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Adernas, este folleto presenta informacion
actualizada a diciembre de 2005 sobre la situacion
demoqrafica, laboral y de qeneracion de ingresos
de adolescentes y jovenes. Igualmente expone
algunos elementos iniciales identificados por el
CEDLA, que perrnitiran orientar el dissfio de
lineamientos de polTticas pGblicas de prornocion
del empleo juvenil.

Los contenidos del presente folleto, en 10 que
se refiere a datos cuantitativos y cualitativos,
son responsabilidad del CEDLAy fueron elaborados
por Amparo Ergueta y Gonzalo Fernandez." Por
otro lade, la adaptacion didactica de los datos
mencionados fue realizada por Alexandra Flores
Bazan. En el documento tambisn hay preguntas
para promover y motivar el debate y la discusion
en temas de interss para los y las jovenes y
adolescentes.

comprend ida entre los 16 y 18 afios de edad. Y
cuando exponga datos sobre juventud, se reterira
a la poblacion comprendida entre los 19 y 26
afics de edad. Sin embargo, existen algunas
excepciones donde se hace referencia a otro
grupo de edad, como por ejemplo de 15 afios y
mas, las que est an debidamente especificadas.

• No necesariamente expresa el punta de vista de la GTZ.

En Bolivia, el Codiqo Nino, Nina y Adolescente
define que el rango eta reo de la adolescencia
es de 12 a 18 afios. Por otro lado, el Decreto
Supremo N" 25290 de Derechos y Deberes de la
Juventud establece que el periodo de la juventud
esta entre los 19 y 26 anos.
En este sentido, cabe aclarar a los lectores que
el "Diaqncstico Nacional sobre la Situacifin
Econornica Laboral de Adolescentes y Jovenes"
realizado por el CEDLA, en 10 que se refiere a
la poblacion adolescente, presenta informacion
cualitativa y cuantitativa solo en el rango de
edad de 16 a 18 afios, razon por la cual cad a
vez que el presente documento mencione a
adolescentes se refiere Gnicamente a la poblacion

consultorTa "Diaqncsticc Nacional sobre la
Situacion Economics Laboral de Adolescentes y
.Jovenes",Para profundizar la informacion contenida
en la presente cartilla, dirigirse al texto elaborado
el 2005 por el Centro de Estudios para el
Desarrollo Laboral y Agrario - CEDLA,por encargo
del ex Viceministerio de Juventud, Nifisz y Tercera
Edad y el Proyecto: Apoyo a jovenes y sus
organizaciones en procesos participativos en el
ambito municipal-PROJUVENTUD, financiado por
el Ministerio Aleman de Cooperacion - BMZ Y
ejecutado por la Cooperacion Iscnica Alemana
GTZ.

I presente folleto educativo expone, de
forma didactics. los resultados de la
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Estas instituciones concertaron lineamientos de
polTticas que por su importancia siguen vigentes
y que tienen el objetivo de enfrentar los principales
problemas identificados en el diaqnostico, como
por ejemplo, la falta de empleo digno y de remu
neracion pese a la importancia de la participa
cion de adolescentes y jovenes en la actividad
econornica y social del pals.

Metodologicamente, eLCEDLA rscoqio informacion
cuantitativa de fuentes secundarias, empleando
las bases de datos generadas y depuradas por
el Instituto Nacional de EstadTstica - INE, tanto
de los Censos Nacionales como de la Encuesta
Integrada de Hogares - Condiciones de Vida -
MECOVIY de empleo, asl como otras fuentes de
informacion estadistica y cualitativa comple
mentaria. Asimismo se recurrio a entrevistar a
informantes clave, obteniendo informacion de
fuentes primarias en varias ciudades del pals
(El Alto, Tarija, Santa Cruz, Carniri). Posteriormente,
la sisternatizacion fue validada en un taller
interinstitucional realizado el 9 de diciembre de
2005 en La Paz, con participacion de autoridades
y de tscnicos del Poder Ejecutivo, de la sociedad
civil y de ONGs vinculadas a la interrnediacicn
laboral, a la formaci on dual y a la prornocion
del autoempleo asl como de fond os financieros
privados.

y de exclusion de las y los jovenas. Con esta
informacion actualizada muchas organizaciones
juveniles podran tam bien generar nuevos pro
gramas y proyectos enmarcados en la lucha
contra la pobreza y en la bGsqueda de acercarse
a los Objetivos del Milenio.

De este modo se busca sensibilizar a acto res
claves, por ejemplo a autoridades nacionales,
departamentales, municipales, asambleTstas,
lTderes y liderezas que incidan a favor de polTticas
publicae orientadas hacia la juventud, respecto
a las condiciones y a la posicion de desventaja

EL Diagniistico tiene como objetivo: generar
informacion que permita cualificar La participacion
de los grupos de jovenss organizados en debates
centrales de la actual coyuntura nacional, como
es la Asamblea Constituyente, entre otros. En
ese sentido, este documento sintetiza los prin
cipales resultados del Diaqnostico y presenta
datos recientes, tanto cualitativos como cuanti
tativos, de manera clara y concrete, como insumo
para el analisis que tanto adultos como jovenes
requieren.

Nacional sobre la Situacion Econornica Laboral
de AdoLescentes y .Jovenes", como respuesta a
una demanda constante de parte de las organi
zaciones juveniles para poner en agenda La falta
de oportunidades laborales para la juventud en
el pais. El ex Viceministerio de Juventud, Niiiez
y Tercera Edad priorizo la importancia de pro
fundizar el conocimiento sobre la situacion del
empleo juvenil en el pais, establecer el estado
de situacion de los programas pGblicos y privados
de prornocion de empleo y de auto empleo ado
lescente y juvenil para aprovechar las lecciones
aprendidas, incluyendo algunas de paisas vecinos.
Finalmente se busca brindar algunas orientaciones
de pcliticas en el marco del mejoramiento de la
calidad de vida y de la qensracion de ingresos
de este sector de la poblacion.

ste folleto educativo busca difundir, masi
vamente, los resultados del "Diaqnostico

Presentaci6n
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: :: ::~ Principales indicadores laborales ~
~ 80 de cada 100 empLeos estan en eL ~
: sector aqricola tradicional. sI 63 de cada 100 empLeosson inforrnaLes. I
: :
~ ELsector empresariaL empLea s6Lo a §
: 27 de cada 100 personas. :
: :

~ 50 de cada 100 trabajadores perciben ~
: ingresos por debajo deL costo de La :
; canasta alimentaria. ~
~ Menos deL 50% de Los trabajadores ~
§ asaLariados percibe beneficios de saLud ;I y seguridad social. I
;11I111I"'IIIII"lIllltlll1.,IIII""I1IIJ ..11.. IIOIII .. "IUIIIIII';

2 Fuente: Escobar, 2003; EIH 1992, MECOVI 2001, INE.
3 De acuerdo al Banco Mundial (2004) la economia informal genera algo

mas del 67% del PIB en Bolivia.

Lo que aumenta el desempleo, los niveles de subempleo,
la expansi6n de La informalidad y la precariedad en el
trabajo.

a) Retiro de personal.
b) Reducci6n de salarios.

