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Resumen 

 

El estudio tiene como objetivo determinar la incidencia de la globalización en la 

construcción de la identidad y sentido de pertenencia nacional de los Millennials 

panameños. Esto debido a que se pretende objetivar la identidad de la población 

Millennials de Panamá, identificada a partir del uso y acceso a la tecnología en la vida 

cotidiana y su relación con los valores comunes compartidos —identidad como 

principio y valor general—, interiorizados y reproducidos mediante la apropiación del 

espacio y sus recursos —sentido de pertenencia—en un espacio territorial signado de 

diferencias. A partir de una metodología de investigación mixta, a través de un diseño 

exploratorio secuencial, se utilizó información cualitativa recogida de dos grupos 

focales y de una encuesta aplicada a una muestra de 384 jóvenes Millennials entre los 

18 a 30 años. Los resultados revelan que la valoración de los Millennials panameños 

sobre la identidad como principio y valor general y como sentido de pertenencia es 

positiva.  
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The objective of this research is to determine the impact of globalization on the 

construction of the identity and sense of national belonging of Panamanian 

Millennials. This is because the aim is to objectify the identity of the Millennial 

population of Panama, identified from the use and access to technology in daily life 

and its relationship with shared common values - identity as a principle and general 

value -, internalized and reproduced. through the appropriation of space and its 

resources—sense of belonging—in a territorial space marked by differences. Based on 

a mixed research methodology, through a sequential exploratory design, qualitative 

information collected from two focus groups and a survey applied to a sample of 384 

young Millennials between 18 and 30 years old was used. The results reveal that 

Panamanian Millennials' assessment of identity as a principle and general value and as 

a sense of belonging is positive. 
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Introducción 

  

La identidad nacional es concebida como la promotora de vínculos que unen individuos 

y grupos por medio de un proceso de identificación mutua, en donde componentes 

materiales e inmateriales como la historia, el territorio, la cultura, la etnia, entre otros, 

son imaginados como excepcionales y homogéneos para aquellos que pertenecen a una 

comunidad nacional particular, siendo el Estado el principal promotor de este 

imaginario de nación.   

 

A efectos de este trabajo, se han definido dos momentos claves para comprender las 

transformaciones de la identidad en Panamá. Un primer  momento, definido como 

paradigma nacionalista y ubicado entre 1950 y 1990, en donde prevalece la  

homogenización de  la identidad territorial marcada por la lucha de la soberanía como 

proyecto nacional. En lo económico, hay un replanteamiento y modernización del 

proyecto nacional, un incipiente desarrollo de la industria nacional que trajo como 

resultado un auge en el empleo formal generado por las empresas y el sector estatal. 

Un segundo momento definido como paradigma globalizado, que se evidencia a partir 

del proceso de democratización en Panamá, la adhesión a la Organización Mundial del 

Comercio, la reversión del Canal de Panamá hasta la actualidad, cuando el país se 

consolida como zona de tránsito abriéndose al mercado mundial, pero sin un claro 

referente sobre los principios y valores comunes sobre la identidad territorial 

panameña. Siendo esta etapa un periodo que coincide con la globalización, como 

pensamiento único, y en donde la comunicación y acceso a nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs) se encargaron de poner a disposición de la 

sociedad productos culturales simbólicos provenientes de todas partes del mundo, 

llevando consigo a la teorización de que las culturas más débiles se desintegrarían 

frente a nuevos estilos de vida reflejados en el vestido, la dieta, el entretenimiento 

y la música.  
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Su rápida asimilación fue producto de la masificación de las TICs, especialmente, 

con la creciente influencia del espacio virtual que ha suministrado acceso a una 

abundante y muy diversa información en todos los aspectos de la vida cotidiana, 

lo que trae como consecuencia una redefinición en la sociedad en materia 

identitaria. 

  

En este contexto de cambios, las funciones del Estado se redefinen o se adecuan a 

las nuevas  reglas que impone el  mercado.  Según Cappello et al., “la  globalización 

plantea un proceso de reordenamiento y cambio de las estructuras básicas de la sociedad 

y, con ello, la modificación de las relaciones entre el Estado y sus instituciones, entre 

las instituciones y las comunidades, entre los ciudadanos y la identidad nacional” 

(Cappello et al., 2007 p. 69). Este escenario pone de manifiesto un fenómeno profundo 

e irreversible de cambios identitarios, donde la diversidad, producto de la globalización, 

se presenta asociada a nuevas formas de principios, valores y sentimientos que 

atraviesan los panameños y panameñas de hoy.  

 

A partir de las anteriores precisiones, se pretende objetivar la identidad de la 

población Millennials de Panamá, identificada a partir del uso y acceso a la tecnología 

en la vida cotidiana y su relación con los valores comunes compartidos —identidad 

como principio y valor general—, interiorizados y reproducidos mediante la 

apropiación del espacio y sus recursos —sentido de pertenencia— en un espacio 

territorial signado de diferencias. 

 

El proceso de globalización ha introducido cambios significativos en el orden 

económico, político, social, tecnológico y científico, dando paso a una sociedad 

dominada por tecnologías informáticas comunicacionales que han transformado al 

mundo desestructurando la identidad nacional y abriendo la posibilidad de nuevos 

idearios y representaciones simbólicas dejando de lado la idea de Estado-Nación.   

 

En este contexto el escenario actual es complejo para los Millennials. Por un lado, los 

cambios que se experimentan en este contexto globalizado y, por otro lado, la ausencia 

de un proyecto de país que dé cohesión y sentido de pertenencia en la población 

generan un debilitamiento del sentido de pertenencia para impulsar proyectos sociales 

en los que estén reflejados los diversos grupos sociales. En ese sentido, la ausencia de 

un proyecto de sociedad inclusivo y las transformaciones de las prácticas culturales 

expresan lo contradictorio que resulta, en la actualidad, definir los elementos que 

categorizan la identidad nacional. 

