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nrrncDuccio:; 

El presente trabajo de investigación os cobro la P^.?/i,ICir;.3I0.r 

DE L O S 0 R G A K I S I : 0 S ITO C X E M I R T A I S S EIT E L S X A P ^ L L O DE LA E D U C A -

CION DE ADULTOS 317 E L PARAGUAY. C OLÍ prendo a uno do los as.ectos crít 

eos nás relovantos en s i panorama general do la problemática de la 

educación do adultos del país. 

Los objetivos genorales do la investigación son: analizar la 

situación actual do los organismos no gubernamentales, on su oTorta 

real y potencial de educación, definir los niveles y enfoques _lan-

toados por dichas entidades; y v e r i f i c a r , en base a los recursos ac 

tuales y potenciales detectados y a las carencias, la viabilidad 
» 

concreta de definir una estrategia nacional concertada de educación 
t i 

de adultos entre los organismos gubernamentales y no gubornamenta -

l e s . Dentro del marco de estos objetivos Generales, so plantean los 

objetivos específicos, que son las desagregaciones de I03 primeros 

y los logros específicos y mínimos que se propone esta investiga-

ción. 

La hipótesis general do la investigación es la siguiente: 

Las acciones do Educación de Adultos, realizadas por los orga-

nismos no gubernamentales del Paraguay, se han acrecentado en los 

últimos años. Hay, do p^rte de dichos organismos, carencias funda -

mentales en materia de perccpción-macro, as í co,.io do uso de recur -

sos y de potencialidades para fines educativos. A pesar de que e::i£ 

te heterogeneidad y descoordinación do las acciones de educación de 



adultos, do parto do dichos organismos hay disposición favorablo e 

inquietudes ooncrotas para reorientar y dinamizar la coordinación 

inter inst i tucional , cono elemento do apoyo quo contribuya a l perece 

• cionamionto del sistema nacional de educación de adultos* 

De esta hipótesis general se.derivan cinco hipótesis espec í f i -

. 'cas, quo se analizan y tratan de probar en e l trabajo. 

El trabajo comprendo 4 oapítulos y cuyos contenidos son los zl 

guientos: 

a) El Capítulo 1 prosonta la problemática del desarrollo do l a 

Educación de Adultos del Paraguay, en la porspoctiva do la p a r t i c i -

pación de los Organismos ¡7o Gubernamentales. So plantea y formula 

e l probloma, so procisa su relevancia, se presontan los objotivos y 

las hipótesis /y so definen los tónainos céntralos de la investiga-

ción, 
t 

0) El 1 Capitulo 2 se rofiore a l sentido y alcances de la par t i -« 

cipaciÓn de los organismos no gubernamentales en e l dosarrollo de 

la educación do adultos del Paraguay, en la perspectiva situacionc.1 

y toórica. Tanto ol .Ilarco Situacional como ol Harco Teórico inciden 

directa o intoncionalmente en la problemática de investigación , fo 

calizadíi-on e l Paraguay dentro del contento do América Latina. 

Los anál i s i s situacionalo3 son de carácter general y se r e f i e -

ren a las tendencias dol dosarrollo de la educación de adultos en 

América Latina, a l desarrollo do la Educación de Adultos del Para -

guay a cargo de los organismos gubernamentales y a la acción do los 

organismos no gubernamentales de América Latina en el campo de la 



educación de adultos. 

En el llarco Teórico los tedias desarrollados son: la Iducacicn 

de Adultos del Paraguay ¿en:ro dol co. te:rto de la Educación Pcrr..a-

nente, la educación do adultos como tarca y con. r o mi so de la comunl 

dad nacional, 1c. á r t i c a •ación en 1c.3 diversas fomas oj:crc. clónalos 

de la Educación do adultos del Paraguay, la partici_aci5:i de los or 

ganismos laborales y de las diversas instituciones do la comunidad 

en acciones de educación do c.dultos, el sentido j alcances de la co 

ordinación intrainsti tucional e interinsti¿ucional en rolación con 

la educación do adultos ¿ un oníoquo gonoral 0.01 sentido y perspec-

tivas de la ir¡vestigació: .->.r-icipaiiva en roüuciór. con la educación 

de adultos. 

c) El Capítulo c r.tiene el cuerpo principal del trabajo. Se 

desarrolla el Procedimiento, Análisis e Interpretación do los resul 

tados de la invo:;tigació:.. 

