las politicas 
piiblicas, emulando la perspectiva de genero impulsada por las mu
jeres, que ha tenido mas y mejores resultados desde todo punto de 
vista, en la mayor parte de los pafses. 

l,Que tipo de implicancias puede tener este enfoque alternativo? 
En primer lugar, hace falta contar con polfticas poblacionales que 
no solo se ocupen de las principales dimensiones sectoriales al res
pecto (fecundidad, migraci6n, mortalidad, etc.), sino que, ademas y 
fundamentalmente, articulen dinamicamente las diversas fases del 
ciclo de vida de las personas (nifiez.juventud, adultez, tercera edad) 
a los efectos de responder con politicas especfficas que form en par
te de un conjunto articulado de politicas ptiblicas generales. Desde 
este punto de vista, resulta imperioso combatir las desigualdades in
tergeneracionales, que son muy significativas en casi todos los paf
ses de la regi6n. Esto queda claramente visualizado, cuando se ana
lizan los niveles de pobreza en la regi6n, diferenciando tipos de 
constituci6n familiar y etapas del ciclo vital en que estas se encuen
tran. En Brasil, por ejemplo, la pobreza en hogares unipersonales es 
de14,9%, mientras que en el caso de familias con hijos menores de 
12 afios y entre 13 y 18 afios es del 49%, 10 que tambien ocurre en 
Mexico, donde las cifras respectivas son 2,8% y 37,7% (en el caso 
de familias con hijos adolescentes) y en Colombia, donde mientras 
la pobreza en hogares unipersonales es de16,6%, en las familias con 
hijos menores de 12 afios es del 51% y en los hogares con hijos 
adolescentes es del 52,5%, segiin el Panorama Social de America 
Latina de la CEPAL. Y en segundo lugar, se trata de analizar rigu
rosamente los enfoques con los que se deberia trabajar en todas y 
cada una de las politicas publicas en relaci6n con adolescentes y j6
venes, tratando de lograr los mayores y mejores impactos en cada 
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caso particular. Desde este angulo, los establecimientos de educa
ci6n media -por ejemplo- no son solo los ambitos naturales para 
el desarrollo de los aprendizajes correspondientes, sino, ademas y 
sobre todo, ambitos privilegiados de socializaci6n adolescente y ju
venil, en los que una buena parte de los estudiantes invierten la ma
yor parte de su tiempo productivo (fuera del dedicado al descanso y 
al ocio) y en los que se van preparando para asurnir roles adultos, 
como trabajadores y como ciudadanos. 

Cuatro prioridades sustantivas para esta primera 
decada del siglo 

Como se sabe, la inversi6n en recursos humanos es un elemen
to central del proceso de crecimiento econ6mico sostenido y del 10
gro de bienestar social, tanto por los rendimientos crecientes sobre 
los niveles de productividad como por las externalidades asociadas 
ala mejora de sus atributos. Los dos factores claves para la adecua
da formaci6n de recursos humanos, son la educaci6n y la salud. Re
conociendo las notorias dificultades que las nuevas generaciones 
enfrentan tanto en la esfera de la salud como en la esfera de la edu
caci6n, y al mismo tiempo, teniendo en cuenta la significativa rele
vancia que tienen los j6venes, en su calidad de recursos humanos 
calificados y sanos para la implementaci6n de las estrategias de de
sarrollo, es obvio que en el terreno de las polfticas publicas de ju
ventud importa enfatizar estas dos areas. 

En 10 que tiene que ver con la educaci6n, parece claro que las 
prioridades van a ser diferentes en cada pais, pero, en general, exis
ten cuatro desaffos centrales: (i) generalizar la universalizaci6n en 
el acceso a la enseiianza basica y sobre todo media, (ii) asegurar es
tandares adecuados de calidad y rendimiento escolar, enfrentando 
decididamente los problemas de aprendizaje y la deserci6n escolar, 
(iii) mejorar sustancialmente la equidad entre los diferentes grupos 
sociales, buscando frenar y, eventualmente, revertir los procesos de 
segmentaci6n educativa, y (iv) expandir los preescolares a la po
blaci6n de 4 y 5 afios con el doble prop6sito de compensar los 
deficit en capacidad de socializaci6n en los hogares mas humildes 
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y facilitar el ingreso de las j6venes madres al mercado de trabajo. 
Para que todo ella sea posible, habra que ampliar y profundizar los 
procesos de reforma educativa actualmente en marcha, modernizan
do la gesti6n e involucrando a los actores que todavia no participan 
activamente del proceso (los padres, las comunidades y los estu
diantes, fundamentalmente) dandole la voz que todavfa no tienen y 
promoviendo su empoderamiento . Un aspecto clave por trabajar en 
este sentido, es el vinculado con el evidente divorcio existente en
tre cultura juvenil y cultura escolar, esferas que habra que tratar de 
articular mas y mejor en el futuro, tendiendo puentes y fomentando 
los dialogos mutuos (los docentes deberian conocer mas y mejor las 
culturas juveniles, y los estudiantes comprender mas y mejor las 16
gicas de la cultura escolar). En el terre no de la salud, las priorida
des tambien van a variar entre paises y aun dentro de ellos, pero 
existen al menos otros tres desaffos centrales: (i) una atenci6n ade
cuada y oportuna de la salud sexual y reproductiva, priorizando 
muy especialmente el tema de los embarazos precoces en la adoles
cencia y la atenci6n de las enfermedades de transmisi6n sexual, (ii) 
la detecci6n y el tratamiento oportuno de las principales conducta 
de riesgo, haciendo un especial enfasis en las vinculadas con los ac
cidentes de transite, el consumo de drogas legales e ilegales, y el de
sarrollo de actividades ligadas con diversas formas de violencia, y 
(iii) el fomento de estilos saludables de vida, promoviendo todo ti
po de actividades recreativas, culturales y deportivas, en ambientes 
sanos para la socializaci6n, el crecimiento y la maduraci6n personal 
y social de los destinatarios, desarrollando los factores de resilien
cia existentes entre los j6venes y las j6venes. 