 

Así planteado el problema, para auscultar el constructo identidad nacional en los 

escenarios contemporáneos se busca responder a la interrrogante: ¿de qué manera 

incide la globalización en la identidad y sentido de pertenencia nacional en la 

población Millennials de Panamá?, tomando en cuenta que esa generación ha 

convivido con la cultura de la globalización y se encuentra en un proceso coyuntural 

sobre la formación de la identidad nacional en donde el contexto social no se 

corresponde, como sucedió en el siglo XX, con la formación de ciudadanos a través 

de la identidad nacional homogénea y unívoca. 



Vol.36, enero-junio 2025 

pp. 46-77 

 49 

 

1. Elementos teóricos 

 

Los principales trabajos que en el marco de las Ciencias Sociales abordan el tema de 

identidad nacional evidencian que esta es una construcción social, destacando que la 

misma es relacional y supone un proceso a doble vía; por un lado, de identificación y, 

por otro lado, de diferenciación.  La identidad puede definirse como la unión de 

individuos y grupos sociales que comparten un pasado y una idea de futuro por medio 

de un proceso de identificación mutua, donde sus componentes imaginarios y afectivos 

comunes son su territorio, cultura, etnia, entre otros (Anderson 1993, Pérez- Rodríguez 

2012, Cappello 2007, Sandoval 2009, Urcola 2008, Sunkel 2009). 

 

Con base en lo anterior, en un territorio puede haber diferentes referencias identitarias. 

Es allí donde el Estado moderno establece un discurso ideológico homogeneizador, 

cuya finalidad es la unificación en miras de construir el Estado Nacional; recayendo en 

la escuela —en materias como cívica, geografía e historia— la responsabilidad de 

transmitir los valores identitarios entre el ciudadano y la nación. Ya lo señala Pérez-

Rodríguez (2012), “el interés del Estado por construir esa formación identitaria en la 

escuela y otras instituciones se basa en el supuesto de que lo que los alumnos aprendan 

sobre su país influirá decisivamente en su comportamiento futuro como ciudadanos de 

la nación” (p.872). 

 

Los trabajos surgidos sobre el impacto de la globalización en la identidad nacional 

indican que esta trajo consigo nuevos replanteamientos de los Estados y con ello en las 

naciones. Estos cambios son producto de la difusión de nuevas tecnologías 

informáticas, comunicacionales, productos culturales y simbólicos, movimientos 

migratorios, incidiendo lo global en lo local. (Canclini,1995 p.14) 

 

Dentro de ese contexto de transformaciones, las funciones del Estado se redefinen o se 

adecuan a las nuevas reglas que impone el mercado internacional. Ya lo señala 

Cappello et al. (2007) que la globalización “plantea un proceso profundo de 

reordenamiento y cambio de las estructuras básicas de la sociedad y, con ello, la 

modificación de las relaciones entre el Estado y sus instituciones, entre las instituciones 

y las comunidades, entre los ciudadanos y la identidad nacional” (p.69). 

 

En este contexto de producción y reproducción de identidades generadas bajo la 

globalización, los jóvenes han sido los más rápidos receptores de este cambio, donde 

el mercado convierte a la juventud en sujeto de consumo, produciendo la 

transformación a nuevas sensibilidades en materia prima de sus experimentaciones 

narrativas y audiovisuales mediante una gigantesca y sofisticada estrategia publicitaria 

(Barbero, 1998 p.31).  Y los estudios, que han tenido como objeto el impacto de la 

globalización sobre la identidad nacional, evidencian la pérdida o desaparición de los 

sentimientos y pertenencia de los jóvenes sobre la identidad, especialmente, por el 

impacto generado por la implementación de las nuevas tecnologías. 
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Millennials como categoría generacional 

 

Un fenómeno muy arraigado y que se ha difundido a la par de la globalización es el 

surgimiento de categorías generacionales a partir de los cambios tecnológicos a nivel 

global. La aparición de la generación Millennials en Panamá se asocia con la 

masificación del acceso al mundo digital, un fenómeno que comenzó en el país a 

principios del nuevo milenio (ver Gráfica 1). Aunque William Strauss y Neil Howe 

(1991), establecieron originalmente el término Millennials para describir a la 

generación nacida a principios de la década de 1980 en Estados Unidos en un ambiente 

de cambio tecnológico, en el caso panameño, a criterio de Córdoba et al. (2022) este 

grupo demográfico se consolidó más tarde debido a las particularidades de la adopción 

desigual de la tecnología en el país (ver Gráfica 1).  

 

 

Gráfica 1. 

Acceso a internet en Panamá. Año:1994 - 2023 

 
Fuente: Adaptado de https://www.datosmundial.com/america/panama/telecomunicacion.php  

 

El concepto de Millennials, conocido a su vez como generación “Y”, es una 

categorización que se ha extendido a nivel mundial para referirse a un rango etario de 

la población, la cual es ubicada entre los años de 1980 – 2000 aproximadamente 

(Cartagena, 2017; Villalón & Castro, 2018; Ayala, 2017).  Una de las principales 

características de esta generación es la utilización constante de las tecnologías de 

información y comunicación desarrolladas en los últimos 40 años. Ayala (2017 p.175) 

indica lo siguiente: 

 

Los años ochenta y la década de los noventa, fueron escenarios de un 

acontecimiento que, si bien se esperaba, no dejó de sorprender a todos por la 

rapidez con que se introdujo prácticamente en todas las esferas de la vida de la 

sociedad contemporánea, ello se refiere a la introducción de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (TIC), cuya incursión provocó cambios 

drásticos en unidades de tiempo breves que llegó a plantearse que más que una 

época de cambios se empezó a vivir un cambio de época, una nueva época 

social. 
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Identidad como principio y valor general 

