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Planteamiento del problema. 

El porcentaje de la población juvenil en el Paraguay es muy alto al igual que en la 

ciudad de Pilar. Entre las diversas actividades desarrolladas por los jóvenes pilarenses 

se encuentra la actividad política. 

Desde sus inicios, las diversas organizaciones políticas del país, de diferentes 

concepciones filosóficas, han generado espacios importantes tendientes a incorporar a 

jóvenes como parte de su estructura organizativa. 

Estos espacios destinados a los jóvenes han tomado mayor vrgencia con el proceso de 

democratización mediante diferentes métodos y estrategias, sobre todo campañas de 

concientización tendientes a estimularlos a la participación y militancia en política a fin 

de desarrollarlos como dirigentes. 

La promoción de la participación juvenil exige superar la concepción estrecha de 

política, disociada de la vida cotidiana y resistente a asumir la diversidad cultural. 

Existe un enorme potencial en la participación juvenil, en la medida en que los jóvenes 

están más y mejor preparados que los adultos para lidiar con las nuevas tecnologías y no 

tienen ataduras de ninguna clase con las reglas de juego establecidas, por lo cual, están 

más naturalmente predispuestos a encarar cambios que mejoren el mundo en el que les 

ha tocado vivir, involucrándose creativamente en todos aquellos procesos para los que 

sean convocados con transparencia y sin manipulaciones de ninguna especie. 

Al decir de los numerosos conocedores de la política, los partidos se encuentran en 

deuda con los jóvenes, en la medida en que se han desarrollado hasta el momento 

tomándolos como simples beneficiarios, ofreciéndoles servicios en algunas esferas 

específicas y desconfiando en gran medida de su posible rol como actores partícipes del 

desarrollo. 

Pueden identificarse un conjunto de factores responsables de la participación de los 

jóvenes a la vida política, al margen de la manifestación concreta del origen filosófico 

de los partidos políticos tradicionales. 

Al tiempo de analizar estos factores se precisa obtener información concreta sobre los 

mismos haciéndose imprescindible identificar sus partes componentes a fin de enfatizar 

la contribución relativa de estos factores a algunas de las formas más importantes de 

participación política orientada al sector juvenil. 

Los factores que tradicionalmente han sido señalados como responsables de este tipo de 

comportamiento son numerosos y abarcan distintos niveles de análisis, a saber, desde 

los que apuntan al medio sociocultural, hasta los que se dirigen a alguna característica 

peculiar del sujeto individual. 

No obstante la problemática busca intensificar esfuerzos, partiendo de las 

contribuciones de autores clásicos, cuyas corrientes se discuten el marco teórico, 



agrupando los factores responsables de la participación juvenil en política en tres 

categorías que son la sociopolítica, demográfico y psicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos. 

Objetivos generales. 

Identificar los principales factores condicionantes de la participación juvenil en los 

partidos políticos tradicionales de Pilar. 

Objetivos específicos. 

-Analizar la característica sociodemográfica de los jóvenes que participan en los 

partidos políticos tradicionales de Pilar. 

- Determinar el factor psicosocial responsable de la participación juvenil. 

-Identificar el aspecto sociopolítico. 

-Sugerir medidas tendientes a mejorar los niveles de participación de los jóvenes 

pilarenses en los partidos políticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

La participación de jóvenes pilarenses en los partidos políticos tradicionales responde a 

los siguientes factores: 

Factores sociodemográficos 

Los jóvenes afiliados a los partidos políticos tradicionales son oriundos de la ciudad de 

Pilar, prácticamente no se encuentran diferencias importantes en proporción por género 

y no sobrepasan los 25 años de edad. Los mismos se encuentran cursando estudios 

universitarios o terciarios, o ya lo han concluido, otros están en la secundaria o ya 10 

han concluido, otros están en la secundaria o ya lo han terminado y no están realizando 

estudios superiores. 

Acceden a fuentes de trabajo de manera informal o directamente no tienen acceso a 

empleos permanentes, son muy escasos los que obtienen ingresos de actividades 

laborales permanentes. 

Muy pocos son los jóvenes que acuden a los partidos políticos por afición o gusto, la 

mayor parte, lo hace en busca de oportunidades de trabajo o directamente por necesidad. 

Por lo que se puede afirmar, según estos resultados, que los factores sociodemográficos 

en las variables tomadas son influyentes para la participación de los jóvenes pilarenses 

en los partidos políticos tradicionales. 

Factores sociopolíticos. 