La segunda prioridad deberfa centrarse en la inserci6n laboral 
de los j6venes, que es la clave para romper con la exclusi6n que los 
afecta y para tornarlos menos vulnerables. Dado que los problemas 
son muy diversos, se requieren medidas diferentes, adaptadas a las 
particularidades de cada uno de los grupos juveniles prioritarios, y 
dado que las causas que explican dichos problemas tampoco son 
hornogeneas, se requieren estrategias especfficas en cada caso. 

Una primera gran respuesta debera seguir siendo la capacita
cion laboral, unida al desarrollo de primeras experiencias labora
les. De este modo, se estara respondiendo a dos de las principales 
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explieaeiones del desempleo juvenil: la falta de experieneia y la fal
ta de capacitacion. En los paises que ya cuentan con programas en 
gran escala en estos dominios, el reto sera perfeecionar sus estrate
gias operativas, corregir los defectos detectados en el marco de las 
experiencias ya desarrolladas, y ampliar su cobertura, de modo de 
poder obtener en el futuro mas y mejores impactos en sus destina
tarios. Para los pafses que todavfa no cuentan con este tipo de pro
gramas (la mayor parte) el reto es disefiarlos y ponerlos en practica. 
La esencia de este tipo de iniciativas programaticas sigue siendo to
talmente valida. Por tanto, se deberfa seguir haciendo un fuerte en
fasis en la estrategia de focalizacion (en los sectores juveniles mas 
vulnerables), en la modalidad descentralizada de operar (dandole un 
gran protagonismo a los municipios), a traves de estrategias no mo
nop6licas (con la colaboracion de la mas amplia gama de institucio
nes de capacitacion, publicas y privadas) respaldando las propues
tas integrales (capacitacion, pasantias laborales y apoyo a la inser
cion laboral) elaboradas con base en acuerdos en el mercado (entre 
entidades de capacitacion y empresas, en 10 fundamental), y respal
dadas con exigentes mecanismos de monitoreo y evaluaei6n. 

Pero es preciso tener en euenta que la capaeitaci6n no genera 
puestos de trabajo. Por tanto, resulta imperioso desplegar inieiativas 
ligadas a la generaci6n de puestos de trabajo, sobre todo de tipo in
dependiente, dadas las dificultades existentes en materia de crea
ci6n de puestos de trabajo dependientes. La via sigue siendo el im
pulso de micro y pequefias empresas, pero dicho impulso se debe
ria realizar sin idealizaciones, y con un enfoque nitidamente econo
mico, supeditando a este las eventuales metas de tipo social 0 cul
tural. Las microempresas de subsistencia (ligadas al sector infor
mal) pueden colaborar en el combate a la pobreza y en la promoci6n 
de la integraci6n social de los j6venes, siempre y cuando sean efi
cientes y esten integradas a programas de combate ala pobreza mas 
amplios e integrales, por 10 eual, resulta imperioso evitar los circui
tos reproductores de la pobreza que han recorrido muchas experien
cias de este tipo en America Latina. Las microempresas de desarro
llo (incorporadas al sector formal de la economia), por su parte, 
pueden cumplir roles sumamente dinamicos en las economias de la 
region, siempre que ubiquen los nichos en los que pueden crecer, 
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desplegando -par ejemplo- el enfoque espafiol de los nuevas ya
cimientos de empleo. 

