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En octubre de 2023, en una Argentina polarizada por la contienda electoral, surgió una pregunta 
esencial para las juventudes: ¿qué democracia queremos construir? En medio de un contexto 
marcado por divisiones, creciente individualismo, competencia y promesas de cambio, nos 
unimos con el convencimiento de que la democracia no es sólo un derecho, sino un proyecto 
continuo que debemos renovar y defender colectivamente. Así nació la idea de (re)unir 
juventudes de todo el país para dialogar y construir en conjunto un futuro más justo. En 
septiembre, poco antes de las elecciones generales, juventudes de trayectorias y afiliaciones 
políticas diversas nos encontramos en Casa Sur, donde comprobamos que nuestras 
coincidencias y aspiraciones compartidas eran más fuertes que nuestras diferencias. Este 
encuentro marcó el inicio de un sueño mayor: crear un espacio federal, plural, inclusivo donde 
juventudes de todo el país podamos moldear la democracia que tanto necesitamos.

A principios de 2024, guiados por la convicción de construir un nuevo acuerdo democratico y  a 
partir de diferentes diálogos con actores del ecosistema político y de la sociedad civil, desde 
Asuntos del Sur pensamos e impulsamos el armado de una plataforma donde pudieran existir los 
debates que como juventudes no debemos y que muchas veces también nos son negados. A 
dicha plataforma decidimos denominar: Encuentro Nacional de Juventudes (ENJU). El ENJU 
emergió como un espacio de participación activa único por su enfoque federal colaborativo y 
interseccional en la búsqueda constante de construir un lugar que fortalezca la capacidad de 
incidencia política de las juventudes y abra un espacio de reflexión sobre el modelo democrático 
actual y nuevas formas de gobernanza colaborativa que necesitamos. 

Desde el inicio sabíamos que  solo no podíamos, que un verdadero encuentro que se enuncia 
como federal; lo debía ser. Es por ello que decidimos impulsar la conformación de un consorcio 
que uniera el trabajo colaborativo de diversos aliados. Así fue que se incorporaron en esta 
travesía: la Red Argentina de Profesionales de la Política Exterior (REDAPPE Federal), Igualdad 
(Santa Fe) y AvanzAR (PBA), co-organizadores de la Región Pampeana; el Grupo de Diálogo 
Norpatagónico y Neuquén 2030 (Neuquén), co-organizadores de la Región Patagonia; Jóvenes 
por el Clima (Tucumán), ANDHES (Tucuman), OAJNU (Tucumán), co-organizadores de la Región 
NOA; Jóvenes por el Clima (Mendoza y San Luis), JCI (Mendoza), Acción Consciente (Mendoza) y 
Jóvenes x San Luis (San Luis), co-organizadores de la Región Cuyo; y el Centro de Estudios 
Históricos y Culturales (UNaM-Misiones) y REDAPPE (Misiones), co-organizadores de la Región 
NEA. También participaron como colaboradores Casa FUSA, Fundación Huésped, Revista Crisis 
- Equipo de Investigación Política (EdiPo), TECHO Argentina, Girl UP Argentina, y CILSA con 
diversas actividades durante el encuentro presencial y en la construcción de narrativas 
colaborativas para esta publicación.

1 INTRODUCCIÓN
Juventudes diverso, plural y federal?

¿Por qué un  Encuentro Nacional de 



Los objetivos específicos de este proyecto fueron: facilitar la reflexión y el diálogo sobre 
problemáticas comunes y la democracia desde la perspectiva de las juventudes; fortalecer la 
capacidad de incidencia política de las juventudes; explorar nuevas formas y estrategias para 
interpelar e involucrar a la ciudadanía en la vida política; y conformar una Red Argentina de 
Juventudes multiactoral a nivel federal.

Conscientes del papel fundamental de las juventudes en los procesos de transformación y en la 
creación de nuevas narrativas políticas, comprendimos que el camino no era fácil. En una época 
de fragmentación social, deslegitimación de lo público y crisis de representación 
político-partidaria, es esencial establecer espacios plurales de debate, formación y 
organización a nivel regional y federal para juventudes comprometidas con la política. Este 
espacio no solo invita a superar divisiones y a (re)pensarnos en comunidad, sino que también 
permite a organizaciones, institutos de juventud, movimientos sociales, activistas, líderes 
jóvenes del sector privado, estudiantes y referentes de la academia articularse y organizarse, 
compartiendo ideas y desarrollando proyectos que fortalezcan nuestra incidencia política.

Las juventudes argentinas han demostrado un compromiso notable con el cambio social y la 
defensa de derechos, expresado en movilizaciones autoconvocadas y activismo en redes 
sociales en torno a causas como la igualdad de género y la justicia ambiental. Sin embargo, a 
pesar del interés creciente, persiste un desencanto con el sistema político actual, profundizado 
por la crisis de representación. Estudios de UNICEF y CIPPEC nos muestran que gran parte de la 
juventud expresa sus opiniones en redes sociales, evidenciando la necesidad de espacios genuinos 
de participación. A su vez, un informe de la UNC revelan que desde 2014 ha aumentado considerablemente 
la proporción de jóvenes que han visto vulnerado alguno de sus derechos, ya sea en educación, 
empleo o salud. Estas fueron sólo algunas de las variables que motivaron este proyecto.

El proceso comenzó con el desarrollo de encuentros regionales virtuales durante el mes de 
agosto del 2024 en cada una de las regiones del país (NOA, Cuyo, NEA, Patagonia y Pampeana), 
desde el extremo norte hasta el extremo sur, donde juventudes de cada región identificaron y 
compartieron problemáticas locales, construyendo propuestas para el desarrollo humano, 
social y económico local. Culminando en un evento nacional presencial, el ENJU reunió a más de 
100 juventudes de diversas trayectorias y de todas las provincias, facilitando un ejercicio de 
construcción colectiva que visibilizó las particularidades de cada región.

El ENJU se consolidó como una plataforma de agencia y reflexión crítica frente a los desafíos 
contemporáneos. La precarización laboral y las barreras para acceder y permanecer en la 
educación minan nuestras trayectorias y limitan la posibilidad de proyectar un futuro estable. La 
crisis habitacional afecta nuestra capacidad de arraigo, transformando nuestra relación con el 
hábitat y redefiniendo el sentido de pertenencia en nuestras comunidades y ciudades.
 

¹ Bertazzo, M., Fernández Castex, Á., Tchintian, C. y Vronkistinos, G (2022). Juventudes argentinas y prioridades de políticas públicas. Buenos Aires: CIPPEC-UNICEF.
2 Assusa, G. (2020). Jóvenes, vulnerados e invisibilizados. Desigualdad y juventud de la Argentina en los últimos 15 años. Observatorio de Derechos Humanos, Secretaría de 
Extensión Universitaria, Instituto de Humanidades, CONICET-UNC.



Además, se evidenció la desigualdad en la conectividad y las brechas digitales, que profundizan 
las disparidades entre áreas rurales y urbanas y limitan las oportunidades de inclusión y partici-
pación en la vida política y social. Las problemáticas abordadas se entrelazan con factores de 
género, discapacidad, lugar de residencia y condiciones socioeconómicas, que refuerzan círcu-
los de exclusión y demandan soluciones profundas e innovadoras. Cuestiones como el acceso a 
una salud mental integral, la creciente desigualdad socioeconómica y los distintos tipos de 
violencias, sumados a los discursos de odio amplificados en entornos digitales, afectan nuestras 
vidas de forma cotidiana. A pesar de estos obstáculos, continuamos agenciando y resistiendo 
como generación, unidas en la construcción de nuevas posibilidades de acción y cambio.

En este contexto, la limitada representación de las juventudes en los espacios de poder nos 
mantiene apartados de quienes, desde esas posiciones, no logran encarnar nuestras perspecti-
vas y nuestras realidades. En el Encuentro Nacional de Juventudes, nos propusimos soñar en 
grande: imaginar y consolidar la Red Argentina de Juventudes más amplia de nuestro país. Esta 
red se convierte en un puente que desafía la desconexión y la desarticulación, cuestiona las 
narrativas heredadas y abre horizontes posibles en los que no sólo estamos presentes, sino que 
nos afirmamos como agentes de transformación, trabajando colectivamente por el país que 
deseamos: más justo, solidario, sostenible, inclusivo y federal.

Nicolas Ferrero y Jeremias Porma Favre



El Encuentro Nacional de Juventudes 2024 fue el resultado de un proceso de participación que 
se desarrolló en tres etapas interconectadas, con el objetivo de consolidar una agenda federal y 
diversa que respondiera a las necesidades y aspiraciones de las juventudes argentinas. La 
metodología de este proceso buscó no solo fortalecer la representatividad de juventudes de 
diversas regiones, sino también generar instancias de capacitación, discusión y construcción 
colectiva, en las que se abordaron los desafíos estratégicos y se formularon propuestas de acción.

2.1 Participantes y proceso de inscripción

El proceso de participación se dirigió a jóvenes activistas de entre 16 y 35 años para los 
encuentros regionales y de entre 18 a 35 años para el encuentro nacional presencial, quienes 
aplicaron mediante un formulario web que permitió a la organización identificar intereses y 
experiencias previas. Las juventudes que participaron representan a organizaciones, 
movimientos sociales, espacios académicos, institutos de juventud, organismos 
internacionales, gobiernos, y colectivos de diversas trayectorias, asegurando una pluralidad de 
perspectivas y fortaleciendo la visión de un país inclusivo y equitativo.

2.2 Primera Etapa: Talleres metodológicos y 
relevamiento de Tópicos Estratégicos

En julio de 2024, dio inicio la primera etapa, orientada al fortalecimiento de capacidades a las 
coordinaciones regionales  y a la identificación de tópicos estratégicos en cada región. Esta fase 
incluyó talleres de metodologías participativas que brindaron a los equipos las herramientas 
clave para la facilitación y moderación de debates. Además, se llevó a cabo un relevamiento de 
temas estratégicos, permitiendo a los equipos identificar y priorizar aquellos tópicos de mayor 
relevancia a nivel local, sentando las bases para los encuentros posteriores.

2 EL PROCESO



2.3 Segunda Etapa: Encuentros Regionales
La segunda etapa, desarrollada en agosto, consistió en encuentros virtuales organizados por 
regiones, con el objetivo de homogeneizar el debate, canalizar demandas y construir confianza 
entre participantes. Las fechas se organizaron por región:

En cada encuentro se abordaron temas específicos a las realidades de cada territorio, 
priorizando el análisis de tendencias y problemáticas particulares. Estas sesiones incluyeron 
mesas de discusión colaborativas a partir de metodologías ágiles con enfoque de inteligencia 
colectiva, que facilitaron la identificación de problemáticas y oportunidades locales, así como la 
formulación de propuestas de acción concretas. A lo largo de estos encuentros, se promovió la 
creación de redes colaborativas digitales, preparándonos para el intercambio de ideas y 
estrategias que tendría lugar en el evento nacional.
En estos encuentros, se abordaron temas estratégicos como el acceso y permanencia en la 
educación, el empleo e inserción laboral, la salud y el bienestar integral, el ambiente y desarrollo 
sostenible, la vivienda y el hábitat, la seguridad y las violencias, la participación política en la era 
digital, la política exterior y el federalismo, así como la diversidad cultural entre la frontera y lo 
étnico. Todos estos ejes fueron tratados desde una perspectiva integral e interseccional, 
fomentando redes de colaboración en un espacio de respeto y diversidad, donde las juventudes 
pudieron expresar sus ideas y construir juntas un país más inclusivo y equitativo.

2.4 Tercera Etapa: Encuentro Nacional Presencial
El proceso culminó con el Encuentro Nacional, realizado los días 14 y 15 de septiembre de 2024 
en Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. Esta instancia presencial reunió a más de 100 jóvenes de 
todas las regiones para consolidar lo trabajado en los encuentros previos y profundizar en los 
ejes estratégicos a través de diversas metodologías, que incluyó:

A partir de este proceso participativo se construyeron bases sólidas para el desarrollo de una 
agenda juvenil articulada por región y eje temático. En los capítulos siguientes, se abordará cada 
uno de estos ejes estratégicos, reflejando las propuestas de acción y los desafíos priorizados 
por las juventudes participantes en sus respectivos contextos.

NOA: 8 y 10 de agosto
Cuyo: 15 y 17 de agosto
Pampeano y Patagonia: 22 y 24 de agosto
NEA: 29 y 31 de agosto

Paneles de exposición para que las organizaciones expongan sus proyectos.
Hackathones por eje estratégico para co-crear soluciones innovadoras a través de la 
inteligencia colectiva.
Mesas de discusión para profundizar en propuestas locales.
Talleres de formación que permitieron el desarrollo de nuevas habilidades y 
conocimientos.
Plenarios donde se compartieron los consensos alcanzados en cada eje.
Taller de prospectiva (escenarios futuros), donde se imaginaron posibles caminos 
para los desafíos de las juventudes.



El siguiente apartado busca condensar y resumir los principales ejes de debates que 
surgieron en el proceso de co-construcción de conocimiento y desafíos que se abordaron en 
los ejes temáticos. 