El universo de la i - .vej t i >ción co..._>rendc un total de ji\ orga-

nismos no gubernamentales de". Paraguay, localizados en cuatro áreas 

geográficas, que re_rescn-5a e l del to¡;al do estos organismos en 

todo e l país. 

La investigación es, fundamentalmente, de tipo descriptivo,con 

componentes de anál is is bibliográfico y documental y de co lorac ión 

do opiniones, con el propósito do 00tenor la información requerida 

en relación con los objetivos y las hipótesis correspondientes, don 

tro de un enfoque metodológico general de carácter participativo. 
V 

So e;:plicitan las tócnicas e insirumontos utilizados y e l pro-



cedimiento emploado en la recolección de dates» 

El aná l i s i s e interpretación de los resultados IX® .investiga 

ción, -está en directa relación oon las cinco hipótesis ospocíficas 

del trabajo. 

d) Las COKCLUSIOIÍES pretenden ser un cuerpo orgánico de plan-

teamientos, de carácter general y específ ico, que ce ¿Leriva de l a 

•prosente investigación. 

e) El Capítulo 4 contiene e l Anteproyecto de Lo/ sobre la Res-

ponsabilidad y Participación de los Organismos i"o Gubernamentales 

en e l dosarrollo nacional de la Educación de Adultos, Ec*e Plantea-

miento se doriva de l a inves t inc ión y constituye una sentida i n -

1 quietud del Ministerio do Educación y Culto dol Paraguay, Es impor-

tante subrayar que diclio anteproyecto requerirá e l necesario porfee 

cionamiento, pues la sustentante no tione e l doninio de la técnica 

jur ídica . 

En la Bibl iografía y Anexos, sólo se oonsideran lo que e s t i m -

aos <iue son las referencias T ís icas . 

La prosente investigación sólo tiene e l carácter de un riner 

intento sistematizado de analizar l a situación y erspectivas de la 

participación de loa Organismos lío Gubernamentales dol Paraguay en 

'el desarrollo nacional de la Educación de A¿ulto*. En t a l sentido 

sus alcances son Imitados y, por tanto, sus pequeños logros tienen 

e l carácter de una incitación a posteriores búsquedas, que permiti-

rán ampliar y profundizar e l conocimiento sobre la ¿roble^ática en-

carada en e l presente trabajo . 
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CAPITULO 1 

LA PROBLEMATICA DEL DESARROLLO DE LA EDUCA CIOII Z£E ADULTOS DEL PA-

RAGUAY, EN LA PERSPECTIVA ES LA PARTICIPACION DE LOS QRGAITISHCS 

170 GUBERlIAIIEiíTALES. 

1.1 PLA1TTEA1ÍISIIT0 Y F0I2JJLACI0II DEL PR0BLEL1A 

1.1 .1 El desafío do la formación y carecitación do recursos hu-

manos en función dol desarrollo nacional dol Paraguay 

De una población tota l .de 2.357»955> registrada on e l Cen 

so do 1972, un 38f) se constata que viven on los núcleos urbanos y 
» 

e l resto , 687?, en áreas rurales. 
1» 