Una tercera gran prioridad debe estar dada par la atenci6n del 
perverso vinculo existente entre juventud y violencia. Naturalmen
te, los contextos especificos en los que la violencia juvenil se des
pliega efectivamente son muy diferentes, raz6n par la cual, las me
didas par impulsar deberan ser tambien diferentes. En los casas en 
que el tema ha adquirido dimensiones significativas y caracteristi
cas abrumadaras como en Colombia, las prioridades deberian estar 
centradas en el desaprendizaje de la violencia entre aquellos jove
nes ya vinculados al fen6meno, junto can el desarrollo de una cul
tura de paz desde actividades educativas y preventivas a todos los 
niveles, mientras que en aquellos paises en los que el fen6meno se 
encuentra todavia acotado a ciertas esferas especificas como en el 
Uruguay, las prioridades deberian concentrarse muy especialmente 
en medidas de tipo preventivo (sin descuidar el tratamiento de los 
casos ya existentes, mejorando y modernizando las vias estableci
das). Los Programas de Seguridad Ciudadana puestos en practica en 
ambos paises en los iiltimos afios, estan marcando un camino que 
debiera ser emulado en adelante par muchos otros parses, trabajan
do simultaneamente en la recalificaci6n de la policia, el combate a 
la violencia dornestica (que genera las condiciones para que luego 
la violencia se utilice en cualquier otro ambiente), la puesta en prac
tica de medidas de desarme y desaprendizaje de la violencia, la pro
moci6n de mecanismos alternativos de resoluci6n de conflictos 
(mediaci6n social, par ejemplo), la modernizaci6n de la justicia 
(rompiendo con la imagen de parcialidad e impunidad que domina 
en varios casos nacionales), el ofrecimiento de alternativas pacffi
cas de socializaci6n juvenil (casas y clubes juveniles, por ejemplo) 
y el mejaramiento del tratamiento del tema que realizan los medios 
de comunicaci6n. 

Demas esta recordar que las vias puramente represivas no son 
eficientes (de hecho, la cantidad de presos aumenta constantemente 
y la inseguridad ciudadana aumenta mucho mas, por ejemplo) pero 
no resulta ocioso insistir una vez mas en que -ademas- dichas 
vias son mas caras, raz6n por la cual, el disefio y la implernenta
cion de este tipo de programas alternativos resulta mucho mas 
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viable desde el punto de vista de la inversi6n de recursos necesaria, 
y permite abrigar la esperanza de poder obtener mejores impactos en 
los destinatarios. Del mismo modo, otra de las claves es la constan
cia y la credibilidad de las instituciones que operen en estos domi
nios. Por ejemplo, en el caso de las pandillas juveniles, una funci6n 
importante de las instituciones que atienden el problema es la de ha
cer cumplir y respaldar los pactos de no agresion que se acuerdan 
con los bandos en conflicto, pues si ella no ocurre, dichas medidas 
no podran sostenerse en el tiempo, por falta de credibilidad. 

Y en cuarto lugar, importa recordar que la exclusi6n juvenil 
tambien se da en el plano de su participaci6n ciudadana, por 10 que 
corresponde enfrentarla, promoviendo nuevos canales e instancias 
mas eficaces y atractivas para el desarrollo de estos derechos. Las 
razones son much as y muy variadas, pero, en 10 fundamental, se tra
ta de una via privilegiada para promover el fortalecimiento demo
cratico de los diferentes paises de la regi6n, por 10 que la responsa
bilidad debe estar compartida por muchos y muy diversos actores. 
Desde luego, una de las dimensiones mas relevantes es la vincula
da con la participacion politica juvenil, que puede y debe ser pro
movida en varias dimensiones simultaneamente. En 10 que hace ala 
participaci6n electoral, el tema central es la credibilidad devaluada 
de los partidos y los lideres politicos, que deberia ser encarada a tra
ves de la modernizacion de las practicas politicas tradicionales, Pe
ro, ademas, en paralelo, podrian promoverse algunas iniciativas li
gadas con la formaci6n civica en la ensefianza formal e informal, 
contando con la participaci6n protag6nica de los propios j6venes. 
Un efectivo apoyo de los medios masivos de comunicaci6n, crean
do espacios para que los j6venes opinen y debatan sobre temas de 
actualidad, podria ayudar. 

Pero la participaci6n politica de los j6venes no puede agotarse 
en el plano electoral. En paralelo se podrian instrumentar otras me
didas especificas y concretas, entre las que se destacan -por el en
tusiasmo que generan - las ligadas con la creaci6n de parlamentos 
j6venes, del estilo de los que existen en Chile y Paraguay (entre 
otros). En la misma linea, la creaci6n de instancias consultivas a ni
vel comunal y municipal, en tomo a prioridades para la accion y/o 
el disefio y reformulaci6n de planes y programas, puede permitir el 
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despliegue de experiencias que de a poco se vayan consolidando. La 
clave, en todo caso, es que los j6venes no se sientan manipulados y 
al mismo tiempo perciban que su participaci6n tiene sentido y pesa 
en la toma de decisiones. En paralelo, la participaci6n puede fomen
tarse creando 0 modemizando roles especfficos e instituciones u or
ganizaciones que permitan trabajar activamente en estos dominios. 
A nivel estudiantil, por ejemplo, parece claro que resulta imprescin
dible revitalizar (modemizando) la participaci6n en el co-gobierno 
universitario, que ha cafdo en practicas burocraticas y excesiva
mente politizadas, alejando al grueso de los estudiantes de sus dina
micas operativas. A nivel de la ensefianza media, por su parte, resul
tan muy auspiciosas algunas experiencias innovadoras, como la de 
los personeros estudiantiles de Colombia. 

