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res de 12-24 afios, habfa asistido en algun
momento de su vida a ella, aun los residen-
tes en areas rurales. Ello ha contribuido a
elevar a 8.2 el promedio nacional de afios
de escuela de los jovenes del grupo 15-24,1
cifra que representa un avance frente alas
de cohortes de nacimiento anteriores.

No obstante, la apertura de oportunida-
des de acceso a la escuela no ha llegado a
traducirse en una permanencia y avance
dentro de ella para un nUmero importante
de jovenes, de tal suerte que en el mismo
afio, la escolaridad de casi dos millones de
jovenes de 12-24 afios llegaba a 10 sumo a
tres grados. El logro de una educacion ba-
sica que abarca la primaria y la secundaria,
recientemente establecida como obligato-
ria, parece aun lejano, y el horizonte esco-
lar para muchos jovenes pareciera conti-
nuar siendo la conclusion de la primaria.

Alrededor de 26 millones de personas, es
decir, el 28% del total de la poblacion na-
cional, tiene una edad comprendida entre
log 12 y log 24 aiios. Aun cuando la reduc-
cion de la fecundidad de lag dog ultimas
decadas empieza a verse reflejada en una
ligera disminucion del peso relativo de
este grupo de ectad dentro de la poblacion
total, el elevado crecimiento poblacional
de decadas anteriores bace esperar que el
numero absoluto de jovenes continue au-
mentando en log proximos quince aiios,
basta alcanzar un maximo cercano a 28
millones bacia el aiio 2010, para de ahi co-
menzar a disminuir gradualmente en log
aiios siguientes.

Aparte de su importancia numerica, la
consideracion de este grupo de ectad deriva
pol un lado, del becbo de que sus integran-
tes se encuentran en una etapa de la vida
-soble todo el periodo previo a log veinte

aDos-, que suele seT vista como una etapa
de formacion y preparacion para asumir
los papeles y responsabilidades de los
adultos, y en la coal, pol el otto, frecuente-
mente se inicia la asuncion de los mismos.
De esta maDera, se postula que, de la
forma como trans curran estos aDos y de las
oportunidades de desarrollo que tengan los
individuos durante los rnismos, depende-
ran en buena medida sus condiciones de
vida, sus oportunidades y sus comporta-
mientos como adultos.

En este articulo se esbozan algunos as-
pectos de la situacion educativa y laboral
de los jovenes, utilizando para ello algunos
indicadores elaborados con informacion de
la Encuesta Nacional de la Dinamica De-
mografica de 1992 (ENADID), asi como
datos publicados de la Encuesta Nacional
de Educacion, Capacitacion y Empleo
(ENECE) de 1991 y de la Nacional de Em-
pleo (ENE) de 1995.

La vida de los jovenes de boy se desen-
vuelve en un contexto muy diferente de
aquel en el que crecieron sus padres. Sin
duda, el desarrollo del pais a 10 largo de
varias decadas, permitio ampliar, diversifi-
car y mejorar las oportunidades y expecta-
tivas de vida de las nuevas generaciones.
Sin embargo, los beneficios del desarrollo
no ban logrado llegar pol igual a todos los
jovenes de las diferentes regiones y secto-
res sociales, y su aprovechamiento se ha
visto frenado pol la profunda crisis vivida
desde los aDos ochenta, haciendo de los jo-
venes de boy una generacion cuyos aDos
formativos ban transcurrido, en gran parte,
en medio de ella.

Al hablar de jovenes, una de las prime-
ras imagenes que vienen a la mente es en
su papel de estudiantes. La expansion del
sistema educativo ha permitido llevar la
escuela, soble todo la primaria, a la mayor-
ia de las localidades, de maDera que en
1992 mas del 95% de los hombres y muje-

1 En las localidades mayores de 100 000 habilantes

el promedio de escolaridad es de 9.1 grados ,y de 6.3
en las menores de 2 500.
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alentador. Una gran cantidad de ellos ve
todavia limitada sus oportunidades educa-
tivas y, en momentos como el actual, tam-
bien las laborales. EI ciimulo de necesida-
des insatisfechas, junto con la reducci6n
del gasto social y las crecientes presiones
sobre las familias que la crisis ha traido
consigo, imponen grandes retos para aten-
der las demandas educativas y laborales de
un niimero todavia creciente de j6venes. Si
bien la crisis afecta de alguna maDera a
toda la poblaci6n, los j6venes constituyen
un grupo especialmente vulnerable a ella,
requiriendose grandes esfuerzos para no
frustrar su desarrollo y aspiraciones, ni
empefiar su futuro. De-moS