La organización de la juventud colorada fomenta el funcionamiento de seccionales 

juveniles con sus respectivos representantes que conforman una comisión directiva 

electa periódicamente y cuyo nivel de decisión influye directamente en el 

funcionamiento del partido como institución, mientras que los jóvenes del liberales da 

énfasis a los comités juveniles. No obstante, aún con esta diferencia organizativa existe 

dificultad en los niveles de participación dentro de los partidos políticos. A pesar de ello 

los jóvenes se consideran protagonistas efectivos realizando actividades diversas, 

miembro activos y protagonistas de las actividades partidarias, aunque para la 

realización de cualquier actividad debe tener el consentimiento de los mayores; es decir, 

tienen dependencia ya sea de la seccional colorada o del comité liberal, según sea el 

caso. 

En las oportunidades de participación de los jóvenes se encuentran restricciones y 

condicionantes para la participación efectiva manifestada por la falta de decisiones que 

pudieran tomar y que en todo caso dependen de los sectores superiores del partido. 

Existen diferencias entre la ANR y el PLRA, pues en el caso del primero, el partido 

proporciona amplias ocasiones de participación. 



Los jóvenes se sienten utilizados sobre todo en tiempos electorales donde reciben 

promesas de todo tipo. Algunos grupos son requeridos con mayor asinuidad, recibiendo 

en ocasiones algún tipo de incentivo. 

Los jóvenes colaboran con los políticos de turno llevados por las promesas durante las 

campañas proselitistas, pero los políticos prácticamente no cumplen con lo pactado, 

motivo que lleva a la desilusión y la apatía de éste segmento social. 

El apoyo institucional que reciben las organizaciones juveniles de la dirigencia superior 

de sus respectivos partidos se restringe más bien a un aspecto moral antes que 

económico. 

La consolidación de los sectores juveniles dentro de los partidos, son los líderes 

políticos los que se encargan de realizado. El aporte de la ONG's, Justicia Electoral o 

profesionales contratados por el partido es prácticamente poco o nada. 

La toma de decisiones en los sectores juveniles, en ambos partidos ocurre el mismo 

fenómeno. Las decisiones más importantes las toman un grupo pequeño, muchas veces 

ajeno a la comisión directiva o las toma una sola persona. Las decisiones en consenso 

prácticamente no se realizan. 

Las principales acciones de las agrupaciones juveniles dentro de los partidos políticos se 

reducen a la capacitación de líderes juveniles y a la tarea de brindar información integral 

sobre los procesos electorales. 

Según estos resultados, los factores sociopolítícos, en las variables tomadas, son 

influyentes para la participación de los jóvenes pilarenses en los partidos políticos 

tradicionales. 

Factores Psicosocíales. 

Los jóvenes demuestran apatía frente a las actividades políticas partidarias debido a la 

falta de productividad política de su partido por que no existen planes específicos o 

programas destinados al sector juvenil, o si los hubiere no se cumplen. 

Los colorados consideran que su acercamiento al partido obedece a la necesidad de 

luchar por sus derechos, mientras que los liberales, se acercan a su partido para alcanzar 

y ejercer el poder. 

La actividad política por vocación en los jóvenes poco se nota. El móvil fuerte de la 

participación constituye los beneficios particulares que pudieran recibir en algún 

momento. No hay convicción, deseo sincero y desinteresado en los jóvenes de luchar 

para lograr una sociedad mejor, con justicia social y vigencia de todos los derechos del 

hombre, no tienen claro el fin último de toda actividad política, la realización del bien 

común. No comprometen sus ideales, su entusiasmo, su pujanza, su vigor juvenil en la 

lucha por una fervorosa reforma ética, ideológica e institucional como medios para 

lograr el tan mentado cambio y labrar la grandeza de su país. 



En cuanto al liderazgo juvenil, es compartido, es fruto del consenso o surge del grupo 

en la mayoría de los casos. 

El relacionamiento con los mayores, es bueno, existiendo en la mayoría de los casos, 

coincidencias en el pensamiento sobre la base de una misma ideología. En caso de 

existir discrepancias son sometidos a diálogos y negociaciones. 

Finalmente los ejes temáticos propuestos en los sectores juveniles de los partidos se 

ciñen a la formación y promoción de líderes y al fortalecimiento de la estructura del 

sector juvenil. 

De acuerdo a estos resultados, los factores psicosociales, en las variables tomadas, son 

influyentes para la participación de los jóvenes pilarenses en los partidos políticos 

tradicionales. 
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