La recesi6n que afecta a la economTahace mas de una
decada, repercute en una reducci6n de los ingresos de
las empresas que se traduce directamente en una ne
cesidad de ajuste de costos, mediante dos mecanismos:

En cuanto al estrato ocupacional, se ampli6 el empleo
precario y temporal caracterizado por bajos salarios y
al margen de la cobertura de seguridad social. Se observa
un importante incremento de LacategorTa"cuenta propia",
que crece en 30% el 2001 con relaci6n a 1992.

Con relaci6n a Larama de actividad, eL36% de los em
pleos corresponden al sector de comercio, restaurantes
y hoteles (donde la mayorTason mujeres), mientras que
s6lo 7 de cada 100 son de La industria manufacturera.
Tarnbien se identifica que 30 de cada 100 son empleos
ubicadosen otras rarnas,es decir, sectores no productivos,
y eL 15 por ciento se ubica en servicios sociaLes y co
munales.

Por su parte, el sector estatal representa un psquefio
segmento, 6 de cada 100, tal como se podia esperar
luego de la reducci6n de la burocracia estatal.

Los nuevos empleos creados en el periodo 1992 - 2001,
se concentraron en el sector familiar, 55 de cada 100.
Sumados al segmento dornestico y semiempresarial
alcanzan un total de 67%. Estos ernpleos se caracterizan
por ser intorrnates- y precarios.

Caractsristica de mpleo u desencuentro
ent e oferta y dsrnanda

Lo anteriormente expuesto, mas las exigencias de las
empresas para seleccionar su personal (experiencia y
el conocimiento),muestra Lasdificultades que confrontan
las y los j6venes en el pals para conseguir un trabajo
digno, con una remuneraci6n justa para emprender un
negocio propio si esa es la opci6n.

olivia se caracteriza por tener un mercado de
trabajo dividido entre una demanda laboral
formal y otra informal, con distintas l6gicas

de producci6n, donde los micro y pequefios productores
constituyen la base de la economTa,pero con grandes
desventajascuando ingresana los mercados competitivos.
Alivian de forma informaLla demanda social de empleo
pero generan muy poca riqueza.

, ~.
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Tomando en cuenta el desequilibrio entre oferta y demanda laboral que afecta a la po
blaci6n de 1.729.618adolescentes y j6venes bolivianos. i,Con que programas y polTticas se
puede evitar un mayor impacto negativo de esta tendencia sobre la generacion joven del pais?







La poblacion de 16 a 26 arias tiene un promedio
de 8.73 arias de estudio.
69 de cada 100 adolescentes y jovenes no terminan
la secundaria.
Solo el 18.3% tiene los 12 arias de estudio, 11 de
cada 100 realizan estudios superiores ya sea a
nivel tecnico a universitario y 1 de cada 100 culmina
los 5 arias de estudio superior.
Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de MECOVI2001.

Arios de Estudios

Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos dellNE
Censo 2001
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GrificD 2: Poblaci6n de adolescentes y j6venes
por area geografica (%)

El Gratico 2 sefiala que existen menos jovenes (29.3%)
que adolescentes (32.2%) en el area urbana y mas
jovenes (70.7%) que adolescentes (68%) en el area rural.

Es minima la diferencia (0.4%) entre la cantidad de
hombres y mujeres que existen tanto en el area urbana
como rural. Hay mas hombres en el area urbana (52.5%)
que el area rural (48.05%), y hay mas mujeres (51.95%)
en el area rural en cornparacion can el area urbana
(47.4%).

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del INE Censo
2001.

Existe mayor cantidad de hombres bachilleres, (48
de cada 100) que mujeres, 40%. La que se complica
en el area rural porque solo 21 de cada 100
mujeres son bachilleres.
En el area urbana 52 de cada 100 adolescentes
y jovsnes son bachilleres, en el area rural, son
solo 27.

Nivel de Educaci6n

El mayor Indies departamental de analfabetismo de la
poblacion analizada corresponde a Potosi can 7.6%
seguido de Chuquisaca can 7.38% y Pando 5.97%.

En lo que se refiere a la poblacion de 15 arias y mas,
las mujeres siguen representando los mayores indices
de analfabetismo (19 de cada 100). Par otro lado, en
el area urbana el 6% de las personas de 15 y mas arias
es analfabeta frente al 26% en el area rural. Tanto en
las areas rurales como urbanas las tasas de analfabetismo
femenino son mas elevadas (10% en el area urbana
y 38% en el area rural).

Analfabetismo

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos del Censo 2001.

11.467

455.810482.202

GrificD 1: Poblaci6n de 16 a 26 aries per departamento

Los adolescentes (16 a 18 arias) son 523.386, 6.3% de
la poblacion total nacional; y los jovenes (19 a 26 arias)
son 1.206.232, el 14.6% de la poblacion

a poblacion de adolescentes y jovenes (16 a
26 arias) es de 1.729.618, el 20.9% de la po
blacion total, de los que el 49.43% son varones

y 50.57% mujeres. El Grafico 1 muestra la poblacion
par par departamentos.

I[

En el rango de edad de 16 a 26 arias el mayor nurnaro
de analfabetos esta en el departamento de Cochabamba 20
(12,299), seguido de Potosi (9,374) y Santa Cruz (7,890).
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Frente a la brecha existente entre la oferta y la demanda de la educaci6n prirnaria, la
educaci6n secundaria y la educaci6n superior. We que manera Laspoliticas educativas pueden
preparar mejor a Lajuventud, en terminos de auto cuidado, auto subsistencia y generacion de
ingresos en Laetapa donde con mayor frecuencia conforman su pro pia famiLia?

El sistema educativo hasta ahora no ha cubierto la
demandade la poblacionescolar para el nivel secundario.
Existen altas tasas de desercion, repitencia y bajos
promedios, lo que demuestra serias dificultades en
lectura de cornprension, cornunicacion oral y escrita y
razonamiento rnaternatico, instrumentos esenciales para
continuar estudios superiores 0 para la insercion en el
mundo laboral. Adernas, ofertas educativas no tienen
intervenciones pertinentes respecto a la definicion de
rnetas, clarificacion de proyectos de vida y opciones
vocacionales.

El nivel secundario registra mayor rnatriculacion (47%),
seguido por el universitario con 29%, considerando que
muy pocos adolescentes y jovenes se matriculan en el
nivel primario a partir de los 15 afios. La mayor rnatri
culacicn se da en el departamento de La Paz con
169.136alumnos y el mayor porcentaje en el nivel se
cundario (de 1 a 4 afios) para la poblacion de 16 a 26
afios.

Matriculacion

La formaci on en la escuela y el colegio es insuficiente y tanto adolescentes y jovenes reconocen los vacios
de la sducacion formal, que no desarrolla en ellos habilidades para enfrentarse al mundo laboral ni mejorar
su desemperio si estudian y trabajan simultaneamente.

Fuente: Censo Nacional de Poblaci6n y Vivienda. 2001. INE.

Solo 23 de cada 100 adolescentes y jovenes asisten
a algOn establecimiento educativo.
Los departamentos que conforman el eje central son
los que tienen la mayor cantidad de adolescentes y
jovenss asistentes a los establecimientos educativos.