La revisi6n de las logicas de funcionamiento de las organizacio
nes y los movimientos juveniles, es un capitulo aparte. Si bien la 
creaci6n de Consejos Nacionales y Locales de Juventud, que agru
pan a las organizaciones y movimientos existentes, y dotandolos de 
potestades ligadas con la representaci6n de intereses ante los pode
res publicos y otras organizaciones de la sociedad civil, parece ser 
una via sumamente productiva, se deben extremar los cuidados pa
ra evitar las practicas clientelisticas y las diversas formas de mani
pulacion que siempre aparecen en este tipo de procesos, al igual que 
las tendencias vigentes entre ciertos sectores juveniles de pretender 
la exclusividad en estas materias, "privatizando" espacios de parti
cipaci6n que deben ser ineludiblemente amplios y plurales. 

Voluntariado Juvenil, Participacion Ciudadana 
y Desarrollo Humano 

Pero las prioridades sustantivas no deberian quedarse en el pla
no en que los j6venes son vistos como beneficiarios de las polfticas 
piiblicas que se implementen. Adernas, y fundamentalmente, debie
ran fijarse tomando a los j6venes como actores estrategicos del de
sarrollo, y en este sentido, el voluntariado juvenil constituye una 
clara prioridad. Es preciso avanzar resueltamente en estas mate
rias, promoviendolo como un eje central de las polfticas publicas 
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de juventud y de las propias estrategias de desarrollo. Asi, la parti
cipaci6n juvenil en gran escala tendrfa presencia en los programas 
de combate a la pobreza, las campafias de alfabetizaci6n, el cuida
do de parques y plazas, la construcci6n de infraestructura 0 la de
fensa del medio ambiente, par citar solo algunas esferas en las que 
aquellas iniciativas podrfan concretarse. El voluntariado propuesto 
podrfa tener varios efectos simultaneos que se retroalimentarfan de 
modo positivo, permitiendo a los j6venes ganar experiencias que les 
ayudarfan a madurar y a conocer mas y mejor sus respectivos en
tomos, y a realizar aportes claramente visibles tanto al desarrollo de 
sus comunidades como del pais. Ademas de estimular la consolida
ci6n de instancias de participaci6n con un significado debidamente 
valarado par los j6venes, estas iniciativas permitirfan enfrentar los 
estigmas sociales existentes, centrados en la imagen ampliamente 
difundida de j6venes problema. 

En suma, es evidente que los programas de voluntariado juvenil 
constituyen una iniciativa ambiciosa pero de gran potencialidad, 
tanto para los j6venes como para la sociedad en su conjunto. Se tra
ta de una iniciativa viable, pues puede basarse en un conjunto de ac
tividades que se realizan en varios pafses de la regi6n, y los multi
ples ejemplos de participaci6n de los j6venes en la atenci6n de las 
consecuencias de los desastres naturales (inundaciones, erupciones 
volcanicas, huracanes, terremotos) en Centroamerica, Chile y Vene
zuela son experiencias concretas y dignas de destaque, al igual que 
la contribuci6n generosa de los j6venes en la defensa del medio 
ambiente ante derrames petrol eros , incendios farestales y demas ac
cidentes desplegados en gran escala en los iiltimos afios. Por tanto, 
el voluntariado juvenil puede convertirse en una excelente opci6n 
para transformar sufrimientos colectivos en solidaridad y apoyo 
mutuo y para contribuir a que la comunidad perciba que es posible 
mejarar la calidad de vida, desde el desarrollo de practicas en las 
que todos pueden y deben involucrarse creativa y protagonicamen
te, aqui y ahora, a traves de modalidades proactivas, que superen 
ampliamente las limitaciones de las practicas puramente reactivas 
(reclamar para que otros hagan) pensando siempre en perspectivas 
de mediano y largo plazo de tipo estructural, vistas desde los inte
reses del conjunto de la sociedad, y no solo ni principalmente des
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de la logica de grupos corporativos particulares, que anteponen 
siempre sus intereses particulares a los de la sociedad. 

En el marco de este tipo de iniciativas, se podrian encarar varios 
problemas existentes en pIanos conexos, como el referido ala obje
cion de conciencia frente al servicio militar obligatorio, que si bien 
constituye un tema complejo, es objeto de examen y debate en ca
si todos los paises de la region. Tambien cabe revisar los programas 
de extension universitaria, que bajo la forma de "practicantados" 
funcionan en varios paises de la region. Muchos de estos programas 
se rigen por modalidades burocratizadas y "rutinizadas", que no sa
tisfacen a ninguna de las partes intervinientes, perc esta practica 
puede ser revitalizada a traves del voluntariado juvenil. 

En 10 que tiene que ver con el desarrollo de servicios civiles sus
titutivos del servicio militar obligatorio, asumiendo resueltamente 
e1 derecho ala objecion de conciencia que tienen 0 deben tener (se
gun la legislacion vigente en cada caso nacional) los jovenes, son 
varios los problemas que se podrian encarar. Desde e1 punto de vis
ta del funcionamiento del servicio militar obligatorio, ya son mu
chas las modificaciones que se han ido incorporando, desde su eli
minacion pura y simple como en Argentina (con 10 que este pais se 
equiparo a aquellos que no cuentan con servicio militar obligatorio 
como Costa Rica y Uruguay), pasando por paises que Ie han quitado 
el caracter obligatorio (como Honduras) 0 han legislado la objecion 
de conciencia, perc todavia no la han reglamentado (como Para
guay). En este contexto, el servicio civil sustitutivo (obligatario 0 

voluntario) podria evitar problemas extremadamente graves del ser
vicio militar (como la reiterada muerte de reclutas jovenes par diver
sas circunstancias siempre complejas) y permitir que quienes no 
quieren participar en este puedan contar con alternativas aceptables 
que permitan mantener los aspectos positivos del mismo (en varios 
casos, este se ha transformado en un espacio educativo y de recono
cimiento social para sectores campesinos jovenes, por ejemplo). 

