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CONCLUSIONES 
 
Por último, termino esta investigación expresando un pequeño listado de 

conclusiones acerca de cada una de las ideas más importantes que se han 

vertido en los respectivos capítulos anteriores. No obstante, para lo 

concerniente a los tipos de  evaluación realizados al Programa Jóvenes por 

México, también se agregan algunas recomendaciones que pudieran fortalecer 

las deficiencias que presenta este programa. 

Así, frente a estas labores, sólo me queda expresar el siguiente listado de 

aseveraciones: 

 
 La política social en México empieza a regirse en su diseño y operatividad 

bajo los principios del nuevo paradigma de la administración pública al que 

se le denomina gobernanza. En la actualidad, la política social mexicana se 

estructura y se ejecuta sin perder de vista algunos de los ejes rectores de 

tal paradigma: empoderamiento, participación social, ciudadanía activa, 

responsabilidad gubernamental y, sobre todo, rendición de cuentas. 
 El Programa Jóvenes por México (PJM) fue un programa social que estuvo 

estructurado bajo ciertos matices de gobernanza. Este programa social 

operó en el 2007 con principios tales como la auto-gestión, la participación 

social, la responsabilidad administrativa y la rendición de cuentas.  
 Con el auge que ha cobrado la creación de mecanismos institucionales 

tendientes a fortalecer la rendición de cuentas de las acciones 

gubernamentales, ha adquirido una mayor importancia el proceso de la 

evaluación de las políticas públicas, ya que esta actividad se empieza a 

posicionar como un instrumento que permite reflexionar entorno a la 

continuidad o terminación de una política pública, según sea el éxito o 

fracaso  alcanzado de las mismas políticas. 

 Dentro del paradigma de las políticas públicas, la evaluación puede 

convertirse en el elemento transversal y matriz de todo este modelo. Esto 

se debe a que las políticas públicas pueden circunscribirse a una estructura 

analítica determinada por diversos tipos de evaluación tales como: a) la 

evaluación de las políticas públicas, según las personas que realizan estas 

actividad, b) la evaluación de las políticas públicas, según el momento en 
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que se esté desarrollando dicho proceso y c) la evaluación de las políticas 

públicas, según sus tres objetos de estudio: una política, un programa o 

una organización.   

  Los referentes históricos del Programa Jóvenes por México nos ayudan a 

comprender porque este programa social no es proyecto novedoso en la 

política social mexicana, sino más bien, es un nuevo intento por revalorar 

socialmente esa práctica institucional conocida como el servicio social.  
 El estudio de las características administrativas del PJM, nos muestran que 

dicho programa social está inmerso en un proceso tendiente a promover: la 

cooperación y solidaridad de las IES e IETMS con las comunidades más 

pobres del país. 
 La estructura y funcionamiento del PJM permitió que se realizara una 

evaluación ex-post de este mismo programa social. 
 En lo relativo a nuestro análisis de pertinencia se observa que a pesar de la 

simetría entre los postulados del PJM y los principios rectores de la 

SEDESOL, este programa social carece de un diagnóstico sobre la 

problemática social que intenta resolver. Dicha condición termina 

repercutiendo de manera negativa para determinar con claridad la 

potencialidad tanto de su población objetivo como de su población 

beneficiaria. Ante este deficiencia, mi recomendación estriba en construir 

un diagnostico propio y preciso de la problemática social que interesa 

resolver el PJM, esto mediante el uso de los datos estadísticos de la 

Estrategia 100 x 100, la cual pertenece al Programa de Desarrollo Local 

(Microrregiones) de la misma SEDESOL. 

 La constante reducción presupuestal del PJM es un factor explicativo de la 

pérdida de capacidad que este programa social tuvo para impulsar la 

participación de IES e IETMS en la resolución de la pobreza de los 125 

municipios más pobres del país. Por tal motivo, la demanda insatisfecha 

fue creciendo año con año en términos porcentuales. Además cabe señalar, 

que paralelamente a este escenario de recorte presupuestal, llama la 

atención que la población interesada en recibir los apoyos y servicios de 

este programa social también fue disminuyendo, ya que  en el año del 2002 

se recibieron 8,575 solicitudes, mientras que para el año del 2007 sólo se 

recibieron 666 solicitudes. Frente a ésta situación, mi recomendación se 
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concentraría en la elaboración de un documento por parte de los 

responsables del programa, destinado a la formulación de argumentos 

jurídicos y administrativos proclives a mantener un nivel determinado de 

presupuesto o en el mejor de los casos, exigir un incremento sustancial en 

sus recursos presupuestales. Sin duda, los medios para poder alcanzar 

tales situaciones, remiten a mejorar los procesos de diseño, 

implementación y los resultados del programa. 

 A pesar de que el Programa Jóvenes por México logró atender al  40% de 

los municipios pertenecientes a la Estrategia 100 x 100, apoyando al 61.3% 

del total de los proyectos presentados, puede concluirse que las 

condiciones en la que se dieron estos apoyos no son suficientes para 

determinar que se configura un verdadero desarrollo regional, más aún 

cuando se carece de criterios de equidad para apoyar los proyectos 

presentados por las instituciones educativas. Esta situación se demostró 

cuando se puso en evidencia que los apoyos económicos otorgados por 

este programa social, no responden al principio de a menor IDH de los 

municipios atendido mayor inversión realizada. 
 Además, se observó que las instituciones educativas del Distrito Federal, 

tuvieron a su cargo 56 proyectos, cifra que supera el total de proyectos que 

tuvieron las instituciones educativas de 5 de las 7 entidades federativas 

que poseen por lo menos uno de los 125 municipios más pobres del país, 

las cuales suman un total de 53. Ante ésta deficiencia, mi recomendación 

consistiría en establecer y fortalecer criterios preferenciales para las 

instituciones educativas pertenecientes a los 125 municipios más pobres 

del país, partiendo del supuesto de que estas instituciones conocen con 

mayor profundidad las condiciones geográficas, económicas, políticas y 

sociales de las personas que habitan dichas regiones.  
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