Asistencia escolar de adolescentes y
jovenes



Cada vez son men os Los j6venes que habLan su idioma materno. i.COmo apoyar a La
juventud a resoLver su diLema de revaLorizar y conservar su cuLtura en armonia con La
intercuLturaLidad que ofrecen La diversidad boLiviana y LagLobaLizacion?

Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos del INE. Censo 2001

D Quechua

• Aymara

• Castellano
11% [] Guarani

• Otro Origen

• Extranjero

D No habla

Grafico 3: Idioma Materno

En el departamento de Santa Cruz ssta la mayor can
tidad de adolescentes y j6venes que hablan algun idio
ma extranjero.

Segun el Grafico 3, 69 de cada 100 adolescentes y j6-
venes hablan castellano, seguido del quechua (18%)
y el aymara (11%). El idioma quechua se habla princi
palmente en los departamentos de Cochabamba, POtOSI
y Santa Cruz;el aymara en La Paz,Oruro y Cochabarnba,
y el guarani en Santa Cruz y Chuquisaca.

Idioma Materno

Sin embargo existe un mayor porcentaje que no se
identifica con ningun pueblo originario en Santa Cruz.
Fuente: Elaboraci6n propia con base en datos dellNE. Censo 2001

La rnayoria de los adolescentes y j6venes en el depar
tamento de La Paz y Oruro (321960 y 27.369, respecti
vamente) se identifican con el pueblo aymara; y con
el pueblo quechuaen los departamentos de Cochabarnba,
POtOSIy Chuquisaca (196.523, 90.866 Y 58.814, respec
tivamente).

42 de cada 100 adolescentes y j6venes del area urbana
no se identifican con ningun pueblo originario. En carnbio,
en el area rural el 28% si lo hace con el quechua, se
guido del aymara (23%) y el chiquita no (2%).

J6venes y puebLos originarios

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos dellNE. Censo 2001

Sin embargo, estos datos generales no expresan el fe
n6meno de emigraci6n interna que se esta dando en
Bolivia, sobre todo en las zonas del occidente al oriente.

En carnbio, en la poblaci6n de j6venes de 19 a 26 afios,
57 de cada 100 son oriundos, es decir, existe un nivel
mas bajo.

65 de cada 100 adolescentes son oriundos, lo que in
dica una migraci6n del 35%, entre poblaci6n que retorna,
inmigrantes antiguos e inmigrantes recientes.

Migraci6n



Frente a los bajos niveles de atenci6n medica en j6venes y adolescentes. leomo pueden "'I
Las poLiticas de saLud, aprovechar y fortaLecer, en Lamayoria de Los casos, La buena saLud de
La juventud para prevenir y combatir eL crecimiento de Las enfermedades y de La mortaLidad
materno infantiL asi como de Las infecciones de transmision sexuaL tan serias como eL VIH
SIDA? ./

Fuente: Elaboraci6n propia can base en datos deilNE Censo 2001.

Entre las mujeres que tienen hijos, 66 de cada 100 acu
dieron a un establecimiento de salud para dar a luz. En
el area rural es mucho menor, 37 de cada 100, Y 58 de
cada 100 reporta que el alumbramiento fue en su domi
cilio. Las adolescentes fueron las que mas utilizaron los
centros de salud en el area urbana, 87 de cada 100.

Lugar de parto

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos Encuesta INE. 2001
MECOVI.

El promedio de madres solteras en Bolivia es de 24%,
y se observa que las adolescentes representan el
mayor Indies (44%) en relaci6n a las j6venes (32%).

Existe una cantidad elevada de madres solteras adoles
centes y j6venes, 209.340.

En el area rural, 63 de cada 100 j6venes tienen hijos
frentea 17 adolescentes de cada 100.

40 de cada 100 mujeres adolescentes y j6venes tienen
hijos.El porcentaje es mayor en las j6venes (52%) que en
las adolescentes (12%). .

Maternidad

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos Encuesta MECOVI 2002

La atenci6n medica recibida por adolescentes y j6venes
que enfermaron, fue en primer Lugar por un familiar
(34%) y en segundo Lugar por un medico (31%). El 20%
no recibi6 ninguna atenci6n. En lo que se refiere a se
guros medicos, los j6venes responden en gran mayorTa
que no tienen ningiin segura de salud 0 que no estan
afiliados a alguno.

Enfermedades

J6venes y SaLud
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4 Segun los datos de la Encuesta Integrada de Hogares-Condiciones de Vida (MECOVI),aplicadas por ellnstituto Nacional de Estadistica en
las ciudades capitales del pais el ana 2002.

Considerando que la tendencia del trabajo juvenil refleja el aprendizaje no remunerado 0"'"
mal remunerado. l.C6mo puede ser visible y reconocido por el sistema educativo el aporte
econ6mico juvenil para la supervivencia familiar y el crecimiento del PIB nacional?
l.C6mo S8 puede convertir en un beneficia palpable y en una inversi6n La fuerza del trabajo juvenil,

\" tanto en la formaci6n empirica a prictica y en La experiencia adquirida? ./

Las mujeres realizan, principalrnente, las actividades
relacionadas al comercio (20 de cada 100), trabajos de
servicio dornestico (19%) y finalmente la agricultura y
ganaderia (16%). En cambio, los hombres realizan las
relacionadas a la agricultura y ganaderia (29 de cada
100), la manufactura (15%), y el comercio y rsparacion
de vehiculos (13%).

Se identifica que 24 de cada 100 adolescentes y jovenes
realizan actividades aqricolas como la principal. seguido
de las actividades comerciales (16%) y la industria
manufacturera (13%).

Actividad econ6mica de adoLescentes y
j6venes

venes realizan actividades agropecuarias, el resto se
dedica a la construccion y tare as no calificadas, entre
otros. En el area urbana 25 de cada 100 realizan trabajos
en la industria extractiva, construccion e industria
manufacturera. seguido por las actividades de servicios
y vendedores (24%) y por los trabajadores no calificados
(22%).

Si nos referimos a la diferenciacion geogriifica, tenemos
que en el area rural, 60 de cada 100 adolescentes y jo-

Del 48% que tiene ocupacion se dedican principalrnente,
a la produccion agropecuaria (23%), a la produccion en
industria extractive, de construccion 0 manufacturera
(21%), 19% son trabajadores no calificados y 17% tra
bajadores en servicios y/o vendedores.

Existe mayor nurnero de mujeres en el area urbana sin
ocupacion (61%) Y mayor cantidad de hombres en el
area rural con ocupacion (67%). Entre los adolescentes.
el 70% del area urbana no tienen ocupacion en el mer
cado laboral y son los jovenes del area rural los que
tienen mayor Indios de desocupacion, 61%.

. (, L'" a mayoria de adolescentes se ubican en la
. condicion de actividad denominada Poblacion

Econornicarnente Inactiva - PEl. es decir, en
edad de trabajar pero que actualmente no trabaja en
el mercado laboral y/o no busco trabajo 0 no desea tra
bajar. Por el contrario, las y los jovenes se concentran
en la Poblacion Economicarnente Activa - PEA. que es
el grupo de personas que esta en edad de trabajar, que
esta ocupada desernpefiando alguna actividad formal 0
informaL

Por area geogratica. existen mas personas ocupadas
en el area rural (54 de cada 100) queen el area urbana
(45%).