Por su parte, en 10 que tiene que ver con la renovacion y el re
dimensionamiento de los servicios de extension universitaria, 
parece claro que desde el voluntariado se podrian encarar refor
mas relevantes, que potenciarian en gran medida estas practicas. 
Como se sabe, estas existen en casi todos los pafses de la region, 
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especialmente en las grandes universidades nacionales, pero sus im
pactos efectivos son muy escasos, en la medida en que los estudian
tes las toman como una obligacion curricular mas y las institucio
nes que los reciben en pasantia los utilizan en tareas sin importan
cia. Desde un enfoque renovado, se podria preparar mejor a ambas 
partes y enmarcar las experiencias en el contexto de las grandes po
lfticas publicas, para que de este modo se pudieran desplegar con 
una mayor pertinencia y lograr entonces mas y mejores impactos 
efectivos. Otro tanto podria decirse de varias formas de trabajo vo
luntario ya existentes (bomberos voluntarios, por ejemplo) que no son 
reconocidas desde las politicas piiblicas y cuentan con escasos incen
tivos para su desarrollo efectivo. Desde enfoques renovados, se po
drian otorgar mas y mejores reconocimientos para hacer mas atracti
vas estas iniciativas y para ampliar su alcance efectivo, integrandolas 
mas claramente a la dinamica de las politicas publicas como tal. 

Pero, l,en relacion con que tipo de dinarnicas podrian desplegar
se estos esfuerzos? Por muchas razones, el combate a la pobreza po
dria ser un escenario prioritario, ya que como se sabe, en este co
mienzo de nueva decada, nuevo siglo y nuevo milenio, la pobreza 
sigue siendo el principal problema de la region, yen este contexto, 
los sectores mas afectados son los nifios y adolescentes, sin que se 
esten tomando medidas especificas para distribuir mas equitativa
mente los recursos que se invierten, entre los diferentes sectores po
blacionales. Esta es la esfera, ademas, en la que mas recursos se es
tan invirtiendo en materia de desarrollo social. Todos nuestros pai
ses cuentan con programas especificos al respecto, y las metas fija
das en el marco de la Cumbre del Milenio son un gran desafio para 
todos. Por su parte, las evaluaciones de las estrategias desplegadas 
en estas materias, realizadas hasta el momento, muestran signos 
evidentes de insatisfaccion con los resultados obtenidos, no solo 
porque la pobreza se mantiene 0 disminuye marginalmente, sino 
porque los instrumentos y las metodologias utilizadas no han sido 
adecuadas. Uno de los factores explicativos tiene relacion con los 
actores responsables de poner en practica los programas y las estra
tegias de combate a la pobreza, esfera en la cual, siguen primando 
los enfoques "estatistas" (con escasa participacion de la sociedad ci
vil e impulsados por funcionarios piiblicos, escasamente interesados 
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en estos). Se han intentado, sin duda, enfoques muy diversos, pero 
acotados en sus alcances en casi todos los casos. Asf, se parti6 par 
criticar las polfticas universales (proponiendo altemativamente los 
enfoques de intervenci6n focalizada), se sigui6 luego criticando la 
inoperancia de las grandes secretarfas de Estado (creando fondos so
ciales en paralelo) y hasta la excesiva compartimentaci6n de los es
fuerzos institucionales (creando las denominadas "autoridades socia
les"), llegando incluso al reconocimiento de los lfrnites evidentes de 
la gesti6n gubemamental (convocando a la participaci6n de las orga
nizaciones de la sociedad civil). Pero todo ha resultado insuficiente, 
par 10 que se siguen buscando respuestas mas pertinentes y oportu
nas, que muestren mas eficacia y eficiencia. 

