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 Mortalidad juvenil: violencias en plural. Juvenicidio o 
genocidio por goteo (Valenzuela, 2015; Zaffaroni, 2014). 

 

 

 Aumenta la tasa de mortalidad juvenil en la región: 
jóvenes negros en Brasil, falsos positivos en Colombia, 
violencia política y social, violencia institucional, jóvenes 
de las periferias urbanas. Casos de México y países del 
triángulo norte de Centroamérica (Honduras, Guatemala, 
El Salvador). 

 



 Brasil: un joven negro varón tiene casi 3 veces más 
probabilidades de morir violentamente que un blanco. Tasa 
de mortalidad juvenil es 7 veces más alta que la general.  
(Mapa de la violencia, 2014) 

 

 Solo 1 % de las muertes es causada por menores de 18 años. 
(UNICEF, 2015) 

 

 Murieron proporcionalmente 146,5% más negros que 
blancos en Brasil (2012). El número de homicidios de 
jóvenes blancos cayó el 32,3% y el de jóvenes negros 
aumentó el 32,4% (2002-2012). 

 Brasil 2012: 56.337 muertos por homicidios. 30.072, 
equivalente a 53,37%, eran jóvenes (15 a 29 años) de los 
cuales 77,0% eran negros y 93,30% varones. 

 



 Honduras: tasa de homicidios: 90,4 por cada 100.000 
habitantes. 1 varón de cada 360 entre 15 y 29 años es 
asesinado cada año. 

 

 El Salvador: después de la tregua de marzo de 2012, la 
tasa de homicidios descendió de 60 por cada 100.000 
habitantes a 28. Dudas acerca de efectos duraderos de 
este descenso. 

 

Diversidades entre y al interior de los países 

Multicausalidades y multidimensionalidades 

 



 Argentina: En 2012, hubo 2.152 homicidios, mientras que los 
suicidios fueron 3.342 (Min. de Salud de la Nación, 2014). 

 

 Los suicidios vienen aumentando entre los más jóvenes: “los 
suicidios son hoy la tercera causa de muerte entre las personas 
de 15 a 19 años”. En la misma línea, son la segunda causa de 
muerte en el grupo comprendido entre los 15 y los 24 años, 
después de los accidentes de tránsito (en 2014 murieron 1.162 
jóvenes de 15 a 24 años por accidentes y 968 por suicidio). 

 

  Del total de 3.342 suicidios en 2012, 968 son de personas entre 
15 y 24 años y 737 de personas entre 25 a 34. Esto implica que la 
mitad de los suicidios se produce en personas menores de 35 
años. 



 Argentina: el 3 % del total de los homicidios dolosos 
consumados en 2013 en la Provincia de Buenos Aires 
fue cometido por menores de 16 años (Procuración de 
la Corte Bonaerense, 2013). En la Ciudad de Buenos 
Aires esta cifra es del 4,76% (datos de 2011). 

 

 Debate acerca de la baja de la edad de imputabilidad 

 

 Cuestión del régimen penal juvenil y las instituciones 
de encierro 

 



 América Latina: subcontinente más desigual del mundo, 
según Gini (mediciones y limitaciones). 

 Muchos índices empeoran entre los jóvenes: desempleo, 
salud, vivienda. “La desigualdad es femenina y joven”. 
Relación con el enfoque de interseccionalidad. Cfr. con 
violencias jóvenes y masculinas. Producciones y 
experiencias de las desigualdades 

 Pobreza (cifras 2012, 2013): para América Latina, 24% son pobres 
(15 a 29 años), 28,6% de 15 a 19 años. En Honduras el 62%, 
México 35%, Brasil 19%. Uruguay y Argentina (y Chile sin contar 
de 15 a 19 años) están por debajo del 10%.  

 Baja la pobreza – persisten las desigualdades. 
 

Desigualdades entre y al interior de los países: diversidades o 
desigualdad en la desigualdad 

 

 

 



 Aumenta la cobertura, pero la educación no siempre es de 
calidad, democrática, inclusiva. 

 Inclusión excluyente o desigual. Escuelas y circuitos 
educativos para pobres. Deserción. Baja calidad. 
Experiencias de las transferencias condicionadas. 

 Escuela expulsora (sobre todo escuela media) y las 
políticas públicas se concentran en la retención o la 
reinserción. Exploración de otras formas de terminalidad. 

 Preocupación por el nivel superior (universitario) y por el 
primario y abandono del nivel secundario o medio. 

 Cuestión digital, tecnologías, información. 
 

Argentina: 2 de cada 10 jóvenes se sintieron discriminados alguna vez (más 
mujeres). En la escuela el 61,2% y en la calle/barrio un 16,4% 



 8 de cada 10 jóvenes que abandonaron sus estudios 
quieren retomarlos. Entre quienes dejaron sus 
estudios, 3 de cada 10 lo hicieron porque tuvieron que 
trabajar y 2 de cada 10 porque sentían que la escuela no 
les servía. Si sumamos a los que desistieron de 
continuar la escolaridad por maternidad o paternidad, 
más de 60% de los jóvenes que abandonaron la escuela 
lo hicieron por condiciones sociales que podrían 
revertirse con políticas públicas que incorporen la 
perspectiva generacional, sean integrales y se sitúen en 
los territorios singulares. Experiencia del Plan FinEs 



 Los jóvenes relativamente más empleados y más 
precarizados (salarios más bajos, empleos flexibles, de 
mala calidad). Aumenta la tasa de jóvenes en la fuerza 
laboral, pero también la de precarizados y con bajo 
bienestar social. 

 Los jóvenes relativamente más capacitados, con más 
información y más desempleados. 

 Segregación ocupacional (a los empleos más precarios) y 
discriminación de ingresos (menor salario por igual 
trabajo). El ingreso percibido es el aspecto de su trabajo 
con el que los jóvenes están más disconformes (31,2%).  

 “España no es país para Jóvenes”: Tasa paro: 49,6% 
(menores de 25 años, general es de 22%) - Tasa de 

temporalidad: 51,75%. 

 

 

 



Condición de actividad de jóvenes de 15 a 29 años 
(Datos  CEPAL , 2012) 

 22% “No estudia y no está empleado”. 

Desagregado: 

 55% tareas de cuidado (52% mujeres y 3% varones) 

 20% cesantes (más varones) 

 5% buscan trabajo por primera vez 

 5% con discapacidad permanente para trabajar 

 Otras situaciones: 15% (3.3% del total de jóvenes) 

 

 Dato de Encuesta de Jóvenes en la Argentina: más de 60% 
tareas de cuidado. 

 

Jóvenes ni-ni o ne-ne: 
 “entelequia estadística” e interpelación negativa desde la carencia y 

la incapacidad



 Segregaciones espaciales. 

 

 Estigmatizaciones (Marcha de la Gorra, Rolezinhos, 
Funkeiros). 

 

 Novísima cuestión urbana. Derecho a la ciudad. 

 

 Jóvenes de las periferias o suburbios de las grandes ciudades. 

 

 Exclusión incluyente (o inclusión excluyente) 

 

 Disputas por el uso, apropiación y producción de lo público. 

 



 Irrupciones públicas de jóvenes de las periferias paulistas en 
centros comerciales que, siendo lugares públicos, se ven 
conmocionados ante la presencia masiva de personas que no 
suelen ser su concurrencia habitual. Los jóvenes se 
autoconvocan por redes sociales como Facebook y luego filman 
sus apariciones. 

 

 Visibilización de las segregaciones urbanas y de las 
delimitaciones espaciales en la ciudad. 

 

 Relaciones centro-periferia urbana. Segregaciones. 

 

 Desplazamientos y apropiación de la ciudad. Habitar la ciudad. 
Nomadismos, tránsitos, devenires. 





 Dinámica diferencia/desigualdad. “Que la diferencia no se 
convierta en desigualdad” 

 Asumir la diversidad como condición, como rasgo 
generacional, no como debilidad o falencia 

 Desafío: construir lo común, la igualdad desde la 
diferencia, desde la diversidad 

 Lo común no como lo unívoco u homogéneo, sino como 
producción a partir de la diversidad 

 Multidimensionalidad de las desigualdades (interseccionalidad) 

 Las desigualdades son dinámicas, situadas y relacionales 

 Políticas públicas para la igualdad: situadas, integrales, con 
perspectiva generacional y protagonismo societal (no 

adultocéntricas, no estadocéntricas) 



Disputas por lo público – Habitar la ciudad – 
estigmas - exclusiones 











 

 

 

MUCHAS GRACIAS 
 

 

 

pvommaro@gmail.com 

@pablovommaro 