 

Diversos estudios sobre la identidad nacional se concentran en los valores generales  

persistentes en los individuos y adquiridos, principalmente, por las familias y las 

escuelas, quienes proveen, difunden, impulsan, inhiben y comunican una gran cantidad 

de estas creencias, criterios y convicciones que sirven para comprender y para dar un 

sentido de interdependencia con los demás (Instituto Mexicano de la Juventud & 

Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2012; Rodríguez-Burgos, Martínez Cárdenas y 

Rodríguez-Serpa, 2017; Vidrio Barón, Rebolledo Mendoza, y Barajas Figueroa, 2020; 

Capello, Lara Guerrero, y Flores Rivera, 2021; Calvo Buezas, 2022).  

 

Los estudios sobre valores se han erigido como un enfoque para analizar la identidad 

nacional. Se plantea que, si se encuentra un alto índice de aceptación de ciertos valores 

en colectivos nacionales, estos pueden ser considerados un indicador de la identidad 

nacional. 

 

Salabarría Roig (2006) explica cómo las condiciones socioeconómicas, políticas y 

culturales de los grupos humanos se han expresado en la historia de la humanidad a 

través de los valores, que a su vez guarda una estrecha relación con sus necesidades.  

Así visto, de acuerdo con el cambio de las condiciones, ligado a su satisfacción o 

insatisfacción en la resolución de sus necesidades, es posible la transformación de la 

visión de estos.  Los valores tienen un origen concreto teniendo como consecuencia la 

construcción de modelos de acción por los sujetos políticos, que atraigan la voluntad 

colectiva y el forjamiento de una identidad común.   

 

Donde se puede encontrar los valores que la humanidad busca lograr es en la 

Declaración de los Derechos Humanos de 1948, documento aprobado en un momento 

en que se buscaba superar los crímenes que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial, 

cuando un grupo minoritario forzó a una sociedad a seguir su propia ética.  Siguiendo 

esta línea, Zorrilla Martínez (1995) declara que “los Derechos Humanos, entonces, 

deben entenderse como valores, principios éticos, y asimismo como derechos 

asegurados por normas jurídicas” (p. 362). Así visto, no es de extrañar que los primeros 

derechos —y, por tanto, los valores principales para la humanidad en el mundo 

moderno— señalados en la declaración de los Derechos Humanos sean la libertad y la 

igualdad, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 

cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición.  Los valores plasmados en ellas son considerados de carácter 

atemporal y universal.   

 

Ante la desigualdad existente en el mundo globalizado actual, se declara la necesidad 

de inclusión y equidad en los habitantes del planeta, siendo la libertad, igualdad, 

solidaridad, tolerancia, respeto a la naturaleza y responsabilidad común, los valores 

esenciales que deben regir las relaciones internacionales:  
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- La libertad:  Los hombres y las mujeres tienen derecho a vivir su vida y a 

criar a sus hijos con dignidad y libres del hambre y del temor a la violencia, 

la opresión o la injusticia.  La mejor forma de garantizar esos derechos es 

contar con gobiernos democráticos y participativos basados en la voluntad 

popular.  

- La igualdad.  No debe negarse a ninguna persona ni a ninguna nación la 

posibilidad de beneficiarse del desarrollo.  Debe garantizarse la igualdad de 

derechos y oportunidades de hombres y mujeres.  

- La solidaridad.  Los problemas mundiales deben abordarse de manera tal 

que los costos y las cargas se distribuyan con justicia, conforme a los 

principios fundamentales de la equidad y la justicia social.  Los que sufren o 

los que menos se benefician, merecen la ayuda de los más beneficiados.  

- La tolerancia.  Los seres humanos deben respetarse mutuamente, en toda su 

diversidad de creencias, culturas e idiomas.  No se deben temer ni reprimir 

las diferencias dentro de las sociedades ni entre estas; antes bien, deben 

apreciarse como bienes de la humanidad.  Se debe promover activamente una 

cultura de paz y diálogo entre todas las civilizaciones.  

- El respeto a la naturaleza.  Es necesario actuar con prudencia en la gestión 

y ordenamiento de todas las especies vivas y todos los recursos naturales, 

conforme a los preceptos del desarrollo sostenible.  Solo así se conservará y 

transmitirá a los descendientes las inconmensurables riquezas que brinda la 

naturaleza.  Es preciso modificar las actuales pautas insostenibles de 

producción y consumo en interés del bienestar futuro.  

- Responsabilidad común.  La responsabilidad de la gestión del desarrollo 

económico y social en el mundo, lo mismo que en lo que hace a las amenazas 

que pesan sobre la paz y la seguridad internacional, debe ser compartida por 

las naciones del mundo y ejercerse multilateralmente.  Por ser la organización 

más universal y representativa, la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) debe desempeñar un papel central en ese respecto. Son 

comprometidos por lograr la igualdad entre sexos. 

 

Dentro de los anteriores valores, en este estudio se resalta como indicadores la 

tolerancia —sobre todo a la identidad de género y a la migración—, la solidaridad de 

los panameños como ciudadanos frente a los más necesitados y el respeto a la 

naturaleza, que puede ser cuestionada ante el valor económico que pueda generar 

actividades como la destrucción de las cuencas hidrográficas. 
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La identidad como sentido de pertenencia 

 

La identidad es una construcción social que nos diferencia de los demás. Para Castell, 

las identidades se construyen a partir de la articulación de diferentes materiales que 

brinda el contexto social en que se vive y uno de sus fines primordiales es darle sentido 

a lo que hacemos. Por eso no se puede entender la identidad sin comprender el contexto 

social en donde surge y se desarrolla el individuo.   Identidad como valor y sentido de 

pertenencia están estrechamente articulados; la identidad es la fuente y la organizadora 

del sentido y además es “la fuente de la experiencia de la gente”. En otras palabras, la 

identidad se alimenta de lo que hacemos, de los valores referenciados a partir de los 

consensos de la sociedad y de las prácticas socializadas. 

  

Aquí subyace una dinámica social y es que para la existencia de un sentido de 

pertenencia en un grupo social ya sea en sus sentidos micro o macro, en este caso la 

nación, han de existir dos elementos intrínsecos y relacionados: identificación y sentido 

de compromiso. A partir de estos dos constructos, el sentido de pertenencia asume un 

rol dentro de la conciencia colectiva, como indica Durkheim, que trasciende al 

individuo.  

 

Brea (2014), citando a Levine, Moreland y Ryan (1998), indica que en la identificación 

y sentido de compromiso subyacen profundos sentidos psicológicos.  El primero es una 

acentuación en la dependencia de los miembros de una determinada sociedad con el 

grupo, en tanto que el sentido de compromiso se refiere a los sentimientos de 

vinculación de los individuos con ese grupo, permitiendo la cohesión social.   

 

En el caso particular de la nación, la identificación inicia a partir de los valores que se 

introducen con la familia y seguido por el sistema escolar que a partir de la enseñanza 

y transmisión de ritos y conmemoraciones como las fiestas nacionales, las 

celebraciones patrias, la historia, héroes nacionales y fechas históricas todo se articula 

en función de construir un referente simbólico colectivo nacional que contribuya a 

fortalecer la integración nacional (Romero 2018, p.113).  Es la unión de sujetos que no 

se conocen, pero comparten un pasado y una idea de futuro, por medio de un proceso 

de identificación mutua, donde sus componentes imaginarios y afectivos comunes 

serían su territorio, cultura, etnia y Estado. En tanto, ese sentido de compromiso parte 

de las relaciones contractuales entre los miembros (ciudadanos) de una nación.   

  

Feres (2007, p. 25) señala cómo el sentido de pertenencia dependerá de dos procesos 

sociales definidos a partir de la relación inclusión - exclusión de esta forma: en la 

medida en que los actores se sientan parte de la sociedad, será mucho más probable que 

participen en los asuntos públicos y en las políticas de inclusión y cohesión social. En 

cambio, en una sociedad en la que el sentido de pertenencia sea débil, lo más plausible 

es que los actores respondan con el individualismo, la falta de confianza en las 

instituciones y la carencia de solidaridad, todo lo cual puede conducir a problemas de 

legitimación que amenacen la cohesión social. Para este autor, existen indicadores 

(confianza, participación ciudadana, expectativas de futuro y movilidad social, 

integración y afiliación social) para medir el sentido de pertenencia teniendo en cuenta 



Vol.36, enero-junio 2025 

pp. 46-77 

 54 

que ella es fundamental para que se desarrollen procesos de cooperación social, que las 

sociedades puedan resistir las tendencias a la fragmentación y afianzar la inclusión y 

cohesión social.  

 

2. Materiales y métodos 

Una primera aproximación al objeto de estudio implicó una revisión y análisis de 

fuentes documentales que permitió la construcción de un estado del arte, cuyos 

resultados coadyuvaron a contextualizar y orientar el estudio. 

 

La investigación se posicionó en los enfoques mixtos de investigación, en particular, 

en los diseños exploratorios secuenciales derivativos (Creswell, 2009), en los que el 

proceso de investigación combinó una primera fase de análisis e interpretación de datos 

cualitativos, con datos cuantitativos, obtenidos sobre la base de los resultados 

cualitativos. La interpretación final fue producto de la integración y comparación de 

los resultados de ambas fases. 

 

De acuerdo con el diseño metodológico, en la fase exploratoria cualitativa se aplicaron 

grupos focales como medio para generar entendimiento profundo de las experiencias y 

creencias de los participantes (Mello, 2000 p.7). 

 

Para la fase cuantitativa, se partió de los resultados del material discursivo obtenido de 

los grupos focales para elaborar un instrumento Ad hoc. La población de estudio estuvo 

integrada por los Millennials panameños, de 18 a 30 años, residentes en áreas urbanas 

de los distritos de Panamá, San Miguelito, Colón, Arraiján, La Chorrera, Penonomé, 

David, Santiago y Pinogana. El marco muestral se construyó a partir de las 

estimaciones realizadas con base en el XI Censo de Población y VII de Vivienda 

(2010). Se empleó un muestreo aleatorio estratificado por afijación proporcional, con 

un nivel de confianza del 95% y error de estimación de 5%. 

 

3. Resultados y discusión 

Se presenta los datos estadísticos descriptivos de los principales hallazgos encontrados 

sobre la variable identidad como principio y valor general y como sentido de 

pertenencia. Para el análisis de los resultados de ambas variables se realizaron tres 

bloques de respuestas: las de tendencia negativa, que componen las respuestas 

«Totalmente en desacuerdo» y «En desacuerdo»; las neutrales, representadas por «Ni 

de acuerdo ni en desacuerdo»; y las positivas, que engloban las etiquetas «De acuerdo» 

y «Totalmente de acuerdo».  

 

La Tabla 1 reúne los porcentajes válidos asociados a la variable Identidad como 

principio y valor general 

 

 

Tabla 1. 

Identidad como principio y valor general  
Identidad como principio y valor general Tendencia 
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Negativa 

(Totalmente 

en 

desacuerdo/ 

En 

desacuerdo) 

Neutral 

(Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo) 

Positiva 

(De acuerdo/ 

Totalmente de 

acuerdo) 

F % F % F % 

Promedio general 57,9 15,1 52,2 13,6 273.9 71,3 

Tolerancia       

Para ser un “buen ciudadano” es necesario creer en Dios 80 20,8 63 16,4 241 62,8 

Se debería aprobar el derecho al matrimonio igualitario 214 55,7 93 24,2 77 20,1 

Se debería legalizar el uso de la marihuana medicinal 217 56,5 95 24,8 72 18,7 

Hombres y mujeres tienen el mismo derecho a trabajar fuera 

de casa 
13 3,4 6 1,6 365 95,0 

Panamá debe ser un país hospitalario para la población 

migrante 
51 13,3 79 20,5 254 66,2 

La pena de muerte se debe implementar en Panamá 126 32,8 75 19,5 183 47,7 

Se le debe dar mayor preferencia a las personas con 

discapacidad sobre otras 
18 4,7 28 7,3 338 88,0 

Promedio  
102.

7 
26,7 62,7 16,3 218,6 57,0 

Solidaridad 

Estaría dispuesto a organizar campañas de donación de 

alimentos después de una catástrofe nacional. 
6 1,6 15 3,9 363 94,5 

Estaría dispuesto a participar en asociaciones protectoras de 

animales. 
21 5,5 30 7,8 333 86,7 

Defendería a un desconocido en el caso de una agresión a su 

vida.  
29 7,6 76 19,8 279 72,6 

Estaría dispuesto a pagar más impuestos para sufragar a los 

más necesitados.  
94 24,5 116 30,2 174 45,3 

Brindaría parte de su tiempo y/o dinero como voluntario(a) 

en organizaciones benéficas.  
35 9,1 62 16,2 287 74,7 

Estaría dispuesto a trabajar como voluntario/a o donar a 

albergues que no se relacionen con sus intereses personales. 
34 8,8 54 14,1 296 77,1 

Aceptaría ser donador de sangre u órganos a desconocidos. 102 26,6 65 16,9 217 56,5 

Promedio  45,9 12,0 59,7 15,5 278,4 72,5 

Respeto a la naturaleza 

Participaría con su tiempo en el saneamiento de una playa o 

río. 
25 6,5 25 6,5 334 87,0 

Apoyaría protestas en contra de las compañías que vierten 

químicos en la naturaleza.  
33 8,6 39 10,2 312 81,2 

Dejaría a un lado alguna actividad (como el fumar, consumir 

alcohol, conducir un auto propio) para proteger el ambiente. 
34 8,9 58 15,1 292 76,0 

Estaría dispuesto a participar en alguna actividad con fines de 

cuidar el ambiente. 
8 2,1 15 3,9 361 94,0 

Promedio  25 6,5 34,2 8,9 324.8 84.6 

Nota: Muestra (n)=384 casos de estudio. 

Fuente: Encuesta «Millennials de Panamá: sentido de pertenencia e identidad nacional en una sociedad globalizada». 

Instituto de Estudios Nacionales, Universidad de Panamá, 2023. 

 

Al hacer el análisis general se encontró que el 57,0% expresó respuestas positivas hacia 

las preguntas referentes a la dimensión «tolerancia», mientras que el 26,7% manifestó 

una tendencia negativa y el 16,3% tuvo una postura neutral al no estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo. En relación con la dimensión «solidaridad» el 72,5% exteriorizó 

respuestas positivas, mientras que el 15,5% señaló no estar de acuerdo ni en 

desacuerdo, dejando un 12,0% que manifestó respuestas negativas. En referencia a la 

dimensión «respeto a la naturaleza», el 84,6% de las respuestas fueron positivas, apenas 
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el 8,9% señaló no estar de acuerdo ni en desacuerdo, y el 6,5% marcó respuestas 

negativas.  El promedio general de respuestas positivas hacia la variable identidad 

como principio y valor general fue de 71,3% (ver Gráfica 2). 

 

 

Gráfica 2. 

Tendencia general de respuesta, según dimensiones de la  

variable identidad como principio y valor general 

 

 
Fuente: Tabla 1. Vid. Supra. 

 

Al desglosar las respuestas que declararon los Millennials panameños para cada una de 

las dimensiones, se observó una elevada proporción de respuestas positivas hacia la 

tolerancia. Sin embargo, cuando se preguntó a los Millennials sobre la aprobación del 

matrimonio igualitario y la legalización de la marihuana (medicinal), fue revelador que 

la mayor parte de los Millennials respondieran negativamente (55,7% y 56,5%, 

respectivamente).  

 

Ciertamente, la tendencia negativa no fue sorpresa. Los panameños se oponen 

mayoritariamente. La Encuesta de Propósitos Múltiples (EPM) de 2022, realizada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), muestra invariablemente que el 

77,0% no está de acuerdo que se legalice la unión del mismo sexo y el 88,0% señaló 

estar en desacuerdo por el uso del cannabis (marihuana). Adicionalmente, el 1 de 

marzo de (2023), el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de Panamá rechazó 

reconocer el matrimonio igualitario, al considerar que no es un derecho humano 

reconocido por la Constitución panameña.  

 

Las preguntas que tuvieron más peso positivo fueron las referidas a los temas de 

igualdad de género en el ámbito laboral (95,0%); al buen trato a las personas con 

discapacidad (88,1%) y a la población migrante (66,2%); lo concerniente a la fe como 

condición para ser un buen ciudadano (62,8%); y la pena de muerte en Panamá 
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(47,7%).  La Gráfica 3 muestra los porcentajes de respuesta asociados al valor 

tolerancia. 

 

Gráfica 3. 

Tendencia general de respuesta, según dimensión «tolerancia»

 
Fuente: Tabla 1. Vid. Supra. 

 

En cuanto a la dimensión solidaridad, la mayor proporción de respuestas positivas se 

concentró en temas como participar en campañas de donación de alimentos, en 

asociaciones protectoras de animales, o como voluntario en organizaciones benéficas, 

evidenciando que esta generación es poseedora de una sensibilidad moral (Rest, 1986) 

hacia el «otro» y un alto grado de solidaridad.  

 

Cabe señalar que la pregunta «¿estaría dispuesto a pagar más impuestos para sufragar 

a los más necesitados?», registró apenas un 45,3% de respuestas positivas, contra un 

24,5% de respuestas negativas y el 30,2% ni de acuerdo ni en desacuerdo (ver Gráfica 

4). Se puede colegir que los niveles de desconfianza hacia la administración pública, 

las evidencias sobre actos de corrupción, y el cuestionamiento a la calidad de los 

servicios públicos, traen como consecuencia la pérdida de legitimidad y, con ello, el 

descontento social y una poca disposición a no pagar más impuestos. 

 

Gráfica 4. 
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Tendencia general de respuesta, según dimensión «solidaridad»

 
Fuente: Tabla 1. Vid. Supra. 

 

Los Millennials panameños han crecido en un mundo en el que el cambio climático, 

la contaminación y la pérdida de biodiversidad son problemas cada vez más visibles y 

urgentes. Como resultado, muchos de ellos se han convertido en defensores del 

ambiente, buscando activamente maneras de reducir su huella ecológica y promover 

prácticas sostenibles. En ese sentido, todas las preguntas de esta dimensión marcaron 

tendencias positivas superior al 75,0% (ver Gráfica 5).  

 

 

 

Gráfica 5. 
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Tendencia general de respuesta, según dimensión «respeto a la naturaleza»

 
Fuente: Tabla 1. Vid. Supra. 

 

En la Tabla 2 se muestra las dimensiones valorativas de la identidad como sentido de 

pertenencia, a saber: valores nacionales, familia y tradición, ciudadanía y justicia 

social. 

 

Tabla 2. 

Identidad como sentido de pertenencia 

Identidad como sentido de pertenencia 

Tendencia 

Negativa 

(Totalmente 

en 

desacuerdo/ 

En 

desacuerdo) 

Neutral 

(Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo) 

Positiva 

(De acuerdo/ 

Totalmente de 

acuerdo) 

F % F % F % 

Promedio general 106,2 27,7 47,6 12,4 230,2 59,9 

Valores nacionales 

Estaría dispuesto a defender al país ante una agresión 

extranjera 
35 9,1 49 12,8 300 78,1 

Siente admiración por los héroes nacionales 44 11,5 47 12,2 293 76,3 

Considera necesario iniciar los actos deportivos con el himno 

nacional 
16 4,2 28 7,3 340 88,5 

Colgaría en algún momento la bandera nacional en su 

residencia o redes sociales 
28 7,3 20 5,2 336 87,5 

Promedio 30,8 8,0 36 9,4 317,2 82,6 

Familia y tradición 

Considera que su familia influyó en su creencia religiosa y 

sus costumbres. 
75 19,5 25 6,5 284 74,0 

Las fiestas de fin de año se deben pasar junto a la familia 12 3,1 22 5,7 350 91,2 

Los problemas son mejor superarlos en familia 24 6,3 52 13,5 308 80,2 

Prefiere la comida nacional a las de otro tipo 18 4,7 75 19,5 291 75,8 

Considera a la música nacional de cualquier género como 

igual o superior a las extranjeras 
89 23,2 139 36,2 156 40,6 

Se identifica con su cultura: vestido, costumbres y 

tradiciones. 
38 9,9 51 13,3 295 76,8 

Promedio 42,7 11,1 60,7 15,8 280,7 73,1 
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Ciudadanía y justicia social 

Se identifica con algún partido o con otro tipo de 

asociaciones: ONG, sindicatos, etc. 
304 79,2 41 10,7 39 10,1 

Votaría en las próximas elecciones para presidente y otros 

cargos de elección popular. 
80 20,8 38 9,9 266 69,3 

El Estado ofrece un sistema de salud de calidad para sus 

ciudadanos(as). 
291 75,8 45 11,7 48 12,5 

El Estado brinda una educación pública de calidad. 269 70,0 66 17,2 49 12,8 

El Estado promueve actividades que apoyan la generación de 

empleo. 
268 69,8 68 17,7 48 12,5 

Participaría de alguna asamblea comunitaria que garantice el 

uso adecuado de fondos públicos. 
68 17,7 46 12,0 270 70,3 

En Panamá la justicia es igual para todos/as. 304 79,2 34 8,9 46 11,9 

En Panamá hay una justa distribución de la riqueza. 322 83,8 34 8,9 28 7,3 

En Panamá hay igualdad de oportunidades para todos . 301 78,4 43 11,2 40 10,4 

Promedio 245.2 63,9 46,1 12,0 92,7 24,1 

Nota: Muestra (n)=384 casos de estudio. 

Fuente: Encuesta «Millennials de Panamá: sentido de pertenencia e identidad nacional en una sociedad globalizada». 

Instituto de Estudios Nacionales, Universidad de Panamá, 2023. 

 

Los resultados indican que tanto las dimensiones «valores nacionales» como «familia 

y tradición», sobresalen en percepciones positivas, contrario a la dimensión 

«ciudadanía y justicia social». El 84,6% expresó respuestas positivas hacia los valores 

nacionales y el 73,1% mostró una tendencia positiva a la dimensión familia y tradición; 

sin embargo, apenas el 24,1% respondió positivamente a la dimensión ciudadanía y 

justicia social. El promedio general de respuestas positivas para la variable identidad 

como sentido de pertenencia fue de 59,9% (ver Gráfica 6). 

 

 

Gráfica 6. 

Tendencia general de respuesta, según dimensiones de la  

variable identidad como sentido de pertenencia 

 

 
Fuente: Tabla 2. Vid. Supra. 
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Si bien el apego a lo que encarna la nación es algo impalpable, este se manifiesta o se 

concreta con relación a los símbolos patrios, el territorio, el pasado en común, las 

tradiciones, las instituciones, etcétera (Salazar Sotelo, 2012 p.6). En ese sentido, las 

valoraciones dadas a esta categoría muestran una tendencia positiva.  

 

Por un lado, los Millennials se identificaron con el hecho de ser y sentirse parte de un 

país al que están dispuestos a defender ante una agresión extranjera y señalaron sentir 

admiración por los héroes nacionales. Por otro lado, evidenciaron tener presente los 

ritos identitarios (Quezada O., 2009) como «formas sociales y simbólicas garantes de 

la tradición y de la perennidad de las instituciones» (Lardellier, 2015 p.18).  A la luz 

de los datos, el 88,5% valoró positivamente que todo acto deportivo debería iniciar con 

el canto del himno nacional; mientras el 87,5% señaló que colgaría en algún momento 

la bandera nacional en su residencia o redes sociales (ver Gráfica 7). 

  

Gráfica 7. 

Tendencia general de respuesta, según dimensión «valores nacionales»

 
Fuente: Tabla 2. Vid. Supra. 
 

Los Millennials valoran la familia, uno de los espacios fundamentales de cohesión 

social donde se produce la transmisión de valores, emociones, afectos, pensamientos, 

creencias, actitudes, usos, costumbres, tradiciones (Ruiz, 2004). Los datos que muestra 

la Gráfica 8 indican que el 73,9% considera que la familia no solo influye en sus 

creencias y costumbres, sino que las fiestas (91,2%) al igual que los problemas (80,2%) 

se deben pasar en familia.  
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Gráfica 8. 

Tendencia general de respuesta, según dimensión «familia»

 
Fuente: Tabla 2. Vid. Supra. 

 

Con el fin de apuntalar con más elementos, se les cuestionó sobre su identificación con 

la cultura (ver Gráfica 9). Resulta interesante destacar que tres cuartas partes de los 

Millennials manifestaron sentirse identificados con su gastronomía, vestido, 

costumbres, tradiciones. Contrariamente, solo el 40,6 por ciento valoró la música 

nacional como igual o superior a la extranjera. 

 

Gráfica 9. 

Tendencia general de respuesta, según dimensión «tradición»

 
Fuente: Tabla 2. Vid. Supra. 
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En cuanto a la participación en organizaciones que representan demandas sociales y 

políticas, las cifras revelaron un reducido interés. Según declararon los Millennials, el 

79,1% no se identificó con ningún partido o con otro tipo de asociaciones (sindicatos, 

Organizaciones No Gubernamentales y otras formas asociativas), apenas 10,2% señaló 

identificarse con alguno. Estos datos no apuntan, necesariamente, a una desafección 

política, sino que indican una clara diferenciación en la forma de relacionarse con la 

política. En ese sentido, «algunos autores argumentan que esta situación se explica 

como consecuencia de una desafección hacia la política institucional y, en cambio, 

prefieran utilizar otras formas y mecanismos de participación política» (Norris, 2003, 

como se citó en Parés, 2014). En línea con lo sugerido, Reguillo (2003) señala que 

«han pasado de organizaciones con estructuras sólidas y formales a través de partidos 

políticos, organizaciones estudiantiles e incluso sindicatos, a formas de organización 

más horizontales, espontáneas e informales» (p.2). Están «menos involucrados con los 

partidos políticos y, en cambio, más orientados a expresarse y participar por otras vías» 

(Zuasnabar y Fynn, 2017, p.35). Sin embargo, la falta de identificación política no 

reduce las ansias de expresión de los Millennials panameños, pues ha sido evidente su 

participación en espacios informales, como lo son las calles y las plataformas digitales.  

 

Siguiendo con el tema del interés en la participación política, se les consultó si votarían 

en las próximas elecciones (de 2024) para presidente y otros cargos de elección 

popular. La participación electoral, como una de las formas de participación política, 

es el principal insumo para el funcionamiento de los sistemas democráticos. En 

Panamá, el nivel de participación electoral de la población entre los 18 a 30 años, 

durante las últimas tres elecciones, estuvo por encima del 65,0 % —en las de 2009 fue 

de 67,9 %, las de 2014 de 70,7% y la de 2019 fue de 68,7%—.  

 

Los datos de la encuesta corroboran la tendencia observada en los últimos años, en el 

sentido de que más de la mitad de los Millennials (69,3%) señalaron que votarían en 

las próximas elecciones, el 20,8% señaló que no votaría, lo que se traduce en un 

abstencionismo que puede tener una pluralidad de motivaciones (Vilajosana, 1999) y 

el restante 9,9% señaló estar indeciso. Como plantea Valdez Cepeda (2013), los 

llamados indecisos se tratan de personas que más allá de aún no haber tomado una 

decisión, apelan a la secrecía del voto —característico de todo sistema democrático— 

por lo que manifiestan que «todavía no han decidido» o que “pueden cambiar su 

decisión” sobre la orientación de su voto (p. 44).  

 

Como señala Reguillo (2003):  

 

El asunto es complejo, porque, de una parte, el destino de las sociedades 

latinoamericanas reposa hoy principalmente en un electorado joven y, de otra 
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parte, es constatable la ausencia de proyectos y el desdibujamiento de las 

opciones de futuro por la vía de la democracia electoral cuyo efecto es el de 

un desencanto generalizado. Esto abre una enorme brecha entre las 

instituciones y los actores sociales, brecha que se convierte en territorio 

propicio para: i) El desentendimiento de los asuntos de interés colectivo, cuya 

resolución pasa por el ejercicio de decisión política vinculada al voto. ii) El 

aumento de las opciones pragmáticas en detrimento del voto razonado, que se 

agudiza por la labor de los medios de comunicación y el triunfo más o menos 

generalizado de la llamada «mercadotecnia política». iii) Y, quizás lo más 

preocupante, la emergencia en el espacio público de fuerzas que tienden a 

llenar el vacío dejado por la política: el narcotráfico, el crimen organizado, las 

religiones a la carta, entre otras, que trastocan la concepción del espacio 

público (p.8). 

 

La encuesta también reveló que los Millennials panameños mostraron interés en 

participar en acciones de carácter cívico-política (Capello et al., 2021). En ese sentido, 

el 70,3% de los encuestados señalaron que participarían en asambleas comunitarias 

para garantizar el uso adecuado de fondos públicos (ver Gráfica 10).  Esto demuestra 

que «esta generación es más independiente políticamente, pero tiene tendencias hacia 

ciertos puntos: la honestidad y la rendición de cuentas son algo incuestionable que si 

no existe puede implicar una falta total de diálogo, es decir, hay temas que no están 

sujetos a la negociación, pues son las bases para poder construir» (Gutiérrez-Rubí, 2015 

p.166). 

 

Gráfica 10. 

Tendencia general de respuesta, según participación electoral y acciones cívico-

política 

 
Fuente: Tabla 2. Vid. Supra. 
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Esta falta de identificación política parece tener relación con la escasa confianza que 

los Millennials panameños tienen de las instituciones del Estado. Al respecto, Pérez 

Castro (s/f) señala que «al tratarse de entes públicos deben responder a las demandas 

sociales, recíprocamente, la sociedad confiará en las instituciones al reconocer 

(legitimar) su relación con el ámbito político». La confianza política «incluye percibir 

que estas instituciones están actuando, teniendo en cuenta los valores democráticos 

tales como la justicia, tolerancia, honradez, transparencia y eficacia» (Palazuelos, 

2012, como se citó en Pérez Castro, s/f).  

 

Para los entrevistados, el sistema de salud y de educación pública se encontraron 

severamente cuestionados. La Gráfica 11 muestra patrones de respuesta muy parecidos 

apuntalando, en su mayoría, calificaciones negativas sobre la calidad de ambos.  

 

Hubo una tendencia negativa por parte del 69,8% de los entrevistados con que el 

Estado promueva actividades que apoyen la generación de empleo, en contraste con 

solo el 12,5% que coincide con ello. Finalmente, un elevado porcentaje de los 

Millennials respondieron negativamente a los enunciados que señalan que en Panamá 

la justicia es igual para todos (79,1%); hay una justa distribución de la riqueza (83,8%); 

y hay igualdad de oportunidades (78,4%).  

 

Gráfica 11. 

Percepción de lo que brinda el Estado en materia de salud, educación, empleo, 

justicia, distribución de las riquezas e igualdad de oportunidades 

 

 
Fuente: Tabla 2. Vid. Supra. 
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Conclusiones 

 

• La valoración de los Millennials panameños sobre la identidad como principio 

y valor general fue positiva (71,3%). Se destaca que las actitudes de tolerancia 

se manifestaron de forma más explícita sobre los temas de igualdad de género, 

discapacidad y la fe como principio para ser un buen ciudadano. Sin embargo, 

se evidenció poca tolerancia sobre la aprobación del matrimonio igualitario y 

legalización de la marihuana (medicinal), lo que demuestra que aún prevalece 

una posición conservadora que puede estar determinada por el peso de los 

valores religiosos. Otro fenómeno observado fue la manifestación de 

solidaridad de esta generación, que no ha perdido la capacidad de identificarse 

con causas sociales y de protección a animales; aunque no tanto si ello supone 

pagar más impuestos. Sobre el respeto a la naturaleza, demostraron estar 

altamente comprometidos y dispuestos a participar en actividades con fines de 

cuidar el ambiente. Esta posición fue reforzada en los acontecimientos que en 

el año 2023 condujeron a las marchas y protestas públicas contra la minería, 

protagonizadas, en su mayoría, por jóvenes Millennials de todo el país.  Esta 

«mayor disposición a movilizarse a favor de diversos temas constituye una 

llamada de atención sobre la necesidad de ampliar los espacios de participación 

con miras a una mayor inclusión en la operación y los procesos de la 

democracia representativa» (CEPAL, 2015 p.211). 

• En cuanto a la identidad como sentido de pertenencia, su valoración fue 

positiva (59,9%). Las dimensiones «valores nacionales» y «familia y 

tradición», sobresalieron en percepciones positivas; lo cual sugiere que estas 

dos instituciones —escuela y familia— no solo son formativas y se relacionan 

entre sí, sino mantienen activo el sentido de pertenencia de esta generación.  

Contrariamente, la dimensión «ciudadanía y justicia social» tuvo una 

valoración negativa (63,9%) donde la política aparece al margen de la vida 

cotidiana de la mayor parte de los Millennials panameños y se pone de 

manifiesto la elevada desconfianza hacia las instituciones políticas y una 

limitada percepción de igualdad de oportunidades.   

• Estos hallazgos significativos de los Millennials panameños se constituyen en 

un corpus de conocimiento que ponen de manifiesto la necesidad de una 

inclusión social efectiva, donde se combine el reconocimiento de los derechos 

humanos y la apropiación y pleno ejercicio de tales derechos. 
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