Los j6venes podrian ser la base de la soluci6n que se esta bus
cando afanosamente. Bolivia, par ejemplo, ha obtenido reciente
mente, una condonaci6n impartante de su deuda extema, a partir 
de 10 cual, podra invertir unos 1.500 millones de d6lares en pro
gramas de combate a la pobreza durante los pr6ximos 15 afios, 
Dada la dinamica institucional y polftica boliviana actual, estos re
cursos se invertiran haciendo un fuerte enfasis en el desarrollo lo
cal, en respaldo a las acciones programaticas de los municipios de 
todo el pais, pero como en muchos otros paises de la regi6n, estos 
no cuentan con las capacidades como para hacerse cargo de estas 
oportunidades, raz6n por la cual, se desarrollaran diversas accio
nes de modemizaci6n y fortalecimiento institucional en estas es
feras, para potenciar al maximo las dinamicas de trabajo par des
plegar. En dicho marco, el gobierno ha decidido impulsar el dise
fio y la implementaci6n de un Programa de Voluntariado Juvenil, 
en alianza con las universidades nacionales interesadas, pensado 
como un tfpico servicio social universitario (por concretarse como 
parte del currfculo general) que permita contar con estudiantes 
avanzados y egresados recientes, a los efectos de colaborar con la 
dinamica municipal, en aquellas esferas especificas que se priori
cen en cada caso y que guarden relaci6n con la capacitaci6n ad
quirida (profesiones). La Secretarfa de Asuntos Generacionales y 
Familia sera la responsable gubemamental de implementar la ini
ciativa, y el ejemplo se podria replicar en cualquier otro pais 
(Honduras, par ejemplo) sin ninguna dificultad. 
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EI Libra Blanco sabre La Juventud en Europa, aprobado recien
temente como gufa central para el despliegue de acciones de coope
racion horizontal entre todos los paises miembros de la Union Eu
ropea, hace un enfasis significativo en la necesidad de potenciar el 
voluntariado juvenil en el futuro inmediato, y 10 hace con solidos 
fundamentos, a partir de la experiencia desplegada en los iiltimos 
tiempos, que demuestra que este es un mecanismo privilegiado de 
participacion juvenil y que impacta muy positivamente en varias es
feras simultaneas del desarrollo de la sociedad como un todo. Por su 
parte, en America Latina tambien existen experiencias relevantes en 
estas materias, pero, a diferencia de los europeos, nuestros pafses no 
han procesado evaluaciones sistematicas al respecto. Esto ocurrio 
durante mucho tiempo, porque para algunos sectores el voluntaria
do no es un metoda participativo compartible, pues segiin estos en
foques, fomenta el uso de "mano de obra barata" sustituyendo pues
tos de trabajo. En la misma linea, otros sectores han sostenido que, 
a diferencia de 10 que ocurre en Europa y otros pafses altamente in
dustrializados, en America Latina no se cuenta con los recursos ne
cesarios como para desplegar este tipo de iniciativas. Evidentemen
te, ni una cosa ni la otra son ciertas. No hay pruebas de 10 primero 
(al contrario) y 10 segundo queda desmentido desde el momenta en 
que el voluntariado se pone al servicio de politic as publicas que 
cuentan con el financiamiento correspondiente (el combate a la po
breza, por ejemplo). Y si vamos un paso mas alla, tampoco son vali
das las acusaciones que pretenden mostrar estas iniciativas como una 
forma encubierta de manipulacion estatal a la participacion juvenil. 
Sin restringir dicha participacion al voluntariado (al contrario) su po
tenciacion puede colaborar en gran medida con el desarrollo de ex
periencias relevantes para todos los sectores involucrados. 

Las experiencias en America Latina demuestran tarnbien que el 
voluntariado juvenil no es un simple mecanismo de entretenimien
to, que solo logra impactos marginales en la dinamica de nuestras 
sociedades. Asf 10 demuestra la Campana Nacional de Alfabetiza
cion en Guatemala, que ha sido categorizada como un gran mo
vimiento nacional de juventud. En efecto, a partir de la creacion 
del Movimiento Nacional para la Alfabetizacion (MONALF/GUA) 
en octubre de 2000, sobre la base de alianzas estrategicas entre 
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arganismos del Estado y de la sociedad civil, se han movilizado 
50.000 j6venes (estudiantes de ensefianza media) que han alfabeti
zado a 180.000 personas. Race algo mas de diez afios ocurrio otro 
tanto en la Campana Nacional de Alfabetizacion del Ecuador, en la 
que participaron 100.000 jovenes, lograndose tambien impactos su
mamente relevantes, y si nos vamos mas arras en el tiempo todavia, 
10 mismo se verifico en Cuba, en las primeras etapas de la revolu
cion. No se trata de seguir enumerando ejemplos especificos, pero 
10 cierto es que los debates en estas materias estan demasiado ideo
logizados y pragmatizados, sin que se pueda incorporar en ellos un 
minimo de racionalidad, con base en evaluaciones serias y riguro
sas, que muestren las potencialidades y las limitaciones de 10 que 
hasta ahara se ha venido realizando. Resulta, por tanto, sumamente 
importante procesar estas evaluaciones, a los efectos de contar con 
mas y mejores elementos de juicio, y por esta via estar en las mejo
res condiciones para dade un nuevo impu1so a estas iniciativas, co
rrigiendo errores y canalizando el rico potencial contributivo de las 
nuevas generaciones al desarrollo de nuestras sociedades, asu
miendo que los jovenes quieren participar, pero en iniciativas 
puntuales y con impactos visibles en el corto plazo. 

Cooperaclon Regional y Politicas Publicas de 
Juventud: el Rol del Banco Mundial 

Finalmente, importa analizar algunos de los principales parame
tros de la cooperacion regional en el dominio de la juventud, con 
vistas a su potenciacion en el futuro inmediato. En este sentido, se 
establecen aquf cuatro prioridades especificas par desplegar. 