3.1. Acceso y permanencia en la
educación media y estudios superiores

Introducción
Desde el año 1992, con la sanción de la Ley Federal de Educación (Ley N.º 24.195), la nación 
Argentina tomó el camino de la descentralización, delegando a cada provincia la responsabilidad 
de gestionar, financiar y desarrollar el funcionamiento de la educación primaria y secundaria. 
Esta descentralización, ha dado lugar a un mosaico educativo que, en cada provincia, dispone los 
mismos elementos de manera distinta, como en un caleidoscopio que muestra nuevos patrones 
en cada giro. Por ello, aunque todas operan bajo la misma matriz, la implementación y 
efectivización de las normativas provinciales adquieren características particulares en cada 
jurisdicción. 
En ese calidoscopio de voces y perspectivas, las juventudes argentinas han reunido sus 
experiencias y desafíos, para debatir entre sí, en clave federal y regional, sobre los puntos de 
partida de un  país vasto y diverso que exige que todas las voces se escuchen en su pluralidad, 
especialmente en relación a uno de los aspectos centrales de nuestro futuro: el acceso y la 
permanencia en la educación secundaria y estudios superiores.
A partir de un anclaje basado en el respeto a la diversidad cultural, entendiendo que cada 
contexto étnico es un afluente de rasgos enriquecedores a la formación general, se sostiene que 
las instituciones educativas deben ser lugares de encuentro y no de fragmentación. La 
construcción de espacios donde convergen los sectores públicos, privados y la sociedad civil, es 
la piedra angular de una sociedad inclusiva, que promueva el desarrollo sostenible, la 
responsabilidad social, y el sustrato del cual comienzan a germinar las voces que liderarán el 
futuro.
La permanente formación, tanto de estudiantes como de docentes, es una necesidad 
irrevocable en un presente de constante cambio. Como así también, la creación de un sentido de 
pertenencia que ligue de forma estable y duradera a les integrantes de la sociedad con su centro 
de educación más inmediato.
Es menester reducir las barreras que se producen en el acceso y permanencia que respondan a 
componentes socioeconómicos, culturales o de género, estableciendo mecanismos de 
acompañamiento a las trayectorias mediante diferentes dispositivos de acuerdo a la ubicación 
geográfica y al tipo de establecimiento al que se asiste.

3 EJES TEMÁTICOS
Y DEBATES REGIONALES



A su vez, las juventudes comprenden que la educación no es una institución aislada del contexto 
global, y la insertan en un marco de referencia que la imbrica en problemáticas respecto a la salud 
mental, reproductiva y emocional.
De todos estos patrones distintos, producto de la disposición azarosa de los mismos elementos, 
¿qué podemos poner en común?

El acceso y permanencia en la educación son derechos inalienables que deben ser garantizados en 
todo el territorio nacional. En este sentido, las discusiones que surgieron en el ENJU en las distintas 
regiones ofrecen un diagnóstico de la situación que permite recoger las demandas de las juventudes de 
cada territorio. Sin embargo, a pesar de las particularidades locales, es posible identificar coincidencias 
claras que reflejan la urgencia de eliminar las brechas existentes en el sistema educativo.  
En todas las regiones, las juventudes coinciden en que uno de los principales desafíos es la falta de 
vinculación entre la educación y el empleo. La creación de cupos laborales específicos para la 
juventud, programas de prácticas profesionales y redes de apoyo que conecten a estudiantes con el 
mundo laboral son vistas como soluciones que podrían mejorar la permanencia en el sistema 
educativo y facilitar la transición hacia el empleo formal.  
En un contexto globalizado y digitalizado, tanto en las regiones más alejadas como en los centros 
urbanos, el acceso a tecnología y transporte es crucial para garantizar la equidad educativa. Las 
juventudes han señalado que la falta de acceso a tecnologías de la información y transporte adecuado 
limita el derecho a una educación de calidad, de manera más focalizada en zonas rurales y periurbanas. 
Uno de los temas más recurrentes a lo largo de las discusiones fue la deserción escolar, motivada 
principalmente por razones económicas. Programas de becas, comedores, albergues y apoyo 
socioeconómico son soluciones que deben implementarse de manera federal permitiendo al 
estudiantado más vulnerable sostener sus trayectorias educativas.  Es decir, la pobreza estructural 
afecta de manera directa a las juventudes, que sin un apoyo integral (económico, psicológico) 
encuentra  dificultades para sostenerse y completar los estudios secundarios y superiores. Y en este 
sentido, generar iniciativas que fomenten la articulación entre el nivel secundario y la educación 
superior, democratizando el acceso a los estudios superiores para fortalecer las herramientas de la 
movilidad social ascendente.
Las juventudes argentinas han coincidido en la necesidad de una actualización urgente de los 
contenidos curriculares, que incluya educación digital, formación técnica y preparación para los 
desafíos del mundo laboral. Les jóvenes remarcan la necesidad de un sistema educativo de cara 
a los desafíos del siglo XXI, y para ello, la formación continua de docentes es un factor clave para 
pensar nuevas herramientas pedagógicas para enfrentar los retos en el sistema educativo que 
surgen día a día.
Finalmente, todas las regiones coinciden en que la infraestructura escolar es insuficiente y en 
muchos casos, inadecuada.  Las juventudes reclaman la necesidad de contar con espacios 
accesibles, que contemplen las necesidades de estudiantes con discapacidades, así como con 
infraestructura ambientalmente sostenible. También insisten en la creación de espacios de 
lactancia, áreas de ocio y espacios verdes, que promuevan una relación más saludable y equilibrada.

Conclusiones y resultados regionales: Resumen de los principales desafíos y 
conclusiones que surgieron en cada región, destacando las particularidades locales y 
los aportes hacia el encuentro nacional.



El Encuentro Nacional de Juventudes ha permitido evidenciar que, a pesar de las diversidades 
regionales, las juventudes argentinas comparten una visión común: el acceso y la permanencia en la 
educación no pueden ser privilegios, sino derechos garantizados para todes. Los desafíos que 
enfrentamos hoy tienen un impacto directo en el futuro del país, y las juventudes exigen un sistema 
educativo que esté a la altura de los tiempos que corren. 

Región

NEA

NOA

Escenario Actual Desafíos

- Deserción escolar de casi 
20% en algunas localidades.
- Problemas socioeconómicos 
y desigualdades de acceso 
geográfico.
- Falta de democratización de 
las TICs y centralización de 
políticas educativas en 
Buenos Aires.
- Necesidad de formación 
docente en aspectos 
culturales de la frontera.
- Etiquetas y prejuicios hacia 
alumnos de diferentes 
trasfondos.
- Interés y motivación de los 
alumnos en continuar sus 
estudios.

Actualización y formación 
docente continua.
- Revisión del trabajo 
didáctico para fomentar 
interés en los estudios.
- Atención a la diversidad en 
las aulas.
- Mejoras en la 
infraestructura de centros 
educativos.
- Acceso a tecnologías 
digitales y democratización 
de las TICs.
- Promover una perspectiva 
federal inclusiva en políticas 
educativas.

- Falta de oferta académica y 
dificultades socioeconómicas 
para los estudiantes.
- Problemas de movilidad 
hacia los centros educativos.
- Indecisión en elección de 
carreras, con enfoque en 
salida laboral.
- Necesidad de apoyar 
económicamente a los 
hogares tras finalizar 
secundaria.
- Falta de implementación de 
ESI en instituciones 
educativas.
- Violencia y abuso en 
entornos educativos y 
familiares.

- Brindar apoyo económico al 
estudiante y ampliar oferta 
académica.
- Mejorar el transporte y 
movilidad para estudiantes.
- Mejorar implementación de 
ESI en todas las 
instituciones educativas.
- Fomentar actividades 
extracurriculares y 
perfeccionar la 
especialización en nivel 
secundario.
- Crear condiciones para que 
los estudiantes puedan 
combinar estudios y trabajo 
sin tener que abandonar la 
educación.



Región

Pampeana

Patagonia

Escenario Actual Desafíos

- Alta tasa de estudiantes en 
carreras sociales y humanas 
en Capital, pero dificultades 
para entrar al mercado laboral 
hasta finalizar la carrera.
- Desafíos financieros como 
viajes, apuntes, salud mental y 
sostenimiento de la 
trayectoria en la educación 
pública.
- Barreras para mujeres en 
tareas de cuidado, acceso 
limitado a productos de 
higiene femenina, entre otros.
- Relación entre educación y 
empleo, con muchos 
estudiantes que abandonan 
por necesidad económica.
- Desajuste entre currículas y 
demanda laboral (habilidades 
blandas, IT, negocios 
digitales).

- Derribar barreras de acceso 
y mejorar la permanencia 
estudiantil, especialmente en 
el Conurbano.
- Adaptar currículas a 
demandas laborales 
contemporáneas y facilitar el 
balance entre estudio y 
trabajo.
- Ofrecer apoyo a mujeres en 
tareas de cuidado para 
acceder a la educación.
- Nivelar los desafíos a nivel 
nacional considerando la 
diversidad de contextos 
federales.
- Promover una educación 
práctica en relación con el 
mercado laboral y reflexionar 
sobre el propósito de ciertas 
carreras en términos 
laborales.

- Escasa oferta académica 
pública, situación edilicia 
precaria en edificios 
educativos.
- Distancias geográficas y 
altos costos de transporte y 
alquiler dificultan el acceso a 
la educación universitaria.
- Falta de acompañamiento en 
la elección de carreras, 
especialmente en áreas 
sociales.
- Barreras de acceso y 
permanencia relacionadas 
con tareas de cuidado que 
afectan principalmente a las 
mujeres.
- Constantes interrupciones 
por paros y reparaciones 
edilicias.

- Fortalecer políticas de 
acceso a tecnologías y 
reducir la brecha digital para 
fomentar la formación en 
oficios tecnológicos.
- Mejorar el estado de los 
edificios educativos y 
asegurar su mantenimiento.
- Facilitar el acceso a 
viviendas asequibles para 
estudiantes universitarios.
- Brindar soporte y 
orientación en la elección de 
estudios.
- Crear políticas inclusivas 
que consideren el impacto 
de las tareas de cuidado en 
la educación y fomenten la 
igualdad de género en el 
acceso y la permanencia.



3.2. Empleo, trabajo e inserción laboral

Introducción
El estado actual del empleo juvenil en Argentina puede definirse en una palabra: "crisis". Los 
jóvenes enfrentan un panorama difícil en el contexto laboral, caracterizado por altas tasas de 
desempleo y condiciones de precarización que afectan de manera desproporcionada a este 
grupo. Según un estudio de CIPPEC, la tasa de desempleo entre jóvenes de 18 a 24 años alcanza 
el 19,5%, aproximadamente tres veces superior al promedio nacional del 7%, y es aún mayor 
entre las mujeres, llegando al 21,5%. Además, entre los jóvenes empleados, la informalidad 
afecta al 63%, casi el doble del promedio general del 36%.
A partir de estos datos, es crucial examinar cómo impactan las desigualdades en el acceso al 
empleo y las asimetrías regionales, considerando las diferencias entre zonas rurales y urbanas. 
Para ello, se han recogido testimonios de participantes en las distintas etapas del Encuentro 
Nacional de Juventudes, los cuales permiten entender de forma más profunda las dificultades 
que enfrentan los jóvenes en cada región y las variadas demandas laborales.
En la Región NEA (Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones), se reporta una elevada informalidad 
laboral, con puestos de trabajo mal remunerados y sin ningún tipo de seguridad. Jóvenes que no 
han completado sus estudios secundarios suelen ocupar estos empleos precarios, definidos muchas 
veces por género y edad, lo que limita aún más las oportunidades. Incluso en grandes empresas 
nacionales o multinacionales, los salarios son bajos y las condiciones laborales deficientes.
En la Región NOA (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), la falta de 
experiencia dificulta la inserción laboral, y en caso de conseguir empleo, los jóvenes enfrentan 
bajos salarios, informalidad y explotación. Además, se observa la inserción laboral basada en 
contactos personales ("amiguismo"), el emprendedurismo como alternativa ante la falta de empleo 
formal, una escasa oferta laboral para la comunidad trans y una competencia salarial desigual.
En la Región Pampeana (Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba), los jóvenes 
enfrentan desafíos adicionales. La formación universitaria refleja desigualdades, pues las 
universidades privadas suelen ofrecer más oportunidades prácticas, como pasantías y 
voluntariados, en comparación con las públicas. Además, las oportunidades laborales en áreas 
rurales suelen ser menores que en las urbanas, y muchos empleadores exigen condiciones que 
afectan a los estudiantes, como disponibilidad total, falta de flexibilidad horaria, y restricciones 
para estudiar o trabajar de forma remota.



En la Región Patagónica (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego), los jóvenes 
enfrentan sesgos de género y adultocentrismo en el ámbito laboral, así como bajos salarios, 
trabajos temporarios y estacionales sin estabilidad, y dificultad para completar su educación y 
acceder a empleos formales. Si bien ciertas industrias, como la petrolera, ofrecen salarios más 
altos, el empleo juvenil en general es vulnerable a las crisis económicas y al despido frecuente.
Los desafíos que enfrentamos reflejan la realidad diversa y compleja de las juventudes en el 
mercado laboral argentino, marcada por desigualdades socioeconómicas y de género, 
disparidades regionales y un déficit de políticas públicas inclusivas que aborden sus 
necesidades específicas.

Región

NEA

NOA

Escenario Actual Desafíos

- Alta segregación laboral por 
género y edad.
- Predominio de empleos 
informales y precarios en 
empresas nacionales y 
multinacionales.
- Falta de acceso a empleos 
formales, especialmente para 
jóvenes y personas con 
discapacidad.
- Trabajo infantil que afecta la 
continuidad educativa.
- Carencia de infraestructura 
adecuada para la integración 
laboral.