48 de cada 100 adolescentes y jivenas tienen alguna
ocupacion Enel caso de adolescentes es mas bajo
(34%) que en jovenes (54%).

Existe una diferencia notoria entre hombres (56%) que
tienen ocupacicn frente a las mujeres (40%).

Enterminos poblacionales. adolescentes y jovenes
tienen una importante participaoidn en la actividad
econornica y social del pais,

Ocupaci6n LaboraL de AdoLescentes y
J6venes 4
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Frente a la tendencia de informalidad y de inseguridad laboral juvenil. LEs posible apli-
car un nuevo marco juridico que promueva al trabajo digno sin provocar un efecto contrano
de restncci6n de oportunid des laborales?

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos de la MECOVI

El promedio de ingresos mensuales de adolescentes y
jovenes es de Bs, 630,32, es decir, un salario y medio
mTnimonacional en las diferentes actividades laborales
en las que participan El ingreso promedio para el area
rural es de Bs. 430,85 en contraposicion a Bs. 693.48
para el area urbana, Estos datos demuestran la situacion
econornica pauperrirna y, mas aun si consideramos que
la mayorTadebe contribuir al mantenimiento de su hogar
sin alcanzar a satisfacer sus necesidades basicas.

Ingreso promedio mensual

Fuente: Elaboraci6n pro pia en base a datos de MECOVI2002

Los mayores promedios de horas de trabajo al dia estan
entre los operadores de maquinaria (9.76 h/dia), los
directores de empresas (8.34 h/dTa) y los trabajadores
no calificados (8.21 h/dia). Segun estos datos, los ado
lescentes y jovsnes en su gran mayorTatrabajan menos
de 8 horas al dia El promedio general de horas traba
jadas a la semana es de 39,41, el mas bajo para ado
lescentes es de 34,41h mujeres 36,90 h Y en el area
rural 36,90 h

Horas de trabajo at dia

55 adolescentes y jovenss de cada 100 se ubican en
el sector familiar, seguido por el empresarial (18%) y
semiempresarial (17%), En el area urbana el 34% per
tenece al sector familiar, sin mucha diferencia con el
sector empresarial (28%) y semiempresarial (23%), En
el area rural el 82% pertenece al sector familiar, con
una gran diferencia respecto al sector semiempresarial
8%, y empresarial 6%,Al observar estos datos, se com
prueba que las mayores oportunidades de trabajo estan
en las areas urbanas, 10 que conduce a la rniqracion
hacia las urbes,

Sectores de rnercado laboral para
adolescentes y j6venes

Fuente: Elaboraci6n propia en base a datos dellNE. Censo 2001

El perfil ocupacional de las mujeres jovenes se consolida
en torno al sector informal y el servicio dornestico. En
cambio,el de los hombresse mantienemas diversificado,
aunque su presencia en el sector informal haya aumen
tado. Esta mayor presenciade los hombres en el empleo
en actividades de baja productividad conduce a que su
situacion se asemeje cada vez mas a la posicion des
ventajosa que siempre han tenido las mujeres en el
mercado de trabajo,
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Encuantoa genero,aun persistendiferenciassignificativas
en rslacion a la dificultad real de insercion laboral de
las mujeres ya que su perfil ocupacional se ubica en
el sector informal y el servicio dornestico. En cambio,
el de los hombres se rnantienemas diversificado, aunque
su presencia en el sector Informal haya aumentado.

El lento crecimiento de las oportunidades de empleo
asalariado y la perdida de su calidad, junto a una mayor
selectividad y segregaciondel acceso a los nuevos pues
tos de trabajo - asociados a factores de educacion,edad
y sexo - provocan que el trabajo por cuenta propia sea
~na de las princi_palesalternativas de ocupacion aunque
este sea con bajos mgresos y sin derechos laborales.

en este ambito no sstan acornpariados de un proceso
de reestructuracion de la econornia capaz de dinamizar
la demanda de mana de obra calificada.

La evolucion de los ingresos laborales de los jovenss,
s~ ha incrementado0 reducido de forma pocosignificativa
Finalmsnte, ernpreza a evidenciarse un tenorneno de
devaluacion educativa en los jovenes, ya que los logros

En cuanto a la Condicion de Actividad de adolescentes
y jovenes, casi la mitad (48%) estan en condicion de
ocupados, lo que ratifica su importancia en la poblacion
econornicarnenteactiva, aunqueesta condicionno siempre
irnplica percibir mqreso 0 rernuneracion econornica, por
otro lado, mas de la tercera parte pertenece a la Pobla
cion Econornicarnente Inactiva porque esta estudiando
o es dependiente de sus padres.

La participacion en la actividad econornicade la poblacion
de adolescentes y jovenes se ha incrementado, mas aun
en las mujeres (15 - 24 afios) de 30% a 40%. La tasa
d_eocupacion se incremento del 50% al 54% para los
jovenss de ambos sexos comprendidos entre los 20 y
24 afios, En cambio la poblacion desocupadase mantuvo
en una tasa de alrededor de 20%.

Recapitulacion a modo de conclusion









Desde el ana 1998 hasta el 2004, en el area de capa
citacion se implemento un sistema de bonos destinados
a fortalecer los conocimientos de los microempresarios
en los departamentos de Sucre, Potosi, Cochabamba y
La Paz. Lo mismo se realize en areas rurales de Santa
Cruz. Con esta experiencia se disefio un programa apli
cable en otros departamentos. El tercer programa pro
movie el acceso a mercados, buscando desarrollar cTr
culos de cornercializacion de productos nacionales en
condiciones de sostenibilidad, con un enfoque de cadenas
productivas y tiene como principal interlocutor a las
empresas comercializadoras. Ningunode estes programas
definio la atsncion de un segmento de edad especTfico.

Swiss Contact - Cooperacion Internacional

Desde el ana 2002 puso en marcha siete programas de
apoyoy promociona la micro y pequefiaempresa:Informar;
Mejorar; lnnovar, Asociar; Emprender;Mercados y Apoyo a
la oferta. Se basaban en bonos de capacitacion asistencia
tecnica, de acuerdo a los requerimientos y posibilidades,
no beneficia directamente a jovenes, ya que los micro y
pequefios empresarios estaban alrededor de los 30 anos.

Servicio de Asistencia Tscnica - SAT

El Sistema de Forrnacion y Capacitacion del Chaco Boli
viano (SIFOCAH) fue creado por la Mancomunidad del
Chaco Boliviano (ManChaBol), con apoyo de la Coope
racion Tscnica Alemana - GTZ.Existian dos subprogramas
dirigidos a jovenes forrnacion y capacitacion de jovenes
que enfrentaban problemas de marginalidad, y la forrnacion
de jovenes emprendedores.

SIFOCACH

Dirigido a personas entre 15 y 24 aiios que desertaron
del sistema escolar, sin experiencia laboral. Fue adrni
nistrado por la Fundacion Pro Capacitacion Laboral
(PROCAL). La torrnacion duraba seis rneses, en los pri
primeros tres se capacitaba en las competencias basicas
y transversales, con un incentivo econornico de 7 Bs.
para garantizar su asistencia; en los proxirnos tres me
ses realizaban practices laborales en las empresas de
convenio, con un ingreso de 250 Bs. mensuales des
tinados a su transporte y alirnentacion
Entre las acciones que realizaron se destacan el Registro
de Instituciones de Capacitacion (RICAP) acreditando
a Instituciones de Capacitacion (lCAPs),quienes mediante
convocatoria presentaron propuestas de torrnacion
tecnica y tecnoloqica de jovenes, previo diaqnostico del
mercado laboral y alianzas con el sector productivo.