La primera tiene que ver con una esfera sumamente relevante: 
si como hemos tratado de demostrar en las paginas precedentes, te
nemos un gran abismo entre exclusion juvenil y convocatarias al 
protagonismo en la construccion de la sociedad del conocimiento, y 
simultaneamente tenemos sociedades que funcionan con base en 
presiones corporativas y jovenes que se guian par las dimensiones 
simbolicas de su existencia (y no por sus dimensiones materiales), 
tendremos que desarrollar esfuerzos significativos para tratar de que 
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las politicas publicas de juventud tengan una mayor atencion en 
el futuro y se ubiquen en posiciones de mayor prioridad en la 
agenda publica. 

Desde luego, esta es una labor en la que los esfuerzos naciona
les y locales, promovidos desde las instituciones especializadas en 
el dominio de la juventud de cada pais resultan fundamentales e in
sustituibles, pero 10 cierto es que la cooperacion regional puede co
laborar en gran medida al respecto. Varias podrfan ser las modalida
des por desplegar, perc entre elIas, nos importa destacar dos parti
cularmente relevantes: (1) incorporar dinamicamente la tematica de 
la juventud en todas las reuniones intemacionales generales y sec
toriales que se despliegan regularmente, haciendo un enfasis espe
cial en las reuniones intergubemamentales, en las que se encuentran 
periodicamente los ministros y tecnicos especializados en las dife
rentes esferas del desarrollo, colaborando centralmente de este mo
do con las instituciones especializadas en la tematica juvenil en ca
da pais; y (2) utilizar sistematica y regularmente, en el marco de una 
politica explicita en estas materias, a los grandes medios masivos de 
comunicacion, haciendo un enfasis especial en las principales cade
nas televisivas que tienen presencia en la mayor parte de los pafses 
de la region, ya que la difusion regular de mensajes adecuados, di
rigidos a padres, docentes, dirigentes sociales y comunitarios, diri
gentes juveniles y jovenes en general, tambien colaboraria clara
mente en estas dinamicas. 

El Banco Mundial ha colaborado en iniciativas de este tipo en 
otras esferas del desarrollo 0 en relacion con otros sectores pobla
cionales, por 10 cual, podrfa colaborar con el desarrollo de herra
mientas titiles para este tipo de tareas. Pero para lograr impactos re
levantes, serfa necesario contar con argumentos solidos, adecuada
mente presentados para cada publico en particular, que generen sin
tonfa con los respectivos destinatarios y que puedan ser apropiados 
como un respaldo al proceso de empoderamiento por parte de los 
actores con los que interesa interactuar prioritariamente. Por 10 di
cho, la estrategia comunicacional que estamos proponiendo deberfa 
estar estructurada sobre la base de propuestas proactivas y no reac
tivas, asumiendo que la logica de las comunicaciones es mas emo
tiva que racional. Las experiencias desplegadas hasta el momento, 
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generadas desde la educaci6n formal y que solo trasladan la l6gica 
de la sala de clase a la televisi6n (por ejemplo) han mostrado serias 
limitaciones, por el desconocimiento de este principio elemental de 
la comunicaci6n. 

Una segunda prioridad deberia centrarse en la ampliaci6n y sis
tematizaci6n de los esfuerzos que se vienen desplegando en 10 que 
tiene que ver con la modemizaci6n de la gesti6n publica, en espe
cial pero no exclusivamente, en relaci6n con las instituciones espe
cializadas en juventud. Tambien en este caso son varias las esferas 
en las que se podrfa operar en adelante, pero entre las mas relevan
tes podrfan destacarse las siguientes: (1) apoyo al diseiio, monitoreo 
y evaluacion de planes, programas y proyectos (para superar resuel
tamente el elevado nivel de improvisaci6n que todavfa prima en una 
buena parte de las instituciones especializadas en el dominio de la 
juventud, que siguen operando casi exclusivamente desde la l6gica 
de responder a las urgencias cotidianas y al despliegue de iniciati
vas de corto plazo); (2) apoyo a la capacitacion de recursos huma
nos (estableciendo una polftica articulada que brinde un itinerario 
de capacitaci6n, con entradas y salidas flexibles, que permita desa
rrollar procesos y asegure los mayores niveles de especializaci6n y 
permanencia en estas materias de quienes participen, utilizando in
tensamente la educaci6n a distancia); (3) apoyo al desarrollo de he
rramientas para la gestion (encuestas nacionales de juventud, di
rectorios institucionales, guias de servicios, bibliograffas yestados 
del arte, compendios estadisticos, planes integrales 0 integrados de 
juventud, centros de informaci6n, boletines y revistas especializa
das, etc.); y (4) apoyo al desarrollo de habilidades para el trabajo 
en red (desarrollando procesos dinamicos y efectivos de concerta
cion interinstitucional, cambiando la cultura todavfa dominante que 
centra los esfuerzos en el desarrollo del ciclo completo (disefio, eje
cuci6n y evaluacion) de cualquier iniciativa, y pasando a distribuir 
roles y funciones de manera concertada. 