De los 4.3 millones de menores de diecio-
cho aiios que no asistian a la escuela en
1992, el 43% dejo de asistir habiendo ter-
minado apenas la primaria y un 27% adi-
cional sin concluirla siquiera. El temprano
y acelerado abandono del papel de estu-
diante se hace patente al considerar que a
los doce aDos, ya solo el 89% de los jove-
Des asistia a la escuela; la cifra se reduce a
69% a los catorce aDos, a 48% a los dieci-
seis y a 31% a los dieciocho. Esto se acen-
n1a en las areas con menos de 2 500 habi-
tantes, en las que vive el 28% de los jove-
Des del pais, y en donde ya solo poco mas
de la mitad asistia a la escuela a los catorce
aDos y apenas la cuarta parte a los dieci-
seis. Es decir, la imagen de estudiante con
la que suele asociarse a los jovenes, sobre
todo a 10s adolescentes, es real solo para
una parte de enos.

A6n mas, la situacion de relativo privi-
legio que puede representar el seT estu-
diante no es vivida plenamente pOT todos
enos. Para una parte de 10s estudiantes, a
las actividades propias de ese papel, se
agrega tambien el desempeiio de una acti-
vidad economica. Segun la ENECE, en 1991
uno de cada nueve estudiantes de 12-14
aDos, uno de cada cinco de 15-19 y uno de
cada tres de 20-24, ademas de estudiar,
realizaba alguna actividad economic a,
siendo la simultaneidad del estudio y el
trabajo en edades tempranas mucho mas
frecuente en las areas de menor tamaDO y
entre los varones.

La participacion economica de los jove-
Des es mayor de 10 que algunas veces se
piensa y reconoce. La ENE de 1995, levan-
tada durante los primeros meses de agudi-
zacion de la actual crisis, muestra que
cerca de un tercio de la poblacion econo-
micamente activa del pais estaba compues-
ta POT menores de veinticinco aDos. En esa
fecha, 1.2 millones de jovenes -casi
niiios- de 12-14 aDos, es decir, la quinta
parte de los de esa edad (19%), trabajaba 0
estaba en busca de un empleo, elevaodose
la participacion en la fuerza laboral al 39%
entre los de 15-17, al55% en los de 18-19
y al 65% en los de 20-24.

Pero no solo una gran cantidad de jove-
Des se yen impulsados a incorporarse a la
actividad laboral desde temprana edad,
sino que, ademas, encuentran fuertes obs-
taculos para hacerlo. La mitad del desem-
pleo abierto del pais en el segundo trimes-
tre de 1995, estaba formado POT jovenes de
12-24 aDos. El numero de jovenes desem-
pleados se duplico entre 1991 y 1995, de
maDera que en este ultimo aDo y aun antes
de que se alcanzaran las cifras mas altas de
desempleo de las decadas recientes,2 exis-

tfan aIrededor de 850 000 j6venes en busca
de un trabajo. Entre ellos, son los j6venes
de 15-19 aDos, residentes en areas mayores
de 100 000 habitantes los mas afectados,
de tal suerte que uno de cada siete con de-
seos y/o necesidad de trabajar, carecfa de
un empleo, 10 mismo que uno de cada diez
del grupo 20-24. Y no son solamente los
j6venes con menor educaci6n los que en-
frentan dificultades para conseguir trabajo,
sino tambien aquellos con mayor escolari-
dad. Ya en 1991, antes de la agudizaci6n
de la crisis, el 21 % de los desempleados de
15-24 aDos, tenia estudios de bachillerato 0
licenciatura.3

El panorama para los j6venes es poco

de uno de cada cuatro j6venes desempleados (27%)
tenia estudios de bachillerato 0 superiores, en tanto
que en las areas de menor tamaiio, log desempleados
con esa escolaridad representaban el15 POT ciento.

2 De acuerdo a cifras de INEGI, la rasa totaf de de-

sempleo urbano abierto se increment6 un 42% entre
enero de 1995 y enero de 1996 (4.5% Y 6.4%, respec-
tivamente), alcanzando su punto maximo en el mes de
agosto, con una tasa del 7.6 POT ciento.

3 En las areas mayores de cien mil habitantes, mas

DemoS 33


