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La tendencia de Paraguay como país predominantemente joven continúa. Según la EPH 
(2017), en nuestro país las personas de 15 a 29 años representan el 27,79% de la población 
total, es decir, 1.909.947 son jóvenes. Y en su mayoría residen en el área urbana (64,31%), 
por los que sus expectativas y condiciones de vida, en mayor medida están relacionadas a la 
satisfacción de necesidades en áreas urbanas. 

Disponer de información sistemática respecto a la participación social y política juvenil en 
nuestro país posibilita entender el desinterés de las y los jóvenes en participar en procesos e 
instituciones tradicionales.  Además de contribuir al debate sobre la manera en la que el 
sujeto joven participa o no, del desarrollo y democratización del país.  

Por ese motivo los resultados de la última Encuesta de Juventud realizada en el año 
2017(EJ2017) comparados con los hallazgos de la Encuesta Nacional de Juventud del año 
2010 (ENJ, 2010) otorgan una perspectiva temporal a cambios y continuidades en las 
percepciones de las y los jóvenes hacia el régimen político, la participación y la 
institucionalidad. 

El ejercicio ciudadano, la asociatividad y la vinculación de las y los jóvenes al espacio 
público constituyen dimensiones sustanciales para comprender la participación de las y los 
jóvenes en la sociedad, pues expresan tanto sus posibilidades como sus expectativas en la 
construcción de un futuro compartido.  
 
Las descripciones estadísticas presentadas a continuación, hechas en base a la comparación 
de las encuestas de juventud muestran las variaciones en la percepción, preferencia y 

                                                           
1
 Este articulo se enmarca en las reflexiones realizadas a partir del proyecto de investigación Son resultados 

de la encuesta de juventud llevada a cabo por el Centro de Estudios Germinal, con el apoyo del CONACYT, 
que arroja datos comparativos con representación nacional sobre la realidad juvenil paraguaya entre los años 
2010 y 2017. El estudio consultó a jóvenes de entre 15 y 29 años, y el tamaño de la muestra fue de 1000 casos 
válidos a nivel general.  

 

 



valoración del régimen de gobierno, la asociatividad, el espacio público y la participación 
política de las mujeres. 
 

1.  Cultura Política  

La cultura política juvenil entendida como los conocimientos, sentimientos y valoraciones, 
constituida por disposiciones efectivas y orientaciones cognitivas hacia los componentes 
del sistema político y las demandas sociales. (Caputo: 2008). En ese sentido cabe señalar 
que  
la mitad de las personas jóvenes consultadas continúan valorando la democracia más que 
cualquier otra forma de gobierno; sin embargo, uno de cada cuatro jóvenes manifiesta que 
le da lo mismo un régimen democrático que uno dictatorial, según la medición del año 2017 
(Figura 1).  
La preferencia del sistema de democrático como régimen de gobierno se mantiene, aunque 
probablemente esta adhesión connote la redefinición de la idea de sistema democrático por 
parte de los jóvenes. Algunos estudios similares realizados en la región sugieren que las y 
los jóvenes valoran la democracia como espacio para diseñar sus propios proyectos, pero no 
ven que la democracia formal sea condición suficiente para ello. (CEPAL:2004) 
 
 
Figura 1.  Acuerdo con frases sobre régimen de gobierno. Años 2010-2017 

 
 
Fuente: GERMINAL, Encuesta de Juventud 2010 y 2017 
 

 

 

 

 



 

La comparación de los datos señala claramente un proceso de des legitimización de las 
instituciones políticas ya que han sufrido un significativo desmejoramiento entre las dos 
mediciones, aumentando de 33,7% a 48,2% el porcentaje de jóvenes que manifiesta que no 
confía en ninguna de estas instituciones (Figura 2) Probablemente, esto se deba a que, el 
sistema político no abarca a las demandas de los jóvenes ni se ve comprometido con la 
promoción de mayor igualdad y oportunidades.   Las y los jóvenes también comparten una 
crítica a los modos de funcionamiento de la institucionalidad política de la sociedad y a las 
tradicionales formas de participación en los partidos políticos.  

 

 

Figura 2. Instituciones del Estado en las que más confían los jóvenes. Años 2010-2017. 

 

 
Fuente: GERMINAL, Encuesta de Juventud 2010 y 2017 
 
 

Por otro lado, la familia sigue presentándose como la institución más confiable, con escasas 
variaciones respecto a la medición anterior; en segundo lugar, aumenta de manera llamativa 



el porcentaje de jóvenes que manifiesta tener confianza en instituciones educativas 
(escuela/colegio/universidad) (Figura 3). Probablemente la mayor confianza hacia la 
familia y las instituciones educativas esté acentuada por la experiencia cotidiana y la 
interacciones en el espacio social inmediato. Estos datos, problematizan el limitado acceso 
de las y los jóvenes a los escenarios de participación que respondan de una manera más 
amplia al interés público.  

  

Figura 3. Instituciones en las que más confían los jóvenes. Años 2010-2017. 

 
 
Fuente: GERMINAL, Encuesta de Juventud 2010 y 2017 
 
 
 

Las opiniones de las y los jóvenes en torno a la participación política de hombres y mujeres 
dan cuenta de pocos avances en el acceso de mujeres a cargos de decisión política. En el 
2017 se observa un aumento en el porcentaje de jóvenes que opina que la participación de 
las mujeres en cargos de decisión política está igual que antes, disminuyendo a su vez el 
porcentaje que piensa que ha habido mejorías en este campo (Figura4) La situación 
percibida condice con datos que muestran que las mujeres constituyen apenas el 16,8% del 
Parlamento Nacional, el 10% de las intendencias municipales y el 20,9% de las concejalías 
municipales. (CDE:2018) 
 



 
 
Figura 4.  Percepción acerca de la situación de la participación de las mujeres en 
cargos de decisión política, en comparación con años anteriores. Años 2010-2017. 

 

 
 
 

2. Asociatividad  

En lo que respecta a las formas de sociabilidad juvenil las agrupaciones que concentran el 
mayor nivel de participación efectiva de las y los jóvenes son los grupos religiosos, con 
ligeras variaciones entre el 2010 y el 2017. Por otra parte, en un nivel intermedio y con un 
crecimiento importante, se encuentran los grupos deportivos como clubes y barras bravas; 
la participación en este tipo de agrupaciones se incrementó del 9,8% en el 2010 al 23,1% en 
el 2017. También ha aumentado el porcentaje de jóvenes que mencionó los centros de 
estudiantes como espacio de asociatividad (Figura5) 

Las expresiones culturales tradicionales, particularmente religiosas y deportivas, son las 
mantienen vigentes y que concentran los mayores niveles de asociatividad. En relación con 
la participación en las asociaciones deportivas resulta significativo el aumento de esta 
siendo mayoritaria la presencia de hombres.  

El aumento de la participación en organizaciones y movimientos estudiantiles vinculados a 
la defensa y representación de una causa, ideales muestran una apertura a las agrupaciones 
con elementos más políticos y sectoriales.  

 

 



 

Figura 5. Jóvenes que participan en organizaciones o agrupaciones, por tipo de 
organización. Años 2010-2017. 
 
 

 
 
 

 

3. Espacio Publico  

El debate actual sobre la relación entre juventud y espacio público indaga sobre el lugar en 
donde las y los jóvenes establecen intercambios comunicativos significativos -a partir de 
los cuales se establece la relación con el “otro”-, la posibilidad de determinar el futuro y la 
proyección que se va a dar a lo común. En ese mismo sentido, el espacio público aparece, 
necesariamente, como un espacio de expresión y participación, es decir, un espacio de 
ciudadanía, puesto que proporciona una mediación, un espacio de mediación entre, por un 
lado, la experiencia individual o personal de los/las y la construcción colectiva de 
ciudadanía.   

Respecto de los lugares donde las y los jóvenes donde se reúnen habitualmente con sus 
amigos y conocidos, el 68% de las y los jóvenes señalaron las casas particulares como 
espacio prioritario.  La referencia a el mencionado espacio se mantiene en comparación con 
lo expresado en la encuesta anterior. Sin embargo, se observa un aumento en el segundo 
lugar de reunión mencionado, el uso de lugares públicos como las plazas y parques 
incrementó del 13,6 % en el 2010 al 24,6% en el 2017 

 
 



 
 
 
 
Figura 6. Lugares de reunión con grupos de amigos y conocidos. Años 2010-2017. 

  

 

CONCLUSIONES  

 
Comparando las Encuestas de Juventud de alcance Nacional realizadas en el año 2010 y 
2017 respectivamente muestran que las y los jóvenes mantienen la valoración a la 
democracia como régimen de gobierno, aunque aumente la desconfianza de las 
instituciones políticas. 
 
Se mantiene la confianza en la familia, los centros educativos e instituciones religiosas 
constituyéndose en los espacios los espacios principales, grupalizacion y vinculación entre 
jóvenes. Se observa a la vez un aumento en la participación en agrupaciones deportivas y 
en los centros de estudiantes.  
 
Escasos avancen son percibidos en lo referente a la participación política de hombres y 
mujeres se observa un aumento en el porcentaje de jóvenes que opina que la participación 
de las mujeres en cargos de decisión política está igual que antes. 
 

Se mantiene el uso de las casas particulares como espacio prioritario para la reunión con 
amigos y pares, y se observa un aumento en el suso de lugares públicos.  
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