Programa de Forrnacion Tecnica de jovanes que
abandonaron el sistema escolar - Ministerio de
Educacien

Ofrece dos modalidades de aprendizaje, la Forrnacion
Dual (realizada en la empresa y el centro de formacion)
y la Forrnacion en Centro Fijo (realizada en el centro de
torrnacion), ya sea a nivel tecnico rnedio/operativo y tee
nico superior.
SegOnel CEDLA,este programa, con una inseroion laboral
del 80%,a primera vista parecemuy exitoso.Sin embargo,
la torrnacion dual impartida por INFOCALdemuestra el
agotamiento de un modelo centrado en las Instituciones
de CapacitacionLaboral (lCAPs),debido,sobre todo, a que
los acuerdos logrados con empresas para la insercion
laboral son minirnos y no tienen capacidad para penetrar
en un mercadode trabajo complejo,heteroqeneoe informal,
adsrnas esto implica cederles la tarea importante de
garantizar la insercion laboral, por lo que es relevante
pensaren otros modelos que involucrena actores centrales
del ambito estataLAdernas,se esta deteriorandola calidad
de la formacion tecnica, ya que la oferta se ha extendido
impulsada por la existencia de un marco regulatorio debit

La Fundacion Nacional para la Forrnacion y
Capacitaoion Laboral (lNFOCAL)

a mayorTa de los promotores y ejecutores de
este tipo de programasactuaron bajo el supuesto
de que cuanto mejor formadas estaban las
personas, mayores eran sus oportunidades de

insertarse en el mercado laboral, y priorizaron a pobla
ciones en situacion de mayor vulnerabilidad. Se observe
que no todas las experiencias son exitosas y, entre las
que lo fueron, muchas se aplicaron en condiciones "cuasi
experimentales".

Programas de apoyo a la insercidn laboral con
enfasis en la formacien

a) Programas desarroLLados en Bolivia



Varias universidades tienen programas simi lares deno
minados "pasantias", donde los j6venes egresados rea
lizan practices laborales pero su mayor dssafio es capi
talizar las practices como "experiencia laboral".

En cuanto se refiere al mercado laboral, los puestos
de trabajo del sector publico y privado exigen una ex
periencia laboral minima de dos anos. Resulta apropiado
analizar posibles alternativas que faciliten su inserci6n
laboral articulando los programas de pasantias 0 volun
tariado a posibilidades reales de empleo fijo, con pol'iticas
publicas que incentiven a las empresas para contratar
j6venes profesionales rscien graduados.

Fue implementadocon el apoyode Voluntariosde Naciones
Unidas(UNV)y el Programade NacionesUnidaspara el De
sarrollo (PNUD),con la finalidadde promoverel trabajovolun
tario en los municipiosmas pobresde j6venesprofesionales,
egresados0 titulados de areassocialespara atender las de
fensoriasde la ninez;0 areas teenicaspara apoyara las ofi
cialias mayorestecnicasy administrativas.Seatendi6a 135
municipios en la primera etapa, 153 en la segunda,143 en
la tercera y 143 en la ultima etapa En cada municipio se
incorporaronentre uno y tres voluntariossimultaneamente.

Programa Jovenes con la Participacion Popular
- Ministerio de Participacion Popular

Programas de apoyo excLusivo a La
inserci6n LaboraL

Muy pocos programas de formaci6n-inserci6n laboral
consideran la orientaci6n vocacional, siendo que los
j6venes, y especialmente los adolescentes, astan
en proceso de encontrar sus talentos y capacidades
profesionales;adernas,evitaria la deserci6n formativa
o laboral por incompatibilidad de intereses.

Las prefecturas centran su atenci6n en el segmento
de adolescentes y j6venes mas vulnerables (con
problemas de adicci6n, abandono, etc.) del area
urbana, lo que hace suponer que la atenci6n de
adolescentes y j6venes rurales tiende a ser aun
mas focalizada y m minima. (SIFOCACH, Swiss
Contact).

Los adolescentes y j6venes inscritos en programas de
formaci6n subvencionados tienden a ser personas con
bajo nivel de ingreso, por lo que muchos se yen presio
nados a optar por un empleo pobremente remunerado
a tiempo completo para subsistir. Adernas, son consi
derados 'beneficiaries" de los programas, y no interlocu
tores con capacidad de aporte. Por ultimo, cabe sefialar
que la rnayoria de los programas entraron muy poco
en la formaci6n-autoemprendimiento.

Es muy costoso, no se puede realizar una medici6n de
los irnpactos, monitoreo del aprendizaje 0 inserci6n la
boral, lo que puede incentivar el incremento de practi
cas corruptas, registrando a personas necesitadas s6lo
por un monto de dinero y no por su formaci6n.

Tiene la finalidad de promocionar la estabilidad y parti
cipaci6n pacifica de los j6venes en El Alto y otras comu
nidades cercanas, a travss de la educaci6n, la creaci6n
de empleo y el incremento de ingresos. El programa
se inici6 en marzo de 2004 y tiene una duraci6n de dos
afios no prorrogables.

Desde su creaci6n financi6 mas de 230 proyectos des
tinados a j6venes, de los cuales 60 se vinculan con
areas productivas, con una duraci6n no mayor a los
cinco meses. El ultimo afio ejecut6 un mill6n de d6lares,
aproximadamente, en proyectos de maquinaria, servicios
profesionales, materiales, equipos, impresiones, entre
otros, ya que no se realiza aportes en efectivo.

En el sistema de bonos adoptado por programas como
el SAT,Swiss Contact y SIFOCACH,no existe coordinaci6n
entre las instituciones. Cada una desarroll6 su propio
modelo de registro de centros de capacitaci6n,incentivando
la creaci6n de mas centros de formaci6n y profundizando
la crisis del sistema de formaci6n tecnica en el pais.

Iniciativas Democraticas



Actualmente realiza la simplificaciiin de trarnites para
apertura y funcionamiento de empresas, y la promociiin
de una red boliviana de competitividad para lograr una
difusiiin horizontal de informaciiin de productividad y
comercializaciiin.

3) oferta competitiva y rnercados,

4) institucionalidad y normativa y;

5) inversiiin publica para el desarrollo productivo.

2) financiamiento y acceso al credito,

1) innovaciiin, tecnologia y recursos humanos;

La Unidad de Productividad y Competitividad (UPC) es
una Sacretaria Tecnica del Sistema Boliviano de Produc
tividad y Competitividad integrada por el sector publico
y el sector privado, fue responsable de llevar adelante
el Foro Boliviano de Competitividad, donde se identificii
las siguientes areas:

Unidad de productividad y competitividad

Promoviii la implementaciiin del D.S.No.27328 "Compro
Boliviano" como politica estatal incentivando a que las
instituciones del Estado compren bienes, servicios y
contraten obras hechas por bolivianos a nivel municipal,
prefectural y del gobierno central, mediante las "Ferias
a la lnversa", financiadas por organismos de cooperaciiin,
como el Banco Interamericano de Desarrollo - BID Y
USAIDy, ejecutadas a traves de la instituciiin privada
PROCAL.