Por otra parte, para el desarrollo de estas y otras iniciativas por 
el estilo, sera imprescindible utilizar intensiva e innovadoramente 
las nuevas tecnologias de la informaci6n y la comunicaci6n (TIC) 
y esta es otra esfera en la que la cooperaci6n regional puede resul
tar decisiva. Esto tarnbien puede concretarse a traves de diversas 
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modalidades yen diferentes esferas especificas, pero entre las mas 
relevantes conviene destacar las siguientes: (1) instalaci6n de un 
Gran Portal sobre Juventud en Internet (combinando informaci6n 
sobre y para la juventud, integrando dinamicamente todos los sitios 
existentes en estas materias, ofreciendo toda c1ase de servicios, y 
utilizando la experiencia desplegada por el Banco Mundial en el 
Programa Enlaces Mundiales para el Desarrollo); (2) Instalaci6n 
de un Observatorio Virtual Permanente sobre Politicas de Juventud 
(ofreciendo sistematica y regularmente informaci6n y analisis com
parado sobre la situaci6n de los j6venes, las politicas publicas de ju
ventud, los modelos de gesti6n mas exitosos, las experiencias pro
mocionales mas destacadas, las herramientas mas pertinentes y los 
disefios programaticos mas rigurosos, en desarrollo en los diferen
tes paises de la regi6n); y (3) Instalaci6n de una Universidad a Dis
tancia en Politicas de Juventud (como el referente fundamental pa
ra el desarrollo de la politica de formaci6n de recursos humanos, ar
ticulando dinamica y creativamente las capacidades locales disper
sas en los diferentes paises de la regi6n). 

Definitivamente, una buena parte del exito en la gesti6n futura 
a todos los niveles, pasara por el desarrollo de este tipo de iniciati
vas, que demandara la inversi6n de un conjunto significativo de re
cursos (a disposici6n desde diversos programas de cooperaci6n en 
estas materias en casi todos los organismos especializados al res
peeto) pero, por sobre todas las cosas, de un cambio radical de men
talidad, para 10 cual habra que incidir en gran medida en la cultura 
dominante, que sigue aferrada al usa de tecnologias tradicionales, 
que adernas de obtener impactos menos relevantes son mas costo
sas y complejas de mantener y desarrollar (publicaciones impresas, 
cursos y seminarios presenciales, usa de telefono, fax y correo tra
dicional, etc.). Son muchos los ejemplos que demuestran que la so
la instalaci6n de "aulas de informatica" en establecimientos educa
tivos (por ejemplo) no garantiza nada, en la medida en que no exis
te la mentalidad necesaria (en los docentes en este ejemplo) para 
utilizarlas intensamente. 

Desde luego, con los actuales niveles de desarrollo de las inicia
tivas existentes, sera imposible asumir la puesta en practica de las 
propuestas hasta aqui formuladas. Por tanto, sera necesario asociar 
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a una amplia gama de actores intemacionales (que ya vienen traba
jando en estos dominios en sus respectivas esferas de especializa
cion), constituyendo con ellos y entre ellos solidas alianzas estrate
gicas, en las que todos puedan ganar. Entre ellas , conviene concre
tar cuatro particularmente relevantes: (1) Alianza con las Redes In
tergubernamentales (incorporando mas y mejor estos temas en las 
Cumbres de Jefes de Estado y en las Conferencias Sectoriales de 
Ministros, Gobemadores, Alcaldes e Intendentes, haciendo un enfa
sis especial en la Organizacion Iberoamericana de Juventud que es 
la red regional mas especializada en estos temas); (2) Alianza con el 
Sistema de Naciones Unidas y el Sistema Interamericano (con 
CEPAL, OlT, CINTERFOR, OPS, UNICEF, FNUAP, UNESCO, IICA 
Yel lIN, entre otros); (3) Alianza con las Redes de la Sociedad Ci
vil (con el Foro Latinoamericano de la Juventud, el Grupo de Tra
bajo sobre Juventud de CLACSO, la Red de Juventud Rural que ani
ma el IlCA, la Red Latinoamericana y Caribefia de Jovenes por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, y la Confederacion Latinoa
mericana de Asociaciones Cristianas de Jovenes, por citar solo a al
gunas); y (4) Alianza con Fundaciones y Agencias de Cooperacion 
Internacional (por ejemplo, con la GTZ de Alemania, la AECI de 
Espafia, la CIDA de Canada, la AID de Estados Unidos, la Funda
cion Intemacional de la Juventud, la Fundacion Kellogg, la Funda
cion Ford y el Banco Interamericano de Desarrollo). 

En definitiva, como hemos tratado de demostrar, resulta impe
rioso pasar a considerar a los jovenes como actores estrategicos del 
desarrollo (promoviendo su participacion activa a todos los niveles) 
y modemizar la gestion en todos los planos, desde enfoques integra
les e integrados que superen resueltamente la sectorialidad vigente, 
que solo permite avances parciales e inconstantes en algunas de las 
areas problematicas. El principal desafio de este nuevo siglo sera la 
construccion de la sociedad del conocimiento, y para ello, habra que 
avanzar sustancialmente en el combate ala pobreza y la exclusion. 
En ambos planos, como ya hemos destacado, los jovenes pueden 
cumplir roles activos y protagonicos, pero, para ello, resulta impe
rioso generar los incentivos y los espacios necesarios. El Banco 
Mundial puede cumplir un rol protagonico al respecto, animando a 
los actores a trabajar en tal sentido. 
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