- Disminuir la segregación 
laboral y mejorar las 
condiciones de trabajo.
- Implementar programas de 
capacitación en habilidades 
tecnológicas.
- Fortalecer 
emprendimientos juveniles, 
especialmente en marketing 
y financiamiento.
- Incluir a jóvenes con 
discapacidad en el mercado 
laboral con políticas de 
accesibilidad.
- Fomentar convenios entre 
el sector público y privado 
para generar empleo formal.

- Acceso laboral dificultado 
por falta de experiencia previa 
y amiguismo.
- Alta prevalencia de empleos 
informales y precarizados y 
mal remunerados.
- Limitaciones para jóvenes 
con responsabilidades 
familiares.
- Falta de inclusión laboral de 
personas trans.
- Emprendimientos juveniles 
con barreras financieras y de 
conocimiento.

- Incentivar la contratación 
juvenil en empresas mediante 
programas específicos.
- Ampliar el acceso laboral 
para diversidades, 
especialmente el colectivo 
trans.
- Reducir el trabajo informal y 
aumentar la sensibilización en 
derechos laborales.
- Apoyar emprendimientos 
juveniles con financiamiento y 
asesoramiento.
- Crear políticas para 
conciliación laboral y familiar.



Pampeana

Patagonia

- Brecha entre preparación 
académica y demanda laboral.
- Pocos empleos con 
flexibilidad para jóvenes que 
estudian.
- Jóvenes de zonas rurales 
con menor acceso laboral.
- Las empresas prefieren 
contratar personas mayores y 
experimentadas.
- Baja inclusión laboral para 
personas con discapacidades.

- Incentivar la contratación 
de jóvenes y personas con 
discapacidad.
- Ofrecer programas de 
prácticas laborales para 
adquirir experiencia.
- Fomentar empleos en 
áreas rurales con incentivos 
para empresas.
- Incluir formación 
tecnológica en currículos 
educativos para 
competencias demandadas.
- Implementar horarios 
flexibles y teletrabajo en 
empresas para apoyar la 
inserción juvenil.

- Alta precariedad laboral y 
predominio de empleos 
temporales y mal 
remunerados.
- Los salarios son bajos 
excepto en sectores 
específicos como la industria 
petrolera.
- Poca planificación ambiental 
afecta la infraestructura 
laboral.
- Persisten brechas de género 
y trabajos informales.
- El sector público recurre a 
prácticas informales.

- Crear empleos en sectores 
de innovación y tecnología 
con salarios competitivos.
- Implementar políticas de 
igualdad laboral para 
personas LGBTIQ+.
- Ofrecer programas de 
capacitación en carreras 
cortas y habilidades locales.
- Eliminar prácticas de 
informalidad en 
contrataciones del sector 
público.
- Mejorar la planificación 
urbana para promover 
desarrollo económico 
sostenible.



3.3 Salud y Bienestar Integral

El acceso a la salud integral para las juventudes en Argentina enfrenta desafíos que reflejan 
desigualdades estructurales, agudizadas por asimetrías regionales. Esta disparidad limita el 
acceso a servicios básicos y especializados, con impactos que son más severos en poblaciones 
y comunidades vulnerables. A continuación, recopilamos las principales demandas expresadas 
por les participantes del Encuentro Nacional de Juventudes (ENJU) organizado por Asuntos del 
Sur y acompañado por FUSA AC.
La salud integral es un derecho humano fundamental, reconocido en diversos marcos 
normativos nacionales e internacionales, el cual también está incluido en la Ley de Salud Mental 
N° 26.657 de Argentina. La Organización Mundial de la Salud (OMS), desde este enfoque, entiende 
a la salud como un proceso dinámico, que no se refiere solo a la ausencia de enfermedad o al 
bienestar físico, sino que contempla también al mental, emocional y social. De esta forma, se 
reconoce la interconexión entre estos aspectos para garantizar el bienestar integral de las 
personas, especialmente en etapas como la adolescencia y la juventud.
Asimismo, reconocer a la salud como derecho humano pone de manifiesto la estrecha relación 
entre esta y las condiciones sociales y económicas, el entorno físico y los estilos de  vida de cada persona. 
 

Región

Cuyo

Escenario Actual Desafíos

-Persisten desigualdades en 
el acceso a programas de 
formación que preparen a las 
juventudes para el mercado 
laboral, especialmente en 
sectores técnicos y oficios.
-Los programas diseñados 
para preparar a las juventudes 
antes del ingreso a carreras 
universitarias o técnicas son 
limitados, generando 
dificultades en la transición 
hacia estudios superiores o 
empleo formal.
-La creación de instituciones 
como la Universidad de 
Oficios en San Luis representa 
un avance en la formación 
técnica, siendo una buena 
referencia para otras 
provincias/regiones.

-Diseñar e implementar 
políticas públicas que 
faciliten la transición de las 
juventudes hacia el empleo 
formal, promoviendo la 
capacitación, el acceso 
equitativo y la eliminación de 
barreras estructurales que 
dificultan su integración al 
mercado laboral.



3 La OMS define los determinantes sociales de la salud como “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen”, incluido el conjunto más 
amplio de fuerzas y sistemas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana, como sistemas económicos, programas de desarrollo, normas y políticas sociales, y 
sistemas políticos. Estas condiciones pueden ser altamente inequitativas y dar lugar a diferencias en los resultados en materia de salud.
4 https://www.unicef.org/argentina/comunicados-prensa/suicidio-adolescencia
5 https://www.unicef.org/argentina/historias/la-juven-
tud-sin-preocupaciones-los-problemas-de-salud-mental-en-la-adolescencia#:~:text=Seg%C3%BAn%20una%20investigaci%C3%B3n%20internacional%20realizada,inter%
C3%A9s%20en%20realizar%20alguna%20actividad.
6  https://www.unicef.org/argentina/informes/el-suicidio-en-la-adolescencia

Durante el ENJU, los determinantes sociales de la salud fueron centrales, destacando la 
importancia de considerar las condiciones de vida y la equidad para abordar la relación de 
adolescencias y juventudes con la salud integral. En este sentido, en los distintos encuentros se 
acordó la importancia de difundir la situación de salud en clave local y regional con el objetivo de 
aumentar la reflexividad en la sociedad respecto de problemas específicos y demandas 
concretas, promoviendo un trabajo intersectorial y colaborativo.
Desde este posicionamiento, una de las problemáticas que emergió como insistente en todas las 
regiones es la salud mental, preocupación prioritaria de las adolescencias y juventudes en la 
actualidad. Con respecto a este tema, UNICEF (2019) alerta que el suicidio es la segunda causa 
de muerte en personas argentinas de entre 10 y 19 años. Este dato debe ser leído desde una 
perspectiva de género y diversidades capaz de contemplar que más del 70% de los mismos son 
cometidos por varones (Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad 
de la Nación, 2023). Tomando solamente los números de 2022, el 46% de los suicidios fueron 
cometidos por personas de entre 15 y 34 años. Al poner la lupa en la franja de personas entre 20 
y 24 años, el 80% de las personas que se suicidaron en 2022 son varones (Dirección Nacional de 
Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, 2023). Esto nos permite considerar 
que es una problemática crucial para las juventudes y enfatizar la necesidad de un abordaje de la 
salud mental que ponga énfasis en estrategias para sensibilizar a las masculinidades. 
Por otro lado, también resulta pertinente resaltar que la pandemia y la pospandemia generaron 
la pérdida de algunos espacios de socialización, de desarrollo y de esparcimiento entre pares, 
algo que se plasmó en el aumento de problemas vinculados a la salud mental, tales como la 
depresión, la angustia y la ansiedad (UNICEF 2022). Según una investigación realizada por 
UNICEF y Gallup (2022) “en el primer semestre de 2021, 1 de cada 5 jóvenes de entre 15 y 24 años 
afirmó sentirse deprimido o tener poco interés en realizar alguna actividad”.
Estas cuestiones son una preocupación prioritaria para las juventudes que participaron del 
ENJU, y es clave que su abordaje sea realizado con una perspectiva federal ya que las realidades 
y sus abordajes varían según las regiones de nuestro país. Por ejemplo, las tasas de mortalidad 
autoprovocada entre 2015 y 2017 en las provincias de Salta, Catamarca, Jujuy, fueron 10 veces 
más altas que las tasas en el resto del país (UNICEF, 2019). Con respecto a las demandas, las 
juventudes del NOA resaltaron la necesidad de líneas de ayuda accesibles y sin estigmas, 
mientras que en el NEA y Cuyo se reclama por la transparencia en los costos de los servicios 
psicológicos  se destaca la necesidad de mejorar la cobertura y proporcionar transparencia en 
los costos. A su vez, todas las regiones coinciden en la importancia de desarrollar campañas de 
promoción que sean libres de estigmas y que brinden herramientas útiles para las juventudes. 
También, se destacó la importancia de pensar su diseño e implementación en articulación con 
actores claves de la comunidad, tales como referentes educativos y trabajadores de centros 
deportivos, recreativos y comunitarios. 



7 https://grupofusa.org/frente-al-desmantelamiento-del-plan-enia/

Salud mental fue uno de los temas prioritarios pero no el único en ser abordado durante el ENJU 
para el eje de salud y bienestar. El efectivo cumplimiento de los derechos sexuales y 
reproductivos también fue un eje central de las demandas. Las juventudes coinciden en que la 
Educación Sexual Integral (ESI) es una herramienta clave para la educación y el bienestar de la 
población en general, tanto al interior como por fuera de los espacios educativos. Por ello, 
resulta fundamental monitorear la efectiva implementación de la ley que la garantiza en nuestro 
país. Además, las juventudes también propusieron el abordaje de la ESI a partir de trabajo entre 
pares, con la intención de reforzar la participación juvenil. 
Por otro lado, el Plan ENIA (Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la 
Adolescencia) ha sido una herramienta clave en la promoción de derechos sexuales y 
reproductivos. Sin embargo, su desmantelamiento progresivo amenaza con exacerbar las 
desigualdades preexistentes, lo que afecta principalmente a regiones del norte de nuestro país 
ya que allí las tasas de embarazo adolescente no intencional son más altas.  En este sentido, 
emerge la importancia de la defensa del sentido público y de calidad de la salud como cuestión 
para garantizar que la misma sea accesible, sin comprometer su calidad. Resulta necesario 
continuar el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a promover el acceso a la 
información de los derechos sexuales y reproductivos en las juventudes, a partir de un trabajo 
articulado con los centros de investigación de los centros académicos que trabajan estas 
problemáticas con datos de calidad.
Con respecto a este tema, también se conversó sobre la promoción de políticas que aseguren la 
disponibilidad de reactivos y suministros en hospitales para el diagnóstico y tratamiento del VIH 
en todas las regiones.  Además, se resaltó la importancia de activar y acompañar reclamos por la 
falta de métodos anticonceptivos.
A modo de cierre, reconocer la salud como un derecho humano implica no solo garantizar la 
provisión de servicios, sino también promover entornos que favorezcan el bienestar físico, 
mental, emocional y social de las juventudes. Esto exige articular esfuerzos entre sectores 
públicos, privados y comunitarios, impulsando campañas accesibles, libres de estigmas y 
culturalmente relevantes, junto con políticas públicas que fortalezcan la equidad y la justicia 
social. Avanzar en esta agenda es una responsabilidad colectiva que debe priorizar a las regiones 
más vulnerabilizadas y garantizar la participación joven en la formulación, implementación y 
evaluación de las políticas públicas que les competen. 

La participación juvenil federal se propone, desde el ENJU, como clave para 
un abordaje de la salud que dialogue con otros derechos, de manera 
integral y representativa. En este sentido, se considera que debe ser 
prioritaria la organización de encuentros regionales, como el 
Consejo Asesor de Salud Adolescente y Juvenil (CONSAJU), 
que faciliten y promuevan la participación y la difusión de 
problemáticas locales.



El Encuentro Nacional de Juventudes ha permitido evidenciar que, a pesar de las diversidades 
regionales, las juventudes argentinas comparten una visión común: el acceso y la permanencia en la 
educación no pueden ser privilegios, sino derechos garantizados para todes. Los desafíos que 
enfrentamos hoy tienen un impacto directo en el futuro del país, y las juventudes exigen un sistema 
educativo que esté a la altura de los tiempos que corren. 

Región

NEA

Escenario Actual Desafíos

- Servicios de salud en 
Misiones divididos en zonas 
sanitarias, con diferencias 
importantes entre Posadas y 
el resto de la provincia.
- Mayor tasa de embarazo 
adolescente en el interior.
- Ley de salud en Misiones que 
garantiza acceso a personas 
con DNI; las personas sin 
documento argentino 
enfrentan barreras para 
acceder a atención de alta 
complejidad.
- Plan ENIA fue dado de baja, 
limitando acceso a servicios 
en algunas instituciones.
- Desigual acceso en barrios 
periféricos, presencia de 
violencias en hospitales, e 
insuficiencias en servicios 
como ILE e IVE.
- Programas de salud con 
enfoque de género que no 
incluyen adecuadamente a los 
varones.
- Bienestar integral depende 
de salud, salud mental, 
alimentación, y acceso a otros 
programas en la capital.

- Incrementar la respuesta 
estatal ante problemas de 
consumos problemáticos, 
especialmente en edades 
tempranas.
- Mejorar información sobre 
anticonceptivos y sus 
efectos secundarios, y 
expandir opciones de 
anticoncepción masculina.
- Incluir roles masculinos en 
educación sexual.
- Fortalecer la ESI para 
mejorar el alcance y enfoque 
inclusivo en las escuelas.