Viceministerio de micro y pequefio productor

La rnayoria de los programas se orientaban a promover
a micro y pequefios empresarios que tengan algun nivel
de consolidaciiin y experiencia previa, por ejemplo: la
Tarjeta Empresarial, el Compro Boliviano y las Ferias
a la Inversa.

Programas de apoyo at
autoemprendimiento

Pensar en un PLANEpara jiivenes resolveria problemas
inmediatos de subsistencia, pero contribuiria a una
mayor precarizaciiin de las condiciones laborales de
los jiivenes, por lo que se debe buscar una inserciiin
laboral permanente.

Es un programa para dotar de empleo temporal a po
blaciiin en extrema pobrezay situaciiin de desocupaciiin,
priorizando la atenciiin de hombres y mujeres entre 25
y 55 afios, es decir a jefes de familia con mayor nurnero
de dependientes.

Plan Nacional de Empleo de Emergencia - PLANE

El Proyecto Bolsa de Trabajo fue ejecutado con finan
ciamiento de la Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID) con el objetivo de
reducir los tiempos y costos de los buscadores de em
pleo, promoviendo una optima intermediaciiin laboral
y efedivizando la colocaciiin inmediata de los solicitantes
de trabajo.

La Bolsa de Trabajo de la Direcciiin de Empleo, resulta
atractiva para la poblaciiin joven ya que facilitaria la
identificaciiin de ofertas de empleo destinadas a pobla
ciiin con una edad inferior a 26 afios, permitiendo cono
cer el comportamiento del mercado de trabajo para
poblaciiin juvenil.

Bolsa de Trabajo



Finalmente, debe destacarse que tanto los organismos
estatales de promoci6n de la juventud, como los pro
gramas de apoyo a este segmento poblacional en otros
paises latinoamericanostienenuna importante participaci6n
de j6venes. Varios organismos publicos tienen presencia
de grupos juveniles can derecho a voz y veto, lo cual
es coherente can el nuevo estatus asignado a los j6venes
como grupo poblacional can iguales derechos a la po
blaci6n adulta.

otro aspecto a destacar es que los programas tienen
como denominador cornun la centralidad de los centros
de capacitaci6n como articuladores de la oferta y la
demanda. Este modelo se muestra eficiente para expe
riencias focalizadas como las identificadas, sin embargo,
cabe reiterar el analisis sabre la importancia de buscar
otros actores centrales como el Estado.
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Los programas identificados en los paises de Peru,Chile,
Colombia,Argentinay Uruguay,que apoyana la formaci6n
inserci6n laboral de las y los j6venes en situaci6n de
pobreza, incluyen mecanismos de subsidio a la formaci6n
(viaticos de transporte, practices remuneradas). El finan
ciamiento de los programas se realiza can fondos del
Estado y de la cooperaci6n internacional.

Los programas de promoci6n de empleo juvenil en paisss
vecinos tienden a cubrir un pequefio segmento de bene
ficiarios, se trata de proyectos que atienden a un minima
porcentaje de la poblaci6n joven y par lo tanto no pueden
ser considerados como programas de apoyo masivo a
la juventud.Si bien resulta importante atender a segmentos
de poblaci6nmas vulnerable,no se identificaronprogramas
que atiendan a otros grupos poblacionales can igual
derecho a programas de promoci6n de empleo.

b) Otras experiencias de apoyo a La
promocion deLempLeo juveniL en Laregion

Frente a la diversidad de ofertas de capacitaci6n de diferentes organizaciones e institu
ciones.i.Es posibLe generaLizar Laoferta a todo eLpais e institucionaLizar Lasmejores experiencias
piLoto para fortaLecer Los pasos de Lajuventud hacia Laautonomia con soLidaridad y reciprocidad?
i.Oue roLes deberian jugar en esto Los diferentes niveLes deL Estado, municipios y prefecturas?

/

De igual modo, se comprob6 que los programas del
SATa Swiss Contact,especialmente la oferta de servicios
de asistencia tecnica, buscan mejorar la capacidad pro
ductiva de micro y pequefias empresas que demostraron
una minima capacidad para implementar planes pro
ductivos.

Encuantose refierea apoyofinancieropara la constituci6n
de un negocio propia, sequn datos de CEDLA,las enti
dades de rnicrocrsdito no consideraron la atenci6n a
los emprendimientos de j6venes y adolescentes porque
no logran cumplir requisitos de mayor formalidad, como
la posesi6n del NIT,un flujo de caja regular, entre otros,
que los dejan fuera de estas iniciativas. Adernas, porque
participan como integrantes de unidades empresariales
familiares, donde generalmente ocupan puestos de
'aprsndiz' a "trabajador familiar no remunerado".

Existe diferencia entre la microempresa que se constituye
par "vocaci6n empresarial" y la que se constituye par
"necesidad de supervivencia". Par lo que es importante
incorporar la vocaci6n empresarial desde las primeras
etapas del ciclo educativo, adernas de incentivar la
constituci6n de empresas, el autoemprendimiento, defi
niendo requisitos de conformaci6n legal acordes a las
posibilidades de los j6venes, financiamiento, dotaci6n
de recursos a fonda perdido a a traves de crsditos de
bajo interes, asistencia tecnica, entre otros.



El INJU puso en funcionamiento en 1994 el Proyecto de
Capacitacion para la lnsercion Laboral, OPCIONJOVEN.
Por otro lado, en 1996 el Programa de Capacitacion e
lnsercion Laboral para .Jovsnes (PROJOVEN)empezo a
implementarse con recursos aportados por trabajadores
y empresarios del sector privado y a fines de 1998 fue
considerado de caracter permanente, cubre entre 1.200
y 1.500 jovenes (17 - 24 afios) al afio que no completaron
el segundo ciclo de secundaria, sin empleo formal, de
hogares de bajos ingresos, para que puedah mejorar sus
posibilidades y oportunidades de insercion laboral me
diante procesos de capacitacion laboral, efectivamente
articulados con las demandas de recursos humanos de
tectadas en el mercado de trabajo. Siendo que el 22 por
ciento de los beneficiarios son madres, existe el servicio
de guarderTa,asi como atencion en odontologTa y oftal
mologTa.

Tiene la Ley 16783 de Empleo Juvenil. Iambisn existe
el Instituto Nacional de la Juventud - INJU.

.-Uruguay: l ..J

www.sena.gov.co
www.sena.edu.co

otro programa de capacitacion es Educacion a Distancia,
que integra a centros educativos especializados (sean
industriales, de servicios, agrTcolas, otros) para impartir
clases virtuales via internet a alumnos que estan en
diversas regiones del pais, aprovechando centros tecno
logicos nacionales para la difusion de conocimientos,
investigaciones, etc.

Contempla cursos de capacitacion que podrTanllamarse
duales, vale decir: teorTa y practice laboral 0 pasantTa,
impartidos por institutos de capacitacion con una duracion
de tres meses. Los jovenas beneficiados con el programa
tienen una subvsncion mensual por los seis meses desde
su vinculacion al programa, equivalente a medio salario
mTnimo vigente.