Do esta población, más del 44^ 3 0 n menores do 13 a'lo3 de 

odad demostrando significativamente e l proceso do rejuvenecimiento 
I • 

de la población nacional, constituyéndose l a poblaoién- infanto-juvo, 

n i l en e l centro do la dinámica nacional en los diversos csapoj« - — 

En los últimos ano3, -la pol í t ica nacional está más orien-

tada a dinamizar e l desarrollo económico apoyando fuertemente a los 

sectores -productivos con ayuda credi t i c ia , incentivos lógales, apis 
\ 

tencia técnica , agilizaciÓn do las transacciones intemo-esrberno, 

e t c . Asimismo, se han iniciado acciones tendientes a consolidar los 

aspectos sociales dol desarrollo oon la construcción do nuevas in -

fraostructuras de servicio para la educación, la salud, las comuni-

caciones y consolidando en todos los aspootos lo atinonte a l campo 



específico de l a refoma agraria con la croaGión de más de 400 col__ 

nias y l a habi l i tación (adjudicación) de más de 3 millones do hect¿ 

roas para bcneric iar a un níuero estimado de 400« O JO f c u i l i a s . 

Apoyando toda esta actividad y considerando los emprendimien-

tos nacionales y multinacionales vigentes, se han iniciado los «ra-
« 

"bajos de planificación regional, la puesta en marcha .de una ser ie 

de programas integrados do desarrollo ur'oano rural y regional, (Eje 
< 

ITorte, Eje Este , Hegión del Paraná, Chaco, Itapuá, Parajuarí^ y Zo-

na Sur). 

Dentro de esta perspectiva se ha iniciado un proceso positivo 

do crecimiento y emergencia de núcleos urbano3 de notable s igni f i ca 

ción y gravitación dentro del proceso de dosarrollo nacional. ¿isí 

han surgido centro3 de servicios genoraloo, industr ia les , a<Liinis«ra 

t ivos , t a l e s como ¡^carnación de;uro del área do influencia del en-

prendinionto YACYEETA-J'iPXP ,̂ Ciudad Pte. Stroessner, dentro ac l ároa 

del ompror.dir.dento binacional XCaIPUj Pedro Juan Caballero, a l 1*03: 

t e , l ímites con e l 3 r a s i l , Chaguasú y Coronel Cvlcdo, dentro do 1 -

zona do nueva colonización actividad uwro industria.1-f ̂ r es y 

otros núcleos co_.o Conco^ciír., V i l l a r r i c a , f i l a r , : t ro los ás i .*-

portantes, . 
* 

Otro conpononte ir-por-ancc y s igni f icat ivo consoitaye la habi-
% 

l i t a c i ó n de miles de hectáreas para e l asentamiento de nuevas colo-

nias agropecuarias en tocL. la costa del Río Paraná, Cordilleras del 

Amambay y LTbacarayi, e l CU.co Paraguayo y la Zona í.orte del país 

'(San Pedro y Concepción)• 



Es¡;e o a."Marzo nacional indudablemente prccisa de un apoyo . 

constante, permanente y sistemático de la población sujeto y objeto 

dol desarrollo. 

En cota l inca so U?. visto positiva, .ente la participación 

ordenada y sistoiaática dol conpononte den ográfico apoyando las ges-

tionos of ic ía los y nrivadas por mojorar ol nivol do'vida y bionoo -

tar popular. Con e l apoyo do la población ae lian construido un sin 

número do centros educacionalos,' puestos de salud, kilómetros de ca 

minos y e l florecimiento de cientos de colonias, gracias a l a orga-

nización do las unid-dcs familiares. 

Por otro lado, es loable destacar dentro do este proceso, 

la participación do nil"-aros de i igrantcs oirfcrunjoro3 gue se lian a -

coplado a l procoso do desarrollo del país, contribuyendo a la cultu 

ra, tecnología y fiu-d^icntaLncnte a la infraestructura para e l des^ 

r ro l lo del1 sector agropecuario y forostrtl. 
« * i 

En l a s zonas de reciente colonización, (costa dol r ío Pa-

raná y las Cordilleras del *kiambay y libara cayú) se han incorporado 

milos de familias provenientes do Europa contral-norte, ( i tapuá)j 

miles de familias provenientes del Japón (itapuá y Alto Paraná); 

ñennonitas ("Chaco, San: Pedro y Caaguazú); brasileños, argentinos y 

oriundos dol Lodio Oriento o i los dopartamontos dol Alto Paraná, Ca 

nendiyú, Amanoay y Concepción. 
i 

La incorporación do nuevas unidades familiares a l proceso 

de desarrollo a tr.ivós del procoso de reíoma agraria y colonisa-

LÓn, movimientos migratorios intomos-extomos lian incidido posi t i 



vamonte on la produoción agropoouaria, agro-industrial , y la incur-

sión do una manora ná3 vigorosa on ©1 morcado internacional. 

A lo plantoado os fundamental agrogar, todo cuanto puedo 

implicar los grandes emprondiniontos nacionales y "binacionales on 

la búsqueda do una consolidación dol desarrollo del país, la i n i c i ^ 

ción do varias obras vialos para unir las rogiono3 y los países on-

tre s í , t a l e s oomo la ruta Encamación-Stroessner, ol puente sobre 

e l r ío Paraguay y la ruta Transchaco, que permitirá no solamente in 

corporar o unir regionos entre s í sino tanbión una salida a l morca-

do andino, e l puonte Encarnación-Posadas y e l in ic io do los traba-

jos para ol asfaltado do la ruta Coronel Oviedo-Bolla Vista (Amam -

bay), ' 
i 

Uhooó a estos om^rondiniontos, la construcción de las ro-

prosao ITAIPU, YAC Y1¿EYA-APIPE y ovontualmonte CORPUS; omprondir,den-

tos quo no solamente implioan aoción para e l dosarrollo rogional o 

nacional sino también una crooionte demanda do mano do obra c a l i f i -

cada, organización conunitnria a nivel naoional, rogional y mioro-rjs 

gional. 

Es un hecho notorio quo e l país palpita a un ritmo dife -

rente • Los cambios sociooconÓmicos so suoedon a ritmo vertiginoso. 

Ilay desarrollo en todos los sectores porquo hay incontivoo y hay pr¿ 

disposición del hombro y do los recursos humanos. Por otro lado, hay 

que plantear s i los 1.COO.OOO (Cl/> dol to ta l ) de la población econÓ^ 

micamente aotiva está on condiciones do apoyar e l osfuorso nacional. 

Para e l l o , haciondo una brove oonsidoración de la sitúa -



» 

t 

ción educativa y ocupaoional de los 1*0 millorioo de la población, 

mayores de 12 afios, oonforae a loo datos del. Censo do 1972, tenomos 

las siguientes roforoncias: 

Do un t o t a l do 1,043*751 habitantos, comprendidos entro 

los 12 anos y más, 282.190 (15»3$) no tionon instrucción algunaj e l 

72$ (1 .3 millones) lian cursado la primaria; la oducación media 

y solamente e l 1*2$ la universi tar ia . De este grupo humano el 39*6$ 

so encuentra en los núoleos urbanos, mientras que e l 60,3$ en ároas 

rurales . (1) 

En l a s zonas urbanas l a situación educativa (2) se presen 

ta oorno siguot 

Sin instrucción 8$ 
1 

Grados primarios 66.4$ 

Estudios eooundarios 21.2$ 

Universitario 3$ 
La población asentada en la zona rural prosonta l a s i túa-

oión siguientes 

De un t o t a l de 1.112.096 personas mayores de 12 años» 

Carecen do instrucción 19*6$ 

Cursó la primaria 76,4$ 

Cursó la secundaria 3>3$ 

Cursó la universitaria 0,09$ 

(1) Censo llacional do 1972, Departamento do Estadística de Paraguay 

(2) Llinistorio de Educación y Culto de Paraguay, 1976. 

f 



» 
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Tal cono rogistran los datos de 1972, la situación do la 

" c i e r t a " oal i f icaoión do la poblaoión mayor do 12 a ".os a nivol na -

oional, oon mayor énfasis on l a zona rural , prosonta un bajo nivel . 

(<36$ dol t o t a l no lloraron a oompletar la primaria, do octo, ol 15,j 

sin instrucción alguna). 

En las ¿roas rural©3, un 19,1 do la población mayor do 12 

años, carooe do instrucción alguna; kQ concluido la primaria, 

hoolios que dimensionan claramonto la ñocosidad do mojorar y porfoc-

oionar la mano de obra nacional para adocuar a los requerimientos 

del dooarrollo y los enprondimientos nacionales, ( i ) 

Dol t o t a l de la población (2 .3 millones) solamente un 

30.9$ de la3 personas comprendidas entre los 12 anos yjnás, están 

í ocupadas en alguna actividad espocífioa. De este grupo (730.567) 
V. 

4 1 . o s t á concentrado on los núoleos urbanos, y e l róstante, 

disperso on las ároas rurales . 

Por otro Indo, y tratando do dis t r ibuir osto mismo compo-

nente on ramas de actividades, del t o t a l , un 47*¿v 8 0 cledica & las 

actividades agrícolas; 2,5$ a I a 3 ganaderas, 14,' a la industria ma-

nufacturera; 3«8$ a las construcciones; 8$ a l a s actividades comer-

c i a l e s ; 2 .TÍ a los tranoporto3; 16,8$ a I03 servicios y 2$ que no 

fue posible ubicarlos on actividades especí f icas . (2) 
i 

(1) Servicio Kacional de Promooión Profesional, Paraguay, 1977* * 

(2) Servicio llaoional de Promoción Profesional, Paraguay, 1977. 
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El resto dol porcontajo so distribuyo entro las ac t iv ida-

dos do caza y pesoa, ninas cantoras, hoto ler ía , fi:.anz".s, servicios 

san i tar ios , ote« 

Segán los ¿U«to3 dol Censo do 1972, so conpruoba mayor co^ 

ccntración do l a nano de obra en l a s actividades agropecuarias, i n -

dustria manufacturera, comercio, servic ios y constricciones. 3c é s -

tos , donde mayor se siento la necesidad do c a l i f i c a c i ó n y porfcccio 

nanionto os en l a zona r u r a l , donde se concentran l a s actividades 

agropecuarias y f o r e s t a l e s , on cambio en los mScloos urbanos se con 

centran, proferontomonto, l a s ramas que hacen rcforo.icia a l a a c t i -

vidad industr ia l , construcciones, ooiaorcios y servic ios . 

Paralelamente a estos f r í o s datos, es importanto cor.side-
i 

rar la dinámica nacional, los emprendimientos infracs t rac-ura los , 

servic ios comunitarios básicos y la dinámica propia de cada sector 

productivo, los quo justamente ostán reclamando la nocesidad do in 

corporar e l nayor número posible de mano de obra on los nuevos pues 

tos de traba jo q,ue se van gonerando. 

Experiencias ya obtonidas, hablan olaranento dol d é f i c i t 

en materia de perfeccionamiento y c a l i f i c a c i ó n de l a mano de obra 

nacional para responder a los roquerinionto3 do los emprcr.dimionto3 

nacionales. 

En muchos cacos las ompresas e inst i tuciones se von o b l i -

gadas a r e c u r r i r a la contratación de recursos humanos no naciona -

l e s . Asimismo, están tor.ando conciencia acerca de la necosidad de 

r e a l i z a r aocionos do entrenamiento, capacitaoió.i do los recursos hu 



manos nacionales a f in do f a c i l i t a r 3U incorporación a la actividad 

económico-productiva dol país* 

En esto poríodo do mayor desafío dol desarrollo dol país, 

es importante ponsar o implomontar actividades quo puedan comjlcmcn 

tar ol esfuerzo o f i c i a l por mejorar e l nivel do ca l i f i ca ció:*, de la 

mano do obra nacional en todos los niveles. En osta labor dobon es -

t a r abocados propios y éntranos, organismos gubernamentales y no ^ 

bemamentalos y quienes se sionton comprometidos con ol desarrollo 

integral del hombro puraguayo. 

1 . 1 , 2 Formulación del problema 

La necesidad oducativa va a surgir, on una dimensión de 

a n á l i s i s , del dosfasajo ontre su andamiajo conceptual o teórico apli 

cado versus la dinámica de requerimientos provenientes del proceso 

económico y socia l . Dichos requerimientos plantean desafíos a los 

sistomas de educación formal y no formal, tanto o f i c i a l como priva-

do, Los hechos prueban que el grado de organización y loo recursos 

puestos on acción de los sistemas educativos no permiten L- plena 

cobertura de los requori.iicn^os, lo que va generando una brecha, un 

déf i c i t no solamente cuantitativo sino cual i tat ivo, -mes la readap-

tación o e l dinanismo de loo 3-stcmas educativos, en ospocial e l 

sistema foiría1 debido a su rigidez no acompaña o inclusivo divergo 

de los requerimientos cambiantes y vorsát i le3 do la realidad econó-

mica y soc ia l . En ta l sontido los sistemas no foir.ales cstructura1-

mente son más flo:dblos y adaptables, aunquo habría que v e r i f i c a r 



su grado do ooncatonación, sonsibilidad y agudos en cuanto a sabor 

responder corte Tomento a l a s demandas oconó. . i co-socla los . l icita bre^ 

olía on sus múltiplos variar los y onfoques consii^uye e l referente 

de la prosonto investigación a nivel general; y la brocha ob30ivada 

desde e l prisma do las rcspuo¿ta3 que brindan los organismos no gu-

bernamentales, vinculados a l a oducación de a lul tos en ol Paraguay, 

constituyo e l problema específ ico objeto del presente estudio. 

Es dentro do lo anteriormente referido que so ubica e l 

prosonto t raba jo do investigación, quo pretende co..Lribuir a l eoLu-

dio s i tuacional c r í t i c o - a l enfoque do perspectivas de la p a r t i c i -

pación de los organismos no gubernamentales en o'l ¿e a r r o l l o -le la 

educación de adultos del Paraguay. 

Los principales t ipos do organismos no gaboman,3ntalo3 

que tionon vigencia en la vi\a del país son, básicamente, los c i — 

guientes: contros laborales do los d is t intos sectores económicos y 

socialos del país ; sindicatos do trabajadores; colegios profesiona-

l e s ; denominaciones y ".sociacionos re l ig iosas , asociaciones ¿e -

presarios industr ia les y comercialos; cooperativas agrarias de pro-

ducción, de al.orro y cródito y do serv ic ies : clubos do servic io so-

c i a l ; ins t i tuc iones cul turales , soc ia les , l o . ~ r t i v a s y recreat ivas . 

Ü1 ámbito do acción do los mencionados organismos no gu -

bemamentalos es, mayormente, de alcanco nacional. 3n mayor o menor 

medida, dichos organismos vienen realizando acciones do educación 

do adultos que responden a l a s exigencias de los respectivos planes 

s e c t o r i a l e s de desarrollo ocoi.ómico y soc ia l . Si; . c..bargo, el es -



fuerzo educativo global quo hacen t a l e s org-\nis .os nc está co. .pen-

dido dentro de una pol í t ica y estrategia nacionales o desarrollo 

de la educación do adultos, pose a la relevancia molifica do t a l > - r 

t lc ipación y a la disponibilidad de r e c e s o s financieros y poten 

cialidad quo para la acción educativa «icr.on, en mc.yor o menor gra-

do, los organismos no giibeiria:..cntalc3 del país . 

La profundisación dol ¿vjarro11o orgánico de la oduc-clón 

do adultos del Paraguay requiero la activa participación do los or -

ganismos no gubernamentales. l lal participación se viene d^ndo en e l 

país, pero en una íocna t a l que todavía dis-a do _er p?.crK....en«c ins 

t i tucional isada. 

El supuesto ¿o la inst i tucional ización cuc so, u t i l i za , en 
i 

el presente trabajo es rué la referida :ar t i c ipac ión cuente con de-

f inic iones p o l í t i c a s , legales , estratégicas , metolológicc.s, organi-

za clónalos y o pe raciona los dentro dol esfuerzo global q .̂e r e a l i c e 

en foir.a articulada y coherente el sis':e_a nacional do educación do 

adultos dol Paraguay. 

En virtud do lo referido anterior..ente, e l esfuerzo do i „ 

vestigación so oricnt.-.rá a h a c r las siguientes c::plor*.clones espe-

c í f i c a s : 

- Polínicas y estrategias básicas que pro .uevar. y orlen -

ten la 'part ic ipac ión do los organismos no jabón:- -.encalas en e l de-

sarrollo do la educación de adultos en el Paraguay, dentro de l^s 

particulares circunstancias nacionales y a la luz del a n á l i s i s s i -

tuacional con un sor. i i de prosjcct ivo. 



- Análisis y perspectivas de la referida participación, 

como uno de los principales orientadores de l a c.d.l:.ls\,r«cló.i 

r a l de la oducación de adultos del laraguay. 

- Análisis y planteamiento de un mecanis .o 1c. c^crl inacló 

en sus dimonsionos interna y c:rcema, quo eoti...ule y busque per:.a -

ncntemento la coherencia doctrinaria, normativa, metcdoló jLcc. y o 

racional do l a s accione" do c'ucación de adultos como una tarea r a -

cional ouo convoca e l e^fu^rzo articulado del apar-to es ta ta l y do 

las organizaciones no gubernamentales del país. 

Teniendo en cuenta todo' lo anterior..ente planlci.de , e l 

problema concreto do la investí ación -o formula del j .icn;c modo 

l Cuíl es la situación actual y qué corros_ ondería I.acer, 

en e l orden do definiciones pol í t ic\s y de una ad„¡-urda ins ir'.r.cnta 

ción de éstas en ol marco de una estrategia nacional, para lograr 

la inst i tucional ización de la participación de los organismos no gu 

bornamentalea en ol desarrollo educativo de l a población adulta, co 

mo factor que contribuya en forma s igni f i ca t iva a profundizar, art 

cular y perfeccionar ol esfuerzo global del listado y de la cQi_u.._i 

dad nacional paraguaya en e l campo do la educación de a .Vulto3? 



1*2 IA».C.Í41 .jEL ,-vLIÜ^X-» El j^rjliS 

1 .2 .1 Originalidad 

El proson«o t r a j e o do investigación os e l primero que se 

hará en ol campo específico de estudiar la problemática do la part í 

cipación do los organismos no gubornv.entalcs e:. el desarrollo or já 

nico de l a educación de adultos del Paraguay, dentro del marco del 

osfuorso global y coherente ruó dobc hacer la sociedad nacional pa-

ra atender la demanda cduc~tiva de l a población adulta del país . 

1 . 2 . 2 Proyección 

Do 3er adecuada .ente '.osarr aliado e l "nrcsr-ntQ t r .be.o do 

invostigación, las circu.^tiu.cl .o . o l í ^ i c s leí país son o.rtra jrdi-

nariamente favorables para nue este tr\bajo pueda ser considerado 

como documento de baso para e l establecimiento de pol í t i cas y ostra 

tegias que permitan una inst i -ucional isación de la "Xirtlcipación de 

los organismos no gubernamentales en e l desarrollo orgánico de la _o 

ducación de adultos del ?^aís, dentro dol marco de los rea justes o 

innovaciones que en este cam_ o viene promoviendo el 1-inisterio de 

Educación y Culto a travós del De_>arta...onto de . ' .Uabetisación y Edu 

cación do adultos. 
\ 

1 .2 .3 -í-jprt c o tcóricos 

- La Educación de Adultos co..o tarca y co .o rc~_ or.sabili-

dad socia l do la comunidad nacional en su cónj~'nto. 



- ^a participación como uno de loa principios rectores io 

la Educación do Adultos del Paraguay, quo pos ib i l i ta la plena o::_;r£ 

sión de la potencialidad creativa de la socied.d -araguaya y del 

hombre paraguayo. 

- El nuevo sentido do la administración general de la edu 

cación de adultos, uno do cuyos componentes a nivel de eis^e.-a nació 

nal es la participación de orga*.is...os no gabcrna...c..';alcs dentro del 

marco de las correspondientes pol í t i cas y es¿ra-«cgi~o nacionales. 

- La coordinación do los organismos gujer..w....entales y no 

gubernamentales, en sus dimensiones ir.tere y e„.;„r..v., co..c i r . j t ru -

mentó que promueve la art iculación y coherencia del esfuerzo global 

que real iza e l país en e l campo do la educación de adulaos. 

1 . 2 . 4 Aportes prácticos 

- Planteamiento de c r i t e r i o s básicos y op-.racio..ales para 

l a inst i tucional iaación de la i ^ r t i c i i ^ c i ó n de los orgai.ia .03 no gm 

bemamcntales en e l desarrollo ae la educación d^ adultos en e l Pa-

raguay. 

_ planteamiento del . arco legal para inst i tuc ional izar la 

responsabilidad educativ ^ los organismos no gaberir...enteles. 

- lio 1clo organizativo, de nivel nació.—!, co..o a l t e r n a t i -

va organizativa óptl-.a que f a c i l i t a r í a t a l participación. 

_ Mecanismos do coordinación in-ema y erruerna pe.ra pro„o_ 

ver y orientar la participación los orjrnismo- no g a l e r n a . a -

les en e l desarrolle de 1.. c l i .cacl 'n de adultos en o. P r - juay. 



1.3 OBJETIVOS DE LA ITfi^IGACIOlT 

1.3 .1 Objetivas genera1 es_ de la investigación 

1) Analizar la situación actual con visión inst i tucional 

no gubernamental en su oferta real y potencial ''e educación. j^i...en-

sionar la "brecha. Qué ofrecen y pueden ofrecer las inst i tuciones no 

gubernamentales de educación de adultos. 

2) Definir los niveles y enfoques planteados por dichas en 

tidades. 

3) Veri f icar -en "base a los recursos potenciales delecta-
s 

dos (act i tudes, posibilidades ec is tentes) y a las carencias ( f a l t a s , 

ausencias)- la viabilidad concreta de def in ir una estrategia nacio-

nal concertada de educación de adultos entre los sectores DÚblico y 

privado que resnonda con más realismo y fidelidad a los requerL .len-

tos del desarrollo económico y social del país en e l •oresente y una 

prudente visión prospectiva. Definir complementaria .ente los fac to-

res componentes de dicha estrategia (planif icación, finanzas, método 

logia , sensibilidad,administración, rea l capaciaad de gestión y toma 

de decisiones, participación, e t c . ) a f in de ver en cuál de. el lo^ se 

incidirá más para lograr mejoras en la acción recente v futura. 

1 . 3 . 2 Objetivos específ icos de la investigación 

1. Captar, inventariar acciones. 

2. Visualizar los recursos actuales y potenciales. 



3. Captar e l nivel de percepción del problema a r.ivol 

na ero y a nivel micro. 

4« Captar las act i tudes , la concepción cuc tienen los or -

ganismos no gubernamentales de educación de adul-oa en 

cuanto a dinamisar acciones educativas y la necesidad 

de concordación. . 

5. Considerar l a viabil idad de una conccrtación entre los 

sectores público y privado. 

6. Visualizar expectativas, propuestas, sugerencias a n i -

vel rnacro y micro que busquen mejorar e l sistema de e -

ducación de adultos. 

1 .4 HIPOTESIS • 

1 .4 .1 I'i ote s i s general 

La3 acciones do Educación .̂e Adultos, r ^ v l l ^ d a s _,or _os 

organismos no gubernamentales del Paraguay, se .*an acrece:.:ac.o o., 

los últimos anos. Hay, do parte de dichos organismos,carencias fun-

damentales en materia de pcrcepción-macro, as í ce, .o de uso de recur 

sos y de potencialidades para f inos