Región

NOA

Escenario Actual Desafíos

- La salud mental es un tema 
central, pero no siempre se 
reconoce como parte de la 
salud pública.
- Problemas alimentarios, 
salud sexual y falta de 
acceso a necesidades 
básicas en barrios 
populares.
- Centros de salud y CAPS 
inaccesibles en áreas 
rurales, falta de ambulancias 
y escasez de profesionales.
- Infraestructura inadecuada 
para personas con 
discapacidad (falta de 
rampas, acceso limitado a 
transporte y cultura).

- Mejorar la infraestructura 
para que los centros de salud 
sean accesibles.
- Implementar trailers para 
apoyo y asistencia 
psicológica en áreas rurales 
y barrios populares.
- Crear programas y 
campañas para atender las 
necesidades juveniles y 
garantizar acceso.
- Fomentar la participación 
juvenil en espacios de 
decisión y servicio.

Pampeana
- Alta incidencia de consumo 
problemático (drogas, 
ludopatía) que afecta a 
infancias y adolescencias.
- Dificultades en el acceso a 
salud en zonas periféricas, 
especialmente para salud 
mental y salud de 
masculinidades.
- Falta de concienciación 
sobre autocuidado en varones 
y dificultades en acceso a 
información sobre VIH.
- Restricciones y deficiencias 
en programas de salud trans y 
recursos limitados para 
IVE/ILE.
- Violencia psicoemocional 
hacia mujeres y personas no 
cisgénero.
- Suicidio juvenil impacta 
principalmente en varones.

- Integrar salud física y 
mental para una atención 
más holística.
- Aumentar el acceso a 
información sobre salud, 
especialmente para VIH y 
salud sexual.
- Crear programas de 
concientización sobre el 
autocuidado en 
masculinidades.
- Implementar la Ley Micaela 
con enfoque inclusivo y de 
derechos, incluyendo 
perspectiva de discapacidad.



Patagonia

- Visión de salud mental 
limitada por enfoques 
heteronormativos y cultura 
patriarcal.
- Violencia hacia diferentes 
expresiones de género y falta 
de atención integral en salud.
- Deficiencias en la 
implementación de la Ley 
Integral de VIH.
- Falta de articulación 
institucional para mejorar el 
acceso a información sobre 
salud sexual y reproductiva.
- Escasez de servicios de salud 
mental en áreas rurales y listas 
de espera largas para atención.

- Promover la visibilización de 
la identidad de género y 
derechos para una atención 
respetuosa.
- Aumentar la ESI en escuelas 
y otros espacios públicos.
- Crear programas de 
educación y capacitación en 
temas de salud sexual, 
incluyendo información sobre 
métodos anticonceptivos.
- Regular la desinformación y 
mejorar acceso a servicios de 
VIH y salud sexual.

Pampeana

-A pesar del exceso de estímulos 
e información, las juventudes 
tenemos dificultades para 
gestionar nuestras emociones, lo 
que incrementa problemas de 
salud mental.
-La ansiedad está cada vez más 
vinculada al uso excesivo del 
celular.
-Existen grandes disparidades en 
la calidad de los servicios 
públicos y la atención primaria 
entre provincias, afectando el 
acceso equitativo a la salud.
-El ritmo de vida acelerado 
agrava el estrés y las afecciones 
relacionadas con la salud física y 
mental.
-Aumento del autodiagnóstico 
masivo sin recurrir a 
profesionales, lo que genera 
tratamientos inadecuados y 
riesgos para la salud.
-A pesar del contexto general, 
existen iniciativas integrales de 
atención a adolescentes y 
juventudes que sirven como 
modelos a seguir para la 
expansión de un enfoque más 
holístico.

- Integrar salud física y 
mental para una atención 
más holística.
- Aumentar el acceso a 
información sobre salud, 
especialmente para VIH y 
salud sexual.
- Crear programas de 
concientización sobre el 
autocuidado en 
masculinidades.
- Implementar la Ley Micaela 
con enfoque inclusivo y de 
derechos, incluyendo 
perspectiva de discapacidad.



3.4 Ambiente y Desarrollo Sostenible

Introducción
El cambio climático y el extractivismo como modelo intensivo de producción imperante 
configuran un escenario de crisis en el Noroeste Argentino (NOA), afectando a cada una de sus 
provincias: Catamarca, Tucumán, Jujuy, Salta, La Rioja y Santiago del Estero. En este vasto 
territorio, los efectos de una economía que prioriza la explotación de recursos naturales no 
renovables –en especial la minería– se intensifican año tras año. A esto se suman los ciclos de 
sequía y lluvias extremas que ponen en riesgo no sólo la agricultura y la ganadería, sino también 
la biodiversidad y la vida cotidiana de miles de personas. Los impactos del cambio climático se 
manifiestan en múltiples formas, y en este contexto, los modelos de producción extractivista 
agravan las consecuencias en una región que ya sufre condiciones climáticas adversas.
En Catamarca, los productores ven cómo los ciclos de sequía y humedad desestabilizan el 
entorno y afectan cultivos que no están preparados para la nueva realidad climática. En las 
ciudades, la fauna –zorros y otras especies locales– se acerca en busca de alimento y refugio, 
mientras que las comunidades humanas enfrentan una infraestructura deficiente y políticas 
inadecuadas para atender las consecuencias de este cambio ambiental. Tucumán, por otro lado, 
sufre inundaciones recurrentes en las zonas más vulnerables, como las márgenes del río Salí, 
mientras que en Santiago del Estero la sequía amenaza la subsistencia de quienes dependen de 
la agricultura y la ganadería en tierras áridas. En Catamarca, Jujuy y Salta, la creciente 
implementación de proyectos ligados a la minería de minerales críticos amenaza las fuentes de 
agua, en zonas con estrés hídrico. Sumados a la insuficiencia de una política ambiental integral 
en la región.
A pesar de estas realidades, los efectos diferenciados del cambio climático en las poblaciones 
más expuestas suelen quedar fuera del debate público. Los sectores de poder ignoran las 
problemáticas de quienes viven en las periferias y de quienes tienen menos recursos para 
enfrentarlas. La falta de visibilidad de estos grupos vulnerabilizados –desde los productores 
rurales hasta las comunidades que habitan zonas propensas a inundaciones e incendios, las 
comunidades indígenas que habitan en territorios blanco de la minería– refleja la falta de 
políticas firmes y un compromiso efectivo para abordar la crisis climática de manera inclusiva.
En este 2024, desde ANDHES participamos como co-organizadores en el Encuentro Nacional de 
Juventudes (ENJU), arribando a estas conclusiones y lecturas que incluimos en este prólogo. 
ANDHES es una organización de la sociedad civil, sin fines de lucro, independiente de partidos 
políticos e instituciones religiosas. Desde la defensa, la investigación, estrategias territoriales, 

En este 2024, desde ANDHES participamos como 
co-organizadores en el Encuentro Nacional de Juventudes 
(ENJU), arribando a estas conclusiones y lecturas que 
incluimos en este prólogo. ANDHES es una organización de la 
sociedad civil, sin fines de lucro, independiente de partidos 
políticos e instituciones religiosas. Desde la defensa, la 
investigación, estrategias territoriales, procesos educativos 
y promoción en derechos humanos, tenemos como objetivo 
incidir en la construcción de políticas públicas democráticas, 
participativas y con perspectiva de derecho. Desde Tucumán, 
Jujuy y Salta, como región NOA, trabajamos en una agenda de 
Derechos Humanos situada y cada vez más federal.



Este informe surge como una herramienta para poner en primer plano el diálogo sobre los 
efectos del cambio climático y el extractivismo en una región profundamente marcada por un 
modelo económico que privilegia el lucro inmediato sobre el bienestar social y ambiental, es 
crucial visibilizar cómo el cambio climático y la explotación minera afectan a los sectores más 
desfavorecidos. En este sentido, urge cuestionar el impacto del capitalismo y del eurocentrismo 
en las decisiones que definen el destino de nuestros territorios y en las políticas públicas que, en 
muchos casos, ignoran los saberes y prácticas ancestrales de las comunidades indígenas y 
locales, contribuyendo así a prácticas que no tienen en cuenta la interculturalidad, lo que las 
traduce en nuevas formas de colonialismo sobre nuestras sociedades.
Desde las juventudes y la sociedad civil  tenemos una responsabilidad fundamental: no sólo 
debemos acompañar las demandas de estas comunidades, sino también bajar a tierra el 
conocimiento sobre la crisis climática, haciéndolo accesible y entendible para todes. Es 
necesario fomentar una educación ambiental que sensibilice a las personas desde temprana 
edad sobre cómo gestionar los recursos y la importancia de que los gobiernos adopten prácticas 
democráticas que alojen las formas culturales sostenibles y soberanas, pensar alternativas 
locales a los modos de producción imperantes. La educación es una herramienta poderosa para 
generar conciencia y para construir una sociedad informada, capaz de exigir y participar en la 
creación de políticas ambientales justas.
Este informe es un llamado a la acción y a la reflexión profunda. Discutir sobre el cambio 
climático, la crisis climática, el extractivismo y sus efectos devastadores en el NOA no es una 
opción, sino una necesidad urgente. Es también un recordatorio de que la política ambiental 
debe ser prioritaria, adoptando medidas que protejan a quienes habitan este territorio y 
preserven el entorno para las generaciones futuras. Es una invitación a cuestionar el sistema 
actual, valorar nuestras raíces y fortalecer un compromiso colectivo hacia una justicia social, 
ambiental y cultural.  



Región

NEA

NOA

Escenario Actual Desafíos

- Venta de árboles nativos, 
deforestación.
- Relación entre el monte y la 
urbanización.
- Falta de legislaciones que 
promuevan el desarrollo 
sostenible.
- Compromiso del Estado en 
políticas públicas.
- Desfinanciamiento del 
CONICET y universidades 
afecta la crisis ambiental.
- Debate sobre adhesión a la 
Ley de Bosques (Corrientes y 
Chaco).
- Diversidad productiva en 
Misiones: chacras, pinos, 
eucaliptos, té, y montes.
- Disminución de producción 
propia para venta.

- Generar otras fuentes de 
ingreso sin expandir la 
frontera agraria.
- Incluir mujeres 
guardaparques en perfiles 
vinculados al sector 
productivo.
- Fomentar colaboración 
entre sector público y privado 
para desarrollo sostenible.
- Promover el 
emprendedurismo 
sustentable.
- Integrar el cuidado del 
ambiente en la crisis 
climática.
- Considerar la crisis climática 
en clave de salud y desarrollo 
económico.
- Mantener la biodiversidad en 
unidades productivas.

- Aumento del extractivismo 
minero (Catamarca) afecta la 
sequía y la producción.
- Vulnerabilidad de sectores 
marginados a inundaciones y 
problemas ambientales.
- Falta de acciones 
gubernamentales para 
abordar problemáticas de 
residuos y gestión del agua.
- Incendios en zonas con 
deficiencia en recursos 
(Catamarca).
- Políticas públicas que 
descuidan lo ambiental y la 
educación.
- Impacto del capitalismo y 
pérdida de identidades 
culturales y ambientales en el 
territorio.

- Promover debates 
democráticos y profundizar 
en la discusión sobre cambio 
climático.
- Fortalecer inversiones en 
infraestructura para 
mitigación ambiental.
- Concientizar sobre cambio 
climático a nivel social.
- Desarrollar políticas que 
integren necesidades 
básicas y ambientales.
- Aprovechar el privilegio de 
la clase política para abrir 
debates sobre ambiente.
- Promover mayor 
responsabilidad 
gubernamental y social hacia 
la crisis ambiental.



Pampeana

Patagonia

- Problemas ambientales 
como humedales, quemas y 
fumigaciones afectan la salud.
- Impacto de desastres 
naturales en barrios populares 
(ej. inundaciones, incendios).
- Falta de políticas 
ambientales sostenibles por 
cuestiones de presupuesto.
- Monopolización de la 
producción por cultivos de 
soja y deforestación.
- Falta de educación 
ambiental en escuelas y 
concientización en el 
consumo responsable de 
energía y movilidad.
- Necesidad de adaptar la 
producción y diversificarla en 
clave ambiental.

- Fortalecer políticas para 
delitos ambientales y energías 
renovables.
- Involucrar a pueblos originarios 
y productores en planes de 
desarrollo.
- Fomentar la participación 
juvenil y eliminar el 
adultocentrismo en programas 
ambientales.
- Combatir la desinformación 
ambiental y ofrecer plataformas 
educativas.
- Capacitar a jóvenes para tener 
una perspectiva crítica en 
ambiente.
- Transversalizar la educación 
ambiental en el currículo 
escolar.
- Asegurar el acceso igualitario a 
la información ambiental para 
todas las comunidades.
- Abordar las desigualdades 
territoriales y de género en la 
educación ambiental.

- Alta actividad de 
extractivismo (petróleo, gas, 
fracking) afecta el medio 
ambiente.
- Falta de políticas para 
producción sostenible en 
sectores textiles y 
electrónicos.
- Crecimiento urbanístico 
descontrolado con 
deforestación y extinción de 
especies.
- Escaso protagonismo de 
juventudes y mujeres en 
espacios de discusión 
ambiental.
- Desvalorización del 
ambiente frente a urgencias 
económicas, con baja 
prioridad en la agenda pública.

- Incrementar la representación 
juvenil en espacios de poder 
ambiental.
- Lograr un equilibrio entre 
producción y cuidado ambiental.
- Crear políticas de mitigación 
ambiental y mejora a largo plazo.
- Construir alianzas estratégicas 
para la sostenibilidad.
- Aumentar la conciencia 
ambiental en juventudes y 
adultos.
- Incorporar nuevas tecnologías 
en el cuidado ambiental.
- Generar espacios de 
participación política pública 
independientes de partidos.
- Convertir la sostenibilidad en 
una política de Estado y no de 
gobierno.



3.5 Vivienda y Hábitat

Desafíos y propuestas
desde una perspectiva federal y juvenil
En Argentina la crisis habitacional es una realidad que afecta a millones de personas. Según el 
INDEC, más de la mitad de la población vive en situación de pobreza y 1 de cada 3 hogares no 
cuenta con una vivienda adecuada. Además, 1,3 millones de hogares necesitan una vivienda 
nueva, mientras que 2,6 millones requieren ampliaciones o mejoras (Observatorio Federal 
Urbano, 2019).
Si analizamos otras formas de déficit habitacional, más de 2 millones de hogares alquilan en el 
país. En el Área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el 32% de estos hogares destina más de 
la mitad de sus ingresos al alquiler (Encuesta Inquilina, 2023). Por otro lado, según el Registro 
Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), más de 6 millones de personas habitan en más de 
6.400 villas y asentamientos en todo el país, donde la mayoría no cuenta con acceso seguro a 
servicios básicos como luz, agua, cloacas o electricidad.
Este diagnóstico evidencia una crisis habitacional que atraviesa a toda la sociedad, aunque de 
manera diversa:

La situación es aún más crítica para las juventudes, quienes también lidian con precariedad 
laboral, inestabilidad económica y una pérdida del hogar como espacio seguro y ordenador de 
sus vidas.

Quienes enfrentan dificultades para alquilar.

Quienes habitan en barrios populares sin acceso a servicios básicos.

Quienes sufren los impactos de problemáticas medioambientales.



Propuestas para una salida sostenible e inclusiva

El Encuentro Nacional de Juventudes permitió reflexionar, desde una perspectiva federal y 
joven, sobre esta problemática y pensar en líneas de acción concretas:

Conclusión
La crisis habitacional no es solo 
una cuestión de acceso a la 
vivienda; es un reflejo de las 
asimetrías sociales que 
atraviesan nuestras regiones y 
afectan especialmente a los 
jóvenes. Construir soluciones 
sostenibles e inclusivas requiere 
un enfoque federal, participativo y 
comprometido con el bienestar 
colectivo.

Conciencia pública e incidencia juvenil:
Crear espacios de participación y acción política donde las juventudes sean 
protagonistas. Esto incluye conformar una red federal de vivienda y hábitat que priorice 
esta agenda desde cada territorio con acciones particulares y colectivas.
Generación de información para la toma de decisiones:
Desarrollar diagnósticos federales habitacionales que identifiquen las particularidades 
de cada territorio y sector poblacional, brindando herramientas para decisiones públicas 
y ciudadanas informadas.
Política de integración socio-urbana:
Garantizar mecanismos de financiación que sostengan los procesos de integración 
urbana bajo la Ley 27.453. Este enfoque debe incluir la participación activa de las 
comunidades, la generación de empleo, y una perspectiva ambiental y de género.
Política nacional de alquileres:
Implementar herramientas interjurisdiccionales que faciliten el acceso a la vivienda y 
establezca reglas justas entre las partes
Soluciones habitacionales de emergencia:
Desarrollar políticas municipales y provinciales que respondan a situaciones de 
emergencia habitacional, especialmente frente al cambio climático, con la participación 
de las comunidades afectadas.
Articulación con instituciones educativas y la sociedad civil:
Integrar conocimiento técnico y participación ciudadana para enriquecer las soluciones 
habitacionales desde una perspectiva interdisciplinaria.
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Región

NEA

NOA

Escenario Actual Desafíos

-El alto valor de las vivienda ha 
llevado a que ya no sea una 
meta tener una vivienda. 
-Problemas demográficos 
sobre la distribución de la 
población. 
-Falta de infraestructura en 
varios populares más allá de la 
crisis habitacional.
- En diferentes lugares del 
NEA hace más de 10 años que 
no se construyen viviendas 
por parte del Estado.
- La crisis económica afecta 
las posibilidades de proyectar 
una vivienda propia.

-Acceder a créditos líneas de 
créditos para la compra o 
construcción de viviendas 
-La necesidad de crear 
políticas públicas  de 
viviendas para todos los 
jóvenes. 

-Cada vez está más lejos para 
las juventudes  la posibilidad 
de tener acceso a una 
vivienda propia.
-Es complejo independizarse 
por el costo de las viviendas.
-No existen políticas públicas 
de viviendas.
- Falta de conocimiento de 
que la vivienda es un derecho 
humano 

-Fortalecer políticas 
públicas de integración 
socio-urbanas 
-Procesos transparentes de 
selección en las políticas de 
viviendas
- Acceso a la vivienda en 
condiciones adecuadas a la 
cultura y costumbres del 
lugar 
- Procesos transparentes de 
selección en las políticas de 
viviendas 



Pampeana

-Crece la cantidad de barrios 
populares 
-Mala distribución del acceso a 
la tierra
-Crece la cantidad de viviendas 
ociosas en las grandes urbes al 
mismo tiempo que se 
profundiza la crisis 
habitacional. 
-Retroceso en la calidad de la 
vivienda y en la capacidad de 
acceso de los jóvenes que se 
ven obligados a vivir con sus 
padres.
-Una crisis habitacional y de 
falta de vivienda que  impacta y 
profundiza enfermedades y los 
estándares de  calidad de vida 
-Falta de espacios verdes en los 
barrios populares 

-Hacer cumplir las leyes 
actuales de vivienda 
-Reactivar y financiar 
programas como el fondo de 
integración socio urbana  
(FISU).
-Cobrar un impuesto a la 
vivienda ociosa.
- Limitar los loteos para 
barrios privado
-Impulsar cooperativas de 
viviendas 

Cuyo

-La falta de previsibilidad en 
los contratos de alquiler 
dificulta el acceso a una 
vivienda estable para las 
juventudes, generando 
incertidumbre y 
vulnerabilidad.
-Existen oportunidades para 
promover modelos 
arquitectónicos más 
amigables con el medio 
ambiente, pero la adopción de 
estas prácticas aún es 
limitada.
-El gobierno tiene la 
capacidad de garantizar 
viviendas para las juventudes 
a través de la restauración de 
hoteles, casas y edificios 
abandonados, pero 
actualmente esta opción está 
infrautilizada.

-Promover el uso de la 
capacidad del gobierno para 
garantizar viviendas a través 
de la restauración de 
hoteles, casas y edificios 
abandonados, maximizando 
su potencial y asegurando el 
acceso de las juventudes a 
un hábitat adecuado
Impulsar la creación y 
articulación de alianzas más 
efectivas entre 
organizaciones para 
desarrollar proyectos de 
vivienda adecuada, segura y 
accesible, asegurando la 
participación de las 
juventudes en estos 
procesos.
-Garantizar que los 
proyectos de vivienda 
impulsados por el gobierno 
prioricen a las personas en 
situaciones vulnerables, 
incluyendo a las juventudes 
que enfrentan barreras 
económicas y sociales.
-Desarrollar encuestas y 
otras herramientas de 
recolección de datos para 
visibilizar la realidad de la 
vivienda en las juventudes, 
acompañados de una 
campaña de sensibilización 
para generar conciencia y 
presión pública sobre la 
problemática.



Región

Patagonia

Escenario Actual Desafíos

-Hay ciudades muy grandes 
con muchas dificultades de 
transporte, lo que complica el 
acceso a diversas 
oportunidades.
-La oferta cultural, social y 
administrativa está 
centralizada, lo que limita el 
acceso equitativo a los 
recursos y servicios 
disponibles.
-Acceso a vivienda social. Si 
no se tiene hijos, es 
prácticamente imposible 
acceder a una vivienda social, 
lo que excluye a muchas 
personas jóvenes y familias.
-El hacinamiento es un 
problema significativo, con 
muchas personas viviendo en 
condiciones precarias.
-Existen asimetrías muy 
fuertes en el acceso a la 
vivienda, con una escasez de 
opciones y una alta 
precariedad en los 
asentamientos informales.
-Hay una clara escasez en la 
oferta de vivienda, que afecta 
a muchas personas buscando 
un hogar digno.
-La precariedad en los 
asentamientos informales 
agrava las condiciones de vida 
de quienes residen en estos 
lugares.
-Las condiciones climáticas a 
menudo no se corresponden 
con los servicios disponibles, 
afectando la calidad de vida.

-Existe una falta de escucha 
a las necesidades y 
propuestas de los jóvenes en 
relación con la vivienda y el 
hábitat.
-La falta de estabilidad en 
los precios de alquileres y las 
opciones de financiamiento 
dificulta el acceso a 
viviendas adecuadas para 
muchas personas.
-Es necesario crear redes 
que faciliten el acceso a la 
vivienda y apoyen a los 
jóvenes en su búsqueda de 
un hogar.
-Descentralizar la oferta 
cultural, social y 
administrativa para permitir 
un acceso más equitativo y 
mejorar las condiciones en 
diferentes zonas de la 
ciudad.
-Trabajar en estrategias para 
que más personas puedan 
acceder a una vivienda 
propia, abordando las 
barreras actuales.
-Llevar las ideas sobre 
vivienda y hábitat a la 
práctica, profundizando en 
soluciones efectivas y 
sostenibles.
-Pensar en cómo diseñar y 
mejorar las zonas de ocio 
para los jóvenes, creando 
espacios que fomenten su 
bienestar y desarrollo.



3.6 Seguridad y violencias

Seguridad: desafíos y compromisos
desde las juventudes argentinas 
La seguridad constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de una sociedad 
justa, equitativa y pacífica. En el marco del Encuentro Nacional de Juventudes (ENJU), jóvenes 
de todo el país nos reunimos para debatir, desde una perspectiva federal y diversa, los 
principales problemas que afectan a las juventudes argentinas en este ámbito. Este eje 
temático, abordado desde una mirada integral y con anclaje en los derechos humanos, permitió 
identificar patrones comunes y particularidades regionales que reflejan la complejidad de esta 
problemática en un país tan extenso y heterogéneo.
En un contexto marcado por desigualdades estructurales, las juventudes enfrentan no solo 
inseguridad física, sino también formas invisibles de violencia que afectan su vida cotidiana, 
como la estigmatización, la violencia digital y las brechas de género. Así, el ENJU permitió 
visibilizar estas problemáticas y trazar líneas de acción concretas para avanzar hacia un país 
más seguro e inclusivo.
Uno de los temas que emergió con mayor fuerza fue la violencia institucional, una preocupación 
transversal que afecta especialmente a jóvenes en situación de vulnerabilidad. En muchas 
regiones se destacó cómo las prácticas represivas y la criminalización de las juventudes, 
particularmente de quienes pertenecen a comunidades indígenas, grupos étnicos diversos o 
sectores populares, perpetúan dinámicas de exclusión y desigualdad. A esto se suma la 
necesidad urgente de erradicar las masculinidades violentas y de garantizar el cumplimiento de 
normativas como la Ley Micaela, cuya implementación efectiva es clave para prevenir la 
violencia de género en todas sus formas.
En este mismo sentido, la violencia digital apareció como una problemática recurrente, 
señalando cómo el acoso, la discriminación y los discursos de odio no regulados en plataformas 
digitales afectan de manera significativa a las juventudes, especialmente en un contexto donde 
las tecnologías ocupan un rol central en la vida cotidiana. Además, en regiones de frontera, se 
identificaron desafíos específicos relacionados con el tráfico de personas, la violencia 
institucional y el consumo problemático de sustancias, subrayando la importancia de abordar 
estas problemáticas con políticas que integren una perspectiva intercultural y de género.
Particularmente en la provincia de Santa Fe, y con mayor gravedad en la ciudad de Rosario, se 
destacó la escalada de violencia asociada al narcotráfico. Esta problemática afecta de manera 
desproporcionada a las juventudes y niñeces que habitan en contextos de vulnerabilidad social, 
exponiéndolas a riesgos como la captación para actividades ilícitas, la estigmatización y la 
violencia directa. La falta de oportunidades, combinada con un entorno marcado por la 
inseguridad y la exclusión, crea un círculo vicioso que las juventudes del ENJU señalaron como 
prioritario para abordar con urgencia.
Frente a este diagnóstico, las juventudes plantearon una serie de propuestas orientadas a 
transformar las estructuras actuales. En primer lugar, destacaron la importancia de la 
educación como herramienta para promover la convivencia pacífica y prevenir la violencia en 
todas sus formas. Propusieron la implementación de programas educativos desde la primera 
infancia que fomenten el respeto a la diversidad, así como la realización de talleres sobre 
masculinidades no violentas y la formación docente en perspectiva de género y derechos 
humanos.



Además, se hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las instituciones, impulsando mecanismos de 
participación ciudadana en la elaboración y evaluación de políticas de seguridad, y en la formación de 
las fuerzas policiales para que adopten un enfoque preventivo y respetuoso de los derechos 
humanos. Asimismo, se subrayó la importancia de regular la ciber violencia y los discursos de odio, a 
través del desarrollo de herramientas de denuncia accesibles y de campañas educativas que 
promuevan el uso responsable de la tecnología.
En cuanto a los contextos más vulnerables, se planteó la urgencia de diseñar políticas específicas para 
zonas de frontera que atiendan problemáticas como el tráfico de personas y la violencia hacia 
comunidades indígenas, siempre desde una perspectiva intercultural y con enfoque de género. Del mismo 
modo, se destacó la importancia de implementar políticas locales que prevengan la violencia institucional 
y promuevan la inclusión activa de las juventudes como agentes clave en sus comunidades.
Finalmente, se insistió en la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de normativas vigentes, 
como la Ley Micaela, adaptándolas a las realidades locales para asegurar su impacto. Las juventudes 
coincidieron en que un modelo de seguridad basado en el control y la represión es insuficiente, y que es 
imprescindible avanzar hacia políticas que promuevan los derechos, la equidad y el respeto mutuo.
El Encuentro Nacional de Juventudes evidenció que, a pesar de las diversidades regionales, las 
juventudes argentinas comparten una visión común: construir una Argentina más segura e inclusiva. 
Los compromisos asumidos en este espacio representan un primer paso hacia un país donde las 
juventudes puedan vivir libres de violencia y exclusión, y ser reconocidas como actores 
fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.

Región

NOA

Escenario Actual Desafíos

-La violencia física sigue 
siendo predominante en 
diversos contextos.
Las redes sociales se han 
convertido en espacios donde 
se incentiva y normaliza la 
violencia digital.
-Existe una marcada falta de 
acción gubernamental frente 
a estas problemáticas.
-La discriminación y el 
bullying hacia distintas 
minorías continúan siendo 
desafíos urgentes de abordar.

- Fortalecer el rol de rectorías y 
directivos en la prevención y 
gestión de situaciones de 
violencia, con protocolos claros 
y acciones concretas.
- Implementar sanciones 
adecuadas para adolescentes 
que promuevan la reflexión y el 
aprendizaje, en lugar de 
enfoques exclusivamente 
punitivos.
-Implementar programas 
continuos de sensibilización 
sobre la violencia, dirigidos a 
estudiantes, docentes y 
familias para generar 
conciencia colectiva.
-Fomentar iniciativas lideradas 
por las juventudes, 
promoviendo su 
involucramiento activo en la 
prevención y erradicación de la 
violencia, generando así una 
cultura de respeto y empatía.



Pampeana
-Infancias, adolescencias y 
juventudes vulnerabilizadas, 
muchas veces utilizadas como 
"soldaditos" en las calles.
-Urge visibilizar y abordar las 
violencias que afectan a 
niños, niñas y adolescentes en 
distintos contextos.
-Violencias obstétrica y 
policial, que en ocasiones son 
ejercidas incluso por mujeres, 
requieren un análisis profundo 
y acciones concretas.
-Las violencias en contextos 
de privación de libertad 
demandan especial atención 
para garantizar derechos 
humanos básicos.
-Burbujas digitales entre 
varones perpetúan dinámicas 
de exclusión y violencia, 
alimentando ciclos de 
desigualdad.
-Discursos de odio potencian 
ataques hacia minorías, 
evidenciando que la violencia 
es transversal y responde a 
relaciones de poder, más allá 
de los géneros.
-El narcotráfico afecta de 
manera particular a las 
mujeres que son tanto 
víctimas como agentes 
forzadas de la reproducción 
de estas dinámicas.

-Analizar el delito desde una 
perspectiva integral que 
considere las desigualdades 
sociales y económicas.
-  Abordar las violencias de 
manera seria y transversal, 
entendiendo que no son 
inherentes a un género, sino 
relaciones de poder. Incluir 
en el análisis las violencias 
hacia infancias, 
adolescencias y animales no 
humanos.
-Desarmar discursos 
discriminatorios y 
problematizar la violencia 
entre varones y los mandatos 
de masculinidad.
- Fomentar el reconocimiento 
de nuestras fallas, la empatía 
y la capacidad de expresarse 
y escuchar al otro para 
prevenir y gestionar 
conflictos.
-Brindar información sobre 
legislación, reconocer los 
síntomas de la violencia y 
garantizar el acceso a la 
justicia para todas las 
personas desde una 
perspectiva de derechos 
humanos.



Región

NEA

Cuyo

Escenario Actual Desafíos

-El auge de ideologías 
conservadoras fomenta 
discursos de odio y violencia.
- En colegios privados, las 
voces juveniles son 
reprimidas y los centros de 
estudiantes enfrentan 
resistencia institucional.
-Violencia económica  que 
afecta tanto al deporte 
(especialmente en espacios 
masculinizados) como a las 
universidades, debilitadas por 
el desfinanciamiento y la falta 
de recursos.
-La violencia en redes 
sociales  perpetúan violencia 
digital; el fútbol femenino 
sufre marginación; y en 
Comodoro la violencia 
educativa silencia a los 
estudiantes.
 El desfinanciamiento de las 
políticas de género y los 
micromachismos 
institucionalizados reflejan 
resistencias estructurales.

-Es crucial volver a marcar el 
límite del respeto en todos los 
ámbitos para combatir la 
violencia y asegurar un entorno 
seguro.
-Se necesita mayor 
reglamentación que legitime y 
proteja a las juventudes, 
asegurando su participación y 
derechos en la sociedad.
-Desactivar los micromachismos 
en las instituciones educativas 
para promover ambientes más 
equitativos y respetuosos.
-Fomentar la eliminación del 
adultocentrismo en las escuelas 
secundarias, promoviendo 
espacios colectivos y valorando 
las voces de las juventudes.
-Crear y aplicar regulaciones para 
controlar y mitigar los impactos 
negativos de los mensajes en 
redes sociales.
-Desarrollar sistemas para 
proteger y financiar las políticas 
de género y diversidades, 
asegurando su implementación 
efectiva.
-Fomentar el financiamiento 
adecuado de las instituciones 
educativas para garantizar su 
funcionamiento y seguridad.

- Aumento de agresiones 
verbales y psicológicas en 
redes sociales, normalizando 
comportamientos dañinos y 
amplificando la crueldad 
como fenómeno social.
- La crueldad se ha convertido 
en una tendencia social 
preocupante, afectando la 
convivencia y los vínculos.

- Reducir la burocracia en los 
procesos de intervención y 
prevención de la violencia, 
permitiendo respuestas más 
rápidas y efectivas por parte 
de instituciones educativas, 
sociales y gubernamentales. 
Esto garantizaría una mayor 
protección y 
acompañamiento a las 
personas afectadas.



3.7 Comunidad, Incidencia y
Participación Política

Introducción
La participación política y comunitaria de las juventudes en Argentina presenta un panorama 
complejo. A pesar del creciente interés por involucrarse en los asuntos públicos, gran parte de la 
juventud siente que las herramientas institucionales y los espacios formales, como los partidos 
políticos tradicionales, no reflejan sus demandas ni les permiten una participación efectiva. Esto 
ha llevado a un alejamiento de las estructuras partidarias convencionales, con una menor 
afiliación y activismo dentro de ellas. Sin embargo, estamos encontrando nuevas formas de 
organizarnos y participar, especialmente a través de plataformas digitales, que nos ha permitido 
impulsar campañas, articular movimientos y movilizarse en torno a causas como la justicia 
ambiental, los derechos de género y la lucha contra la desigualdad. El uso de las redes sociales y 
otras herramientas digitales fue clave para nuestra participación, ya que esto nos permite 
expresar nuestras opiniones, conectar con otros actores y generar cambios a nivel comunitario, 
incluso sin involucrarnos en la política formal. A través de estas plataformas, mostramos un 
fuerte compromiso con causas sociales y una capacidad de organización que desafía las 
estructuras tradicionales, como ha quedado en evidencia en movimientos recientes como Ni 
Una Menos y las protestas por el cambio climático, donde jugamos un rol central.
Sin embargo, esta era digital también trae desafíos. El individualismo que se fomenta en muchas 
de estas plataformas puede dificultar la construcción de espacios colectivos de largo plazo, 
necesarios para una participación política más estructurada y sostenida. Además, nos vemos 
afectadas por una desconexión hacia la política institucional, influenciada por discursos 
políticos polarizantes y demonizantes que generan desconfianza en el sistema político y en las 
figuras que lo representan. Otro factor relevante es el contexto socioeconómico: las altas tasas 
de desempleo juvenil y la precariedad laboral pueden desincentivar la participación política, ya 
que muchas veces debemos priorizar la búsqueda de estabilidad económica. No obstante, esto 
también ha generado una politización de sectores juveniles que luchan por condiciones más 
justas, lo que se refleja en su participación en organizaciones territoriales, cooperativas o 
movimientos comunitarios.

Entre las principales barreras que obstaculizan la participación 
política y comunitaria de las juventudes encontramos la falta de 
herramientas institucionales y espacios de participación, ya 
que las juventudes, aunque interesados en temas políticos y 
comunitarios, no disponen de mecanismos formales o 
plataformas inclusivas que les permitan hacerlo de manera 
efectiva. Los espacios tradicionales de participación política, 
como los partidos o instituciones públicas, suelen ser rígidos y 
poco atractivos para los jóvenes, lo cual desincentiva su 
compromiso. También existe una resistencia generacional y 
falta de renovación en los liderazgos, donde las generaciones 
mayores que ocupan posiciones de poder tienden a monopolizar 
los espacios de decisión, dificultando la entrada de nuevas 
voces y perspectivas. Esta resistencia limita la posibilidad de 
que los jóvenes aporten soluciones frescas y creativas.



En el ámbito digital, si bien ha abierto nuevas formas de participación, muchas veces se 
convierte en un espacio hostil marcado por la violencia discursiva, el acoso y la desinformación. 
Este clima de agresividad en redes sociales puede desmotivar a los jóvenes a participar de forma 
activa, ya que temen exponerse a ataques o ser blanco de campañas de odio. Asimismo, existe 
una crisis de representatividad y desconexión con la política tradicional, dado que las juventudes 
no se sienten representadas por los actores y partidos tradicionales, lo cual se traduce en una 
apatía hacia la política formal, donde las estructuras partidarias y sus propuestas no parecen 
abordar adecuadamente los problemas más urgentes para los jóvenes, como el cambio 
climático, la precarización laboral y los derechos humanos. Las desigualdades socioeconómicas 
y la falta de acceso a recursos también afectan la participación política y comunitaria de los 
jóvenes, especialmente aquellos que enfrentan mayores dificultades socioeconómicas en zonas 
rurales o urbanas marginales, quienes a menudo priorizan la búsqueda de estabilidad económica 
sobre el activismo político, reduciendo su participación. Además, la falta de recursos, como el 
acceso a espacios físicos o plataformas digitales, limita su involucramiento.
La brecha digital generacional y regional es otro factor clave, ya que las asimetrías en el acceso 
a la tecnología y la conectividad afectan especialmente a las zonas rurales, donde el acceso a 
internet es limitado o de baja calidad, lo que dificulta gravemente la participación digital en 
comparación con los jóvenes de áreas urbanas, que disponen de mayores oportunidades para 
organizarse y movilizarse online. Además, dentro de las juventudes existen diferencias en el 
acceso y manejo de tecnologías digitales, lo que refuerza una brecha de participación. Las 
asimetrías regionales entre zonas rurales y urbanas son especialmente significativas: en áreas 
rurales, los jóvenes enfrentan la falta de conectividad y acceso a tecnologías digitales, así como 
la ausencia de espacios presenciales adecuados para participar. Las distancias geográficas, la 
falta de infraestructura y la menor presencia de organizaciones juveniles o políticas limitan su 
capacidad de involucrarse en procesos participativos, mientras que los jóvenes de zonas 
urbanas, aunque cuentan con mayores recursos, enfrentan barreras como la alienación del 
sistema político formal y la sobreexposición a discursos polarizantes en redes sociales.
Finalmente, la falta de educación cívica y formación política accesible también actúa como una 
barrera, ya que muchos jóvenes carecen de espacios donde puedan formarse sobre temas 
políticos, sociales y comunitarios, lo cual reduce su capacidad para participar de manera 
informada y crítica en los procesos democráticos.



Región

NEA

NOA

Escenario Actual Desafíos

- Falta de oportunidades y 
espacios para la 
participación política de las 
juventudes.
- Militancia enfocada más en 
obtener cargos que en la 
convicción política.
- Juventudes con falta de 
tiempo para involucrarse por 
tener que trabajar y estudiar.
- Adultos diseñan políticas 
sin la participación activa de 
juventudes.
- Pese al auge digital, aún se 
valora la participación 
presencial.

- Mejorar el acceso a internet 
en la región.
- Crear tiempo y espacios 
viables para la militancia.
- Combatir la desinformación 
y fomentar el pensamiento 
crítico digital.
- Asegurar que el activismo 
digital esté ligado a la 
participación territorial.
- Desafiar la polarización de 
opinión en redes.

- Gran interés de las 
juventudes en participar e 
incidir políticamente.
- Mayor participación a través 
de redes sociales que en 
espacios de militancia.
- Faltan conocimientos y 
difusión de oportunidades 
para involucrarse en política.
- Juventudes con ideas 
propias, pero enfrentan 
exclusión de las decisiones 
adultas.

- Superar el miedo al qué 
dirán y a la vinculación con 
partidos políticos.
- Combatir el 
adultocentrismo y la 
agresión en redes sociales.
- Generar políticas públicas 
que incentiven la 
participación juvenil.
- Brindar espacios donde los 
aportes de juventudes sean 
valorados.

Pampeana
- Limitada accesibilidad y falta 
de herramientas para la 
participación.
- Crisis de representación de 
los partidos políticos.
- Exceso de información y 
sobreexposición de temas, 
generando desinterés.
- Limitado acceso a internet y 
abundancia de noticias falsas.

- Incrementar la 
convocatoria y accesibilidad 
para las juventudes.
- Equilibrar la participación 
entre redes y territorio.
- Actualizar la comunicación 
de las instituciones para 
hacerlo más inclusivo.
- Crear mecanismos para 
que temas de relevancia no 
pierdan interés rápidamente.



Región

Patagonia

Escenario Actual Desafíos

-Falta de herramientas 
institucionales. Muchos 
jóvenes están interesados en 
participar, pero no tienen las 
herramientas institucionales 
ni suficientes espacios para 
hacerlo.
-Existe una resistencia de las 
generaciones mayores hacia 
los jóvenes. En lugar de 
fomentar la participación, hay 
una especie de nostalgia por 
tiempos pasados que 
incrementa la resistencia.
El mundo digital se constituye 
como un espacio para 
discursos violentos, lo que 
permite agresiones en lugar 
de diálogo o discusión.
-Discursos políticos que 
demonizan la participación 
política. 
-Falta de participación juvenil 
en los partidos:
Se percibe una carencia de 
participación de los jóvenes 
dentro de los partidos 
políticos.
-Individualismo en la era 
digital
-Necesidad de renovación 
generacional dentro de las 
organizaciones políticas.
-Mucha juventud no se siente 
escuchada y tiene miedo o 
evita hablar sobre política 
debido a una mala concepción 
de lo que es "la política". 
Muchos jóvenes están 
alejados de este tema.

-Promover el uso 
responsable y estratégico de 
las redes sociales como 
herramientas para el debate 
político, la movilización 
social y la difusión de 
información verificada, 
fortaleciendo la 
participación activa de las 
juventudes.
-Impulsar que los partidos 
políticos tradicionales se 
adapten a las nuevas 
dinámicas de discusión 
política, no sólo en términos 
partidarios, sino también en 
el ámbito estatal, integrando 
canales digitales y enfoques 
más inclusivos para conectar 
con las juventudes.
-Desarrollar y distribuir 
herramientas que informen y 
fortalezcan los espacios de 
activismo juvenil, facilitando 
que referentes y liderazgos 
emergentes se integren de 
manera más efectiva en la 
vida cotidiana de las 
juventudes.



Cuyo

- Reducción de rango en 
secretarías de juventudes, 
debilitando el enfoque en 
políticas públicas.
- Participación activa en 
centros de estudiantes en 
zonas urbanas y rurales.
- Desconfianza de las 
juventudes hacia la política 
tradicional.
- Juventudes representan el 
40% del padrón electoral.
- Programas de extensión 
universitaria, enfocados en 
temas de salud y prevención 
de violencias, son dirigidos 
por estudiantes.

- Combatir la demonización 
de la política y el amarillismo 
sin contenido relevante.
- Promover una visión de la 
política como herramienta 
de transformación.

3.8 Política Exterior y Federalismo

Introducción
En relación con el eje temático de Política Exterior y Federalismo, el Encuentro Nacional de 
Juventudes permitió identificar distintos desafíos y obstáculos que se presentan en la 
cotidianidad en el ejercicio de esta política y en la federalización de la misma. 
Se comenzó con un acuerdo en el diagnóstico del grupo, acerca de que la Política Exterior 
Argentina se encuentra diseñada acorde a los intereses y oportunidades del núcleo pampeano 
del país, dejando de lado múltiples realidades provinciales. En cuanto a los temas de debates y 
trabajo, se concertaron en: a. el federalismo de las Relaciones Internacionales, b. oportunidades 
y desafíos de la cooperación, el comercio exterior y las inversiones, c. generar herramientas para 
jóvenes de todo el país para favorecer la consolidación de la política exterior argentina, 
entendida de forma multiactoral y multinivel.
Al respecto, tanto en los nodos regionales como en el Encuentro Nacional se resaltó la 
necesidad de reconocer y potenciar la diversidad existente a lo largo del país, no solo en el 
ámbito del comercio exterior sino también en las distintas formas posibles de cooperación 
internacional. Este enfoque debe abordar cómo se pueden generar alternativas efectivas que 
integren a diferentes sectores de la sociedad, especialmente a las minorías.
A su vez, se llegó a la conclusión de que en muchos casos quienes llevan a cabo la aplicación de 
la política exterior se encuentran desconectados de la realidad social y de las juventudes, 
reflejando una tendencia hacia la elitización, donde solo un grupo selecto tiene acceso. Es por 
ello que resulta fundamental abrir espacios para un diálogo más inclusivo, que permita a las 
jóvenes generaciones acceder a recursos y conocimientos necesarios para participar en las 
múltiples instancias que construyen de la política exterior argentina desde una perspectiva 
federal. Aumentar la participación juvenil de todas las provincias en los espacios de toma de 
decisión es crucial para asegurar que sus voces y las perspectivas subnacionales sean 
escuchadas y se integren en la toma de decisiones.



Región

NEA

Escenario Actual Desafíos

- Misiones tiene poco 
contacto con otros países, a 
pesar de ser una provincia 
fronteriza.
- El gobierno federal tiene 
tensiones con China, 
afectando mercados clave.
- El regionalismo es una 
oportunidad, pero la relación 
con Paraguay es limitada.
- Poca presencia misionera en 
la política exterior y falta de 
apoyo a becas 
internacionales.
- El potencial de inversiones y 
el desarrollo del Puerto de 
Posadas y la ruta de la yerba 
mate.
- Discrepancias con 
Corrientes sobre Mercosur.

- Federalización de la política 
exterior y una mayor 
implicación de Misiones.
- Mayor cooperación con 
Paraguay y otros países 
vecinos.
- Necesidad de más políticas 
de apoyo a becas para la 
juventud.
- No hay federalización de las 
vías fluviales.
- Potenciar la 
internacionalización de 
proyectos.

También es importante tener en consideración que la cooperación descentralizada tiene un gran 
potencial para diversificar agendas políticas a nivel local, permitiendo que lo internacional se 
articule con lo local y creando un espacio donde las voces de las provincias puedan ser 
representadas y tenidas en cuenta. En este punto, la cooperación entre actores no estatales, 
especialmente para las juventudes que no tienen un rol institucional, se presentó como una vía 
de interacción efectiva y positiva
Por lo anteriormente expuesto resulta fundamental fomentar una cooperación inclusiva y 
efectiva que abarque toda la diversidad de nuestro país, potenciando el rol de las juventudes, 
promoviendo la accesibilidad y asegurando la representación equitativa de todas las provincias 
en el ámbito de la política exterior.
A partir de esto, los/as participantes conversaron sobre la importancia de generar y acceder a: 
a. ofertas educativas de grado y posgrado sobre procesos de internacionalización subnacional 
así como en temas de agenda internacional estratégicos; b. espacios de networking de 
Relaciones Internacionales con actores locales, nacionales e internacionales; y c. instancias de 
simulacro de buenas prácticas de Relaciones Internacionales de actores territoriales que 
favorezcan la adquisición de habilidades profesionales.



NOA

- Falta de difusión de becas y 
oportunidades para el interior.
- No ha habido Ministros de 
Relaciones Exteriores del 
interior del país.
- Desigualdad en el acceso a 
becas internacionales debido 
a la condición económica.
- Muchas oportunidades de 
interés para los jóvenes, pero 
limitaciones para acceder a 
ellas.

- Capacitación estatal para 
aplicar a becas 
internacionales.
- Necesidad de que las 
comunidades de Salta y Jujuy 
influyan en las decisiones 
sobre los recursos.
- Crear políticas para facilitar 
el acceso de personas de 
menos recursos a carreras 
diplomáticas.
- Aumentar la igualdad entre 
provincias.

Pampeana

- La política exterior es 
percibida como alejada de las 
juventudes y más enfocada en 
élites.
- Cooperación 
descentralizada tiene gran 
potencial, pero no es 
aprovechada en todas las 
regiones.
- Las provincias más 
profesionalizadas tienen más 
acceso a cooperación.
- Desafíos de accesibilidad 
para las juventudes.
- Enfoque en la cooperación y 
el desarrollo de economías 
regionales.

- Universalizar la política 
exterior.
- Eliminar la discriminación 
de género y clasismo en el 
acceso a la cooperación.
- Crear oportunidades para 
que las juventudes 
participen más activamente 
en la política exterior.
- Descentralizar la 
cooperación internacional.

Cuyo

- San Luis tiene convenios con 
EE.UU., Perú y México.
- Las provincias negocian más 
fácilmente con empresas 
extranjeras que el gobierno 
federal.
- Proyectos de integración 
regional y cooperación 
educativa.
- Desafíos del modelo 
agroexportador y la falta de 
certezas políticas.
- La educación en política 
exterior es esencial, 
especialmente en la causa 
Malvinas.

- Falta de conocimiento 
sobre la causa Malvinas y 
necesidad de educación al 
respecto.
- Promover la integración 
regional, especialmente en 
educación terciaria y 
universitaria.
- Aumentar el acceso de las 
provincias a oportunidades 
internacionales.
- Impulsar políticas públicas 
provinciales para el acceso a 
oportunidades 
internacionales.



Región

Patagonia

Escenario Actual Desafíos

- El RIGI plantea desafíos 
ambientales significativos. 
La falta de participación 
juvenil en estos debates es 
un riesgo para la 
sostenibilidad.
- La Agenda 2030 reconoce a 
las juventudes como actores 
clave, pero enfrenta 
resistencia política que 
limita su implementación. 
Las juventudes tienen un rol 
importante en la PEA, pero 
su incidencia es aún 
limitada.
- La PEA en la Patagonia está 
enfocada en la extracción de 
materias primas, limitando 
su desarrollo integral y la 
participación juvenil en 
sectores no extractivos.
- Cuestión Malvinas y 
Antártida: Bajo 
conocimiento y escaso 
debate juvenil sobre su 
importancia estratégica, lo 
que limita su rol en la 
defensa y proyección 
nacional.
- Falta cooperación 
educativa y desarrollo 
tecnológico pese al 
potencial de regiones como 
Bariloche, afectando la 
innovación y el crecimiento.
- Explotación del Mar 
Argentino: El 
desconocimiento sobre la 
explotación marítima por su 
ausencia en currículas 
educativas afecta la 
capacidad de las juventudes 
para participar en políticas 
públicas.

-Garantizar un federalismo 
genuino que trascienda lo 
simbólico, considerando las 
necesidades y 
potencialidades específicas 
de cada región, promoviendo 
una representación 
equitativa en la toma de 
decisiones.
-Impulsar la creación de 
espacios de discusión fuera 
del ámbito porteño, evitando 
la centralización de las 
políticas nacionales y 
fomentando una visión 
inclusiva y diversa de las 
realidades regionales.



3.9 Entre la frontera y
lo étnico enclave regional-local 

Introducción
En el Encuentro Nacional de Juventudes se constituyó un escenario federalizante donde las 
juventudes forjaron redes, valorizando las experiencias fronterizas en su pluralidad y riqueza 
contextual, las adscripciones étnicas, y las formas de co-construcción de relaciones y 
narrativas. Este proceso permitió destacar la relevancia de los espacios de encuentro y tránsito 
entre juventudes fronterizas y aquellos que se identifican como parte de comunidades étnicas, 
siguiendo la orientación del Eje: “Entre la frontera y lo étnico enclave regional-local”. 
En ese sentido, se construyó un andamiaje en el que diversas voces y situaciones especificaron, 
desde una perspectiva territorial y federal, los desafíos y el panorama actual del país desde la 
visión de las juventudes. A partir de un abordaje crítico respecto de los actuales procesos de 
(re)construcción democrática que se desarrollan de forma colectiva desde un quehacer 
territorial multisituado que desnaturaliza las miradas estadocéntricas. 
A partir de una revisión exhaustiva de las normativas nacionales, provinciales, municipales, 
locales e internacionales, el principal desafío fue realizar un análisis detallado y caracterización 
de las regiones de pertenencia dentro de un contexto federal, para fomentar la creación de 
comités intergubernamentales locales y regionales que coordinen políticas fronterizas. 
La puesta en valor de estas (re)lecturas y experiencias en y desde el territorio a partir de una 
posición inclusiva de derechos, género y diversidades permitió identificar narrativas 
históricamente subalternizadas que desde lugares contrahegemónicos disputan sentidos y 
generan significados sobre la conformación de Argentina. Un país que tiene regiones que se 
caracterizan por ser espacialidades transnacionales, las cuales ocupan una vasta extensión 
territorial de la República, de modo que la frontera es condición sine qua non de su existencia.
Este laborioso trabajo, se sustentó en un entendimiento de la Frontera como un espacio de 
interacción históricamente construido en complejas relaciones sociales, culturales, políticas y 
económicas que dinamizan esas territorialidades vividas. A partir de este enfoque se resaltó la 
necesidad de implementar sistemas de monitoreo y evaluación de las acciones, asegurando que 
las políticas sean eficaces, respondan a las dinámicas específicas de cada territorio y 
fundamentalmente, integren desde su génesis la participación activa de las juventudes en el 
diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas, enclave sinérgica con los aportes de 
las Ciencias Sociales y Humanas, las experiencias de trabajo en territorio y las redes entre 
instituciones locales, municipales y provinciales, con el objetivo de enfrentar problemáticas 
comunes que afectan a estas comunidades transnacionales.



Región

NEA

Escenario Actual Desafíos

-Falta de aportes para pensar 
las fronteras desde las 
ciencias sociales y humanas.
-Las fronteras como un 
espacio  históricamente 
construido donde se lo asocia 
a lo peligroso.
-La vigencia del 
eurocentrismo para pensar la 
historia, sin tener en cuenta 
las visiones locales. 
-Necesidad de trabajar en una 
currícula sobre la frontera 
para la educación superior.
-Con frecuencia, los niños que 
viven en zonas fronterizas 
deben adaptarse cambiando 
de idioma para cumplir con los 
requisitos institucionales. Sin 
embargo, estas normativas 
suelen ignorar la 
particularidad de su contexto 
fronterizo.
-Los límites nacionales 
actuales no contemplan las 
relaciones trasfronterizas 

-Fomentar espacios de 
diálogo intercultural que 
promuevan el entendimiento 
y la integración.
-Diseñar políticas públicas 
que respondan a las 
necesidades y aspiraciones 
de las comunidades 
fronterizas, priorizando la 
colaboración y el respeto 
mutuo.
-Concebir la región como 
una convergencia de tres 
territorios interconectados, 
en lugar de verla como un 
área aislada.
-Impulsar debates con 
participación ciudadana para 
adaptar las leyes nacionales 
a las particularidades de la 
región.



4 PUNTOS DE ENCUENTRO 
Y PRIORIDADES FEDERALES
DE LAS JUVENTUDES

• Capacitación técnica y profesional en oficios, habilidades prácticas y áreas 
emergentes (nuevas tecnologías y sostenibilidad).
• Desarrollar propuestas educativas inclusivas que contemplen las realidades de 
estudiantes en contextos rurales, pueblos originarios y de sectores vulnerables, 
garantizando acceso equitativo a recursos y tecnología.
• Fortalecer la capacitación docente continua en metodologías innovadoras, inclusión, y 
enfoque de derechos, asegurando la actualización constante del personal educativo.
• Fortalecer la Educación Sexual Integral (ESI) con enfoque intercultural y de género, 
asegurando su implementación efectiva en todos los niveles educativos.
• Crear programas de tutoría y mentoría para estudiantes de secundaria y nivel superior, 
facilitando su orientación vocacional y acompañamiento en la transición hacia la vida 
universitaria.
• Crear redes de intercambio educativo interregional, permitiendo la movilidad 
estudiantil y docente para enriquecer la formación con diversas perspectivas culturales 
y territoriales.
• Desarrollar centros de apoyo escolar comunitario, especialmente en zonas rurales y 
periurbanas, ofreciendo recursos y asistencia para estudiantes con dificultades de 
aprendizaje.
• Fomentar la participación estudiantil en la creación y evaluación de programas 
educativos, promoviendo su involucramiento en la toma de decisiones y en la gestión de 
las instituciones educativas.

Acceso y permanencia en la educación 
en la educación media y superiorEJE ESTRATÉGICO

PROPUESTAS Y COMPROMISOS



• Garantizar la atención sanitaria descentralizada, asegurando que los servicios lleguen a 
zonas rurales y comunidades alejadas, evitando la concentración en centros urbanos.
•  Promover la creación de programas de salud mental específicos para juventudes, 
con enfoques diferenciados según identidades de género, orientación sexual y 
contextos culturales.
•  Fortalecer la capacitación del personal de salud con una perspectiva de género e 
interculturalidad, garantizando la atención respetuosa y adecuada para todas las 
identidades y culturas.
•  Fomentar la participación juvenil en la planificación y evaluación de políticas de salud, 
incorporando sus voces y experiencias para lograr servicios más inclusivos y 
accesibles.
• Asegurar la implementación de políticas públicas en salud preventiva, destinando 
presupuestos específicos para campañas de vacunación, nutrición, salud sexual, física 
y mental.

Empleo e inserción laboral

EJE ESTRATÉGICO

• Generación de empleo juvenil en sectores estratégicos y nuevos mercados laborales 
(tecnología, economía verde).
• Impulsar el emprendimiento juvenil, con apoyo en la formalización y capacitación en 
áreas clave.
• Promoción de políticas públicas para el empleo juvenil que ofrezcan estabilidad 
laboral, con beneficios y seguridad social.
• Apoyo a emprendimientos juveniles con financiamiento accesible y formación en 
habilidades para la innovación social.

PROPUESTAS Y COMPROMISOS

Salud y bienestar integralEJE ESTRATÉGICO

PROPUESTAS Y COMPROMISOS



• Fomento de la economía verde, promoviendo el empleo jóven en proyectos de energías 
renovables y sostenibilidad.
• Impulsar proyectos de reciclaje, reforestación y gestión de residuos en comunidades y 
escuelas.
• Integrar las juventudes en el diseño de políticas ambientales con enfoque participativo para 
adaptar, mitigar y reparar los efectos del cambio climático.

Ambiente y desarrollo sostenible

EJE ESTRATÉGICO

PROPUESTAS Y COMPROMISOS

Vivienda y hábitatEJE ESTRATÉGICO

• Programas de integración socio-urbana y  acceso a la vivienda adecuada para las 
juventudes, con programas de alquiler accesible y restauración de inmuebles abandonados a 
través de iniciativas público-privadas.
• Recuperación y rehabilitación de espacios públicos y urbanos en barrios populares, 
fomentando espacios de encuentro y recreación juvenil.

PROPUESTAS Y COMPROMISOS



• Prevención de las violencias con enfoque interseccional e integral (campañas de 
prevención, educación, acompañamiento y asistencia psicológica).
• Prevención de violencia política y fomento de mecanismos de resolución de conflictos 
a través del diálogo multiactoral.
• Crear espacios seguros para jóvenes en la era digital, promoviendo la prevención del 
ciberacoso y el uso responsable de internet.

Seguridad y violenciasEJE ESTRATÉGICO

PROPUESTAS Y COMPROMISOS

• Impulsar la participación política activa de las juventudes en espacios de toma de 
decisiones.
• Promover la inclusión de juventudes en el ámbito político a través de cupo jóven en las 
listas, comités juveniles y su presencia en espacios de poder público.
• Campañas para fomentar el voto jóven, sensibilizando sobre la importancia del voto y la 
representación política.
• Promover el uso responsable y estratégico de las redes sociales como herramientas 
para el debate político, la movilización social y la difusión de información verificada, 
fortaleciendo la participación activa de las juventudes.

Comunidad, Incidencia y Participación 
Política en la Era DigitalEJE ESTRATÉGICO

PROPUESTAS Y COMPROMISOS



Política exterior y federalismo 

EJE ESTRATÉGICO

• Visibilizar la importancia de la política exterior y su relación con las juventudes, 
incluyendo la creación de programas y plataformas que permitan la participación de 
jóvenes en foros internacionales, conferencias y negociaciones.
• Generar espacios para el debate sobre las Malvinas y la Antártida, involucrando a las 
juventudes para asegurar la continuidad y defensa de la política exterior de Argentina.
• Promover la visibilidad del federalismo, no sólo como una bandera, sino como una 
realidad efectiva, donde las juventudes de las provincias participen activamente en los 
debates sobre la representación territorial y federal de Argentina.
•  Incorporar el federalismo en la política exterior, asegurando que todas las regiones del 
país estén representadas y sus voces sean escuchadas en los foros internacionales.

PROPUESTAS Y COMPROMISOS

• Crear espacios de intercambio cultural que fomenten el respeto, la 
integración y el entendimiento entre diversas comunidades.
• Elaborar políticas públicas adaptadas a las realidades de las 
comunidades fronterizas, promoviendo la cooperación interregional y el 
respeto a la diversidad cultural.
• Visualizar la región como un punto estratégico de conexión entre tres 
territorios, potenciando su desarrollo colaborativo y su integración con el 
resto del país.
• Promover debates participativos para adecuar la legislación nacional a 
las características y necesidades específicas de la región, garantizando 
una representación ciudadana real.

Entre la frontera y lo étnico enclave regional-local

EJE ESTRATÉGICO

PROPUESTAS Y COMPROMISOS



A partir de las experiencias colectivas y diagnósticos surgidos en todo el proceso del  ENJU, 
surge la necesidad de construir un espacio permanente que articule las diversas voces de 
juventudes a nivel nacional. Así, esperamos que la Red Argentina de Juventudes (RAJ): 
Comunidad Federal de Participación e Incidencia para el Presente y el Futuro se constituya 
como una plataforma donde las juventudes podamos expresar nuestras perspectivas, 
intercambiar miradas, articular esfuerzos, canalizar demandas y diseñar soluciones 
innovadoras a los desafíos de la Argentina. No es sólo un lugar de encuentro y organización, 
sino una herramienta poderosa para potenciar nuestra capacidad de incidencia, impulsando 
un proyecto de país en el que nuestras voces, necesidades y aspiraciones no sólo se escuchen, 
sino que guíen la construcción de un futuro compartido.

La Red Argentina de Juventudes tiene como misión promover la participación activa y 
significativa de las juventudes en la toma de decisiones en sus ámbitos de activismo, visibilizando 

y potenciando sus acciones, ideas y proyectos a través de una plataforma que articule esfuerzos a 

nivel federal. Buscamos fortalecer el vínculo entre las juventudes, los gobiernos locales, los 
partidos políticos y las instituciones, promoviendo la inteligencia colectiva como motor para la 

co-construcción de soluciones inclusivas e innovadoras. A través del diálogo multiactoral y 
multipartidario, la incidencia y el diagnóstico compartido, impulsamos la transformación de las 

agendas públicas para generar iniciativas innovadoras e impactos sociales positivos y 
sostenibles tanto en el presente como en el futuro.

MISIÓN DE LA RED

5 HACIA UNA COMUNIDAD
FEDERAL SOSTENIBLE:
LA RED ARGENTINA
DE JUVENTUDES



Aspiramos a ser una red que amplíe los valores de democracia, no-violencia, diversidad y justicia 

social, generando un impacto duradero en la vida cívica y política del país a nivel federal. 

Visualizamos un espacio de colaboración que fortalezca el vínculo entre juventudes, gobiernos 

locales y los distintos actores sociales y económicos, impulsando la co-creación de soluciones 

innovadoras y sostenibles que respondan a las realidades y desafíos de cada región.

VISIÓN

Crear un Mapa de Acciones para visibilizar y articular proyectos juveniles a nivel federal.

Crear un Observatorio de Juventudes que permita monitorear las políticas públicas y 

proyectos en curso, promoviendo la recolección de datos, análisis e informes sobre las 

necesidades, derechos y participación de las juventudes a nivel federal.

Fortalecer la incidencia de juventudes en espacios de decisión y diálogo con actores 

clave.

Articular esfuerzos regionales y nacionales mediante comisiones temáticas y 

diagnósticos regionales-locales.

Desarrollar un sistema de intercambio que potencie iniciativas juveniles a través de 

herramientas colaborativas.

Co-diseñar políticas públicas para el abordaje de problemáticas y desigualdades desde 

una perspectiva interseccional.

Consolidar una red federal de juventudes que fomente liderazgo y democracia 

participativa.

Impulsar innovación y aprendizaje mediante formación, encuentros temáticos y 

metodologías innovadoras.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Promover la participación activa de las juventudes en la toma de decisiones mediante el diálogo 

multiactoral, multisectorial y pluripartidario a través de la consolidación e institucionalización de 

una red federal. 

OBJETIVO GENERAL



La Red se regirá por principios de participación inclusiva, justicia social y ambiental, y perspectiva 

federal, estructurándose en comisiones temáticas y transversales, y coordinaciones regionales 

que colaborarán para definir agendas estratégicas y líneas de acción. Cada nodo regional actuará 

con autonomía y representatividad, en coordinación con el resto del país, fortaleciendo el tejido 

social y la capacidad de acción de las juventudes a nivel local y nacional.

El Encuentro Nacional de Juventudes y la Red Argentina de Juventudes representan un punto de 

partida hacia una democracia revitalizada y verdaderamente inclusiva, donde las juventudes 

ocupen un rol central como agentes de transformación de realidades. Este esfuerzo colectivo 

marca el inicio de un proyecto que reconoce y potencia la capacidad de las juventudes argentinas 

para liderar y catalizar cambios profundos en sus comunidades y en el país.

La creación de una comunidad federal de participación e incidencia brinda a las juventudes un 

espacio propio para fortalecer sus capacidades de liderazgo, promover la innovación social y 

ocupar los lugares de toma de decisiones que les corresponden. 

A lo largo del Encuentro Nacional de Juventudes, se demostró cómo la participación de juventudes 

puede contribuir a una sociedad más justa e inclusiva. Los ejes temáticos trabajados y las 

propuestas generadas en cada etapa del proceso reflejan un compromiso por desarrollar 

respuestas innovadoras y sostenibles a los problemas sociales, económicos y ambientales que 

enfrentamos hoy como juventud. Este proyecto federal representa una apuesta por un futuro 

donde ocupemos un lugar central en la democracia argentina, como defensoras de los derechos 

humanos y promotoras de la justicia social, económica y ambiental.

Hoy, más que nunca, necesitamos una democracia viva, donde las juventudes tengan el rol 

protagónico que les corresponde en la construcción del país que soñamos. Esta Red se convierte 

en un vehículo de transformación que avanza hacia una democracia verdaderamente 

representativa e inclusiva, un espacio donde se refleje la diversidad y riqueza de las juventudes 

argentinas.

La invitación queda abierta a quienes deseen sumar sus esfuerzos en los procesos de articulación 

que continúan, tanto en el ámbito local como nacional, para consolidar una democracia que 

represente, cuide y empodere a cada sector de la sociedad argentina.

Porque el futuro es nuestro,
pero el presente

¡TAMBIÉN!
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