El Programa de Generacion de Empleo Urbano y el Ser
vicio Nacional de Aprendizaje (SENA) habilita laboral
mente a jovenss entre 17 y 25 anos que estan deso
cupados y no terminaron la aducacion secundaria a tra
yes de la capacitacion en especialidades que tengan
demanda en el sector productivo y en la localidad en
la cual se imparte la educacion, a un nivel de mana de
obra semicalificada.

Tiene una Ley de Juventud (N" 375 de 4 de julio de
1997). Tiene el Programa de Capacitacion Laboral para
.Jovenss (17 y 25 afios).

Colombia:

www.sence.cl

c) capacitacion para el trabajo independiente, dirigido
a negocios por cuenta propia, que consta de una fase
lectiva y otra de asistencia tecnica para la implemen
tacion de un proyecto,

d) torrnacion y capacitacion laboral, que atiende de una
manera mas integral la tormacion de jovenes con
mayor nivel de marginalidad social, a traves de una
fase lectiva, otra de desarrollo de actitudes, conductas
y competencias psicosociales, y otra de experiencia
laboral protegida en empresas por un perTodode dos
meses.

b) aprendizaje alternado, realizado mediante cursos que
constatan un plan de snsefianza relacionado con el
entrenamiento en ernprasas,

a) capacitacicn y captacion de experiencia laboral en
empresas, a traves de una fase lectiva de 250 horas
y un perTodo laboral con una duracion mTnima de
tres rneses,

Desarrolla acciones en cuatro lineas:

El programa Chile Joven atiende a jovenes entre 16 y
24 anos con escasos recursos, son cesantes inactivos
o que buscan su primer trabajo y no estan cursando
programas de educacion formal.

Mediante el Servicio Nacional de Capacitacion y Empleo
- SENCE se promueve la capacitacion laboral y un
sistema nacional de becas para jovsnes de escasos
recursos.

Tiene el Instituto Nacional de Juventud - INJUVE, como
una entidad publica descentralizada encargada de
disefiar, planificar y coordinar las polTticas dirigidas a
la juventud de acuerdo a las necesidades en cada region.

Chile: __

A continuacion, se presenta una breve descripcion de
las caracterTsticas importantes de cada pais:

• Se ejecutan a traves de instituciones de
capacitaoion independientes a la entidad estatal.

• Buscan establecer una vinculacion directa
entre la oferta y demanda laboral.

• Tienden a ser descentralizados, con participacion
de instituciones locales para que los jcvenss
permanezcan en sus lugares de origen.

• Son disefiados por los centros de capacitacion
con participacion de las empresas demand antes
de empleo.

En los paTses analizados los programas de
formaci on e insercion laboral de jovenes en
desventaja social tienen caracterTsticas simi lares:
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'Tomando en cuenta el trabajo de diferentes organizaciones dedicadas a la juventud '
en varios palses vecinos. i.C6mo se puede maximizar La experiencia de estos parses
en apLicar politicas que promuevan un mayor protagonismo de La juventud en eLdesa
rrollo sostenibLe, a travis de empLeos dignos, disminuci6n de La pobreza, prevenci6n de La
vioLencia, eL aLcohoLismo, La drogadicci6n y La deLincuencia?, /

www.proargentina.gov.ar

otro programa identificado es Jovenes Emprendedores
dirigido a jovenes (18 - 29 afios) en situaci6n de desem
pleo. Aprovechan las tierras de dominio estatal como
recurso productivo. Tiene financiamiento del gobierno
provincial de BuenosAires en 80% y 20% por parte del
gobiernomunicipal, por lo que tiene una vocacion estatal.

Los cursos son gratuitos e incluyenmateriales educativos,
herramientas, traslados, abona a los beneficiarios una
beca diaria por concepto de movilidad y refrigerio, y
tiene prevista la cobertura medica de cada estudiante.
A fin de promover la participacion femenina se brinda
un subsidio adicional a las mujeres con hijos menores.
Las empresas que reciben a los pasantes participan de
un programa con contenido social, ya que apoyan a los
jovenes a adquirir su primera experiencia laboral.

El Proyecto Joven se ejecuta desde 1994, dirigido a
jovsnes con problemas de empleo, provenientes de
hogares con escasos recursos, con bajo nivel educativo
y reducida 0 nula experiencia laboral con la finalidad
de mejorar sus posibilidades de insercion laboral, brin
dando capacitacion intensiva e integral para ocupacio
nes que demanda el sector productive, con la posibilidad
de realizar practices laborales en el ambito de la em
presa.

Tiene el Proyecto .Joven y el programa de .Jovsnes
Emprendedores.

Argentina: •

www.projoven.gob.pe

La fase de practice laboral tiene una duracion de tres
meses como rninirno y se desarrolla de acuerdo a las
condiciones establecidas por la Ley de Fomento al Em
pleo (Decreto Legislativo 728). Esto implica la suscrip
cion de un Conveniode Forrnacion Laboral .Juvenil,figura
que permite a las empresascontratar jovenespracticantes
por un perlodo maximo de 36 meses,asumiendo el pago
de una subvencion econornica equivalente, como rninirno,
a una rernuneracion minima vital y un segura contra
accidentes y enfermedades.

El Programa de Capacitacion Laboral .Juvenil ProJoven,
tiene el objetivo de proporcionarcapacitaciony experiencia
laboral a jovenas en desventaja social en ocupaciones
especTficasdemandadas por el sector productivo, a nivel
de sernicalificacion En el caso de mujeres con hijos,
adernas del estipendio mensual para gastos de movilidad
y alirnentacion y el seguro medico, se brinda un subsidio
adicional por cada nino menor de cinco afios, a fin de
promover su participacion en el Programa.

La leqislacicn peruana deja de considerar a la juventud
como una etapa de transicion hacia la edad adults, la
considera una etapa plena y vital con caracteristicas
propias y amplios derechos y obligaciones.

Tiene el Consejo Nacional de la .Juventud - CONAjU,
creado mediante la Ley N° 27802 de julio de 2002 con
el objeto de establecer el marco normativo e institucional
queoriente las accionesdel Estadoa nivel descentralizado
y la sociedad en materia de politica y prornocion integral
juvenil.

Peru: H
www.inju.gob.uy

Por otro lado, el taller de Drientacion Ocupacional y
Vocacional busca fortalecer la cultura laboral de los
participantes, informar sobre el mercado de trabajo y
apoyar la definicion de objetivos educativos y laborales
del joven.







4 No se incluyen las nuevas instituciones creadas por la nueva Ley de Orqanizacion Politica del Estado (LOPE) del gobierno 2006 - 2010.

5 A partir de 2006 dependiente del Ministerio de Justicia, en el Viceministerio de Genero y Asuntos Generacionales.

Desde la perspectiva de la demanda de trabajo, si bien
se ha evidenciado un aumento en los volurnenes de
empleo, el mismo no estuvo acompafiado de cambios
en su cornposicion y se ha dado a expensas de la cali
dad. Persiste una alta concentracion de los ocupados
en los sectores mas atrasados de la econornia y una
baja participacion relativa del empleo asalariado que
no logro recuperar los niveles previos a las medidas
de ajuste estructuraLTampocose produjouna reasignacion
de la fuerza laboral hacia actividades productoras de
bienes transables.

La ausencia de una vision de desarrollo, la persistencia
de pollticas restrictivas dirigidas a mantener la estabilidad
de precios,la reestrucnracion productivay la coneentracion
de las inversiones en algunos sectores, no permiten un
crecimiento econornico de base amplia, por el contrario
se ha consoli dado una estructura y funcionamiento del
mercado laboral restrictivos para el empleo y el logro
de mejores ingresos laborales.

Como se menciona en el presente folleto, las medidas
de ajuste estructural aplicadas en la econornia del pais
no promovieron condiciones para el despegue de la
actividad econornica y el mejoramientode la productividad
en el pais. Al contrario, tuvieron efectos negativos sobre
las condiciones del mercado de trabajo y de vida de
la poblacion

El 2005, en la Camara Baja del Congreso se
aprobo por unanimidad la Ley del Servicio
Voluntario.Tarnbien Bolivia sanciono la Convencion
Iberoamericana de Derechos de la .Juventud,
que brinda un marco general internacional de
tratamiento de los derechos de la juventud.

Sin embargo, existieron iniciativas con alguna
vinculacion a la promocion de empleo juvenil
como el Programade Fortalecimientoy Forrnacion
Tecnica y Tecnoloqica promovido por el Ministerio
de Educacicn, el Programa Jovenes con la
Participacion Popular y la Bolsa de Trabajo. En
enero de 2006 se aprobo la Estrategia Nacional
del Programa de Forrnacion y Empleo de .Jovenes
en Desventaja Social respaldada por Resolucion
Multiministerial 01/06, basada en la experiencia
piloto del Programa de .Jovenes que abandonaron
el sistema escolar.

Unaspecto no consideradoen el disefio de politicas
o programas en Bolivia, dirigidos a aliviar el de
sempleo, es la situacion de personas que buscan
activamente una primera ocupacion los jovenes.

Entre 1997 Y2002, las politicas de juventud dependian
del Viceministerio de Asuntos de Genero, Generacionales
y Familia; luego, pasaron a depender del Viceministerio
de la .Juventud y; desde 2004 entro en funcionamiento
el Viceministerio de la Juventud, Nifiez y Tercera Edad,
instancia dependiente del Ministerio de Desarrollo Sos
tenible5.

A pesar de que hace varios afios en el Estado existio
una instancia encargada de disefiar politicas para ado
lescentes y jovenes, no se logro institucionalizar ni de
sarrollar propuestas de largo aliento. Entre los logros
recientes estan

ELtratamiento de La probLematica
juveniL en eL Estado BoLiviano4

• El nivel de madurez y avance logrado por el Estado
en el tratamiento de la problematica juvenil.

• El contexto general del empleo y sus limitaciones
a nivel nacional.

l desarrollo de polTticas orientadas a mejorar
la situacion de empleo e ingresode adolescentes
y jovsnes debe tomar en cuenta lo siguiente:
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Ante la difTcil realidad laboral que enfrentan los j6venes en Bolivia. i.Son suficientes
Las estrategias de intermediacion LaboraL sin eLsoporte estructuraL de un crecimiento sostenido
de La economia y de La demand a agregada de fuentes de trabajo en eL pais?

- Reconocerlegalmente las pasantias y trabajos dirigidos
como experiencia laboral de las y los jovenes.

- Promover el encuentro entre la oferta educativa y la
demanda inmediata de trabajo a travss de estrategias
como la Bolsa de TrabajoJuvenil, orientacionvocacional
desde secundaria, flexibilizacion de la oferta educativa,
prornociondel emprendimientoen los centroseducativos.

- Incentivar a las empresas para que contraten a jove
nes, respetando sus derechos y deberes.

- Implementar estrategias que ayuden a la juventud a
encontrar su primer empleo 0 formar su primer negocio.

con incentivos: como horarios flexibles, subsidios de
alimentaci6n, guarderias y otros.

- Promover el desarrollo de iniciativas de fomento al
emprendimiento juvenil con ofertas crediticias para
j6venes, que consideren condiciones particulares para
su acceso, como las qarantias, condiciones de pago,
entre otros.

- Dignificar el trabajo mediante la aplicacion efectiva
de las normas de proteccion

- Transversalizar la cultura de emprendimiento durante
todo el proceso formativo, desde primaria hasta ba
chillerato diversificado.

- Revalorizar la formaci6n tecnica desde el interior de
las unidades educativas hasta el contexto de los edu
candos.

- Promover el bachillerato tecnico como opcion para
aquellos jovenss que no pueden seguir una carrera
universitaria.

- Articulaci6n con otras entidades vinculadas a la pro
blernatica juvenil a nivel descentralizado, para apoyar
el desarrollo de iniciativas locales.

- Fortalecer la identidad de los jovenes a travss de la
carnetizacion tanto en areas urbanas como rurales,
con participaci6n de los empleadores.

- Promover programas especiales de insercion laboral
de madres adolescentes y jovenes jefas de hogar

Recomendaciones para el disefio de
polTticas de promocion de empleo juvenil
en Bolivia

Eneste sentido,es necesariopromover la implementaci6n
de politicas y programas para el desarrollo integral de
la juventud.

El rasgo recurrente en todas las iniciativas impulsadas
bajo el enfoque de programas de empleo de emergencia
fue su orientaci6n a poblaci6n en edad intermedia, que
presiona con mayor fuerza en el mercado de trabajo.
Por tanto, su impacto no se traduce en la reducci6n
de la tasa de desempleo, sino en el aumento de la
oferta laboral, por lo general femenina, de los estratos
mas bajos de ingreso de la poblaci6n.Hoy los programas
de empleo juvenil se presentancomo iniciativas aisladas,
atomizadas, que favorecen a pocos beneficiarios, gene
ralmente en zonas urbanas del pais.

Un aspecto pocas veces considerado en el disefio de
pollticas 0 programas dirigidos a aliviar el desempleo,
es la situaci6n de personas que buscan activamente
una primera ocupaci6n, los j6venes.

Desde la perspectiva de la oferta laboral, los efectos
de las politicas pGblicasdejaron como saldo un aumento
sin precedentesen su magnitud,tanto por la intensificaci6n
de las migraciones hacia las ciudades, como por el
creciente deterioro del ingreso familiar. La inseguridad
en los ingresos de los pequefios productores y de los
trabajadores, 0 su insuficiencia para satisfacer las ne
cesidades basicas, se han traducido en una mayor mo
vilizaci6n de los miembros del hogar hacia la activi
vidad econ6mica, principalmente de las mujeres y los
j6venes,con un alto grado de subutilizaci6n de su fuerza
de trabajo. Esta tendencia, que en el comienzo tuvo
como resultado el aumento del trabajo precario, pro
gresivamente se tradujo tarnbien en desempleo abierto
a tasas nuncaconocidasen la fase previa a las reformas.
Como un "circulo vicioso", la mayor presi6n de oferta
acab6 siendo ampliamente funcional a las estrategias
empresariales de reducci6n de costos laborales y, por
lo tanto, a una mayor explotaci6n del trabajo por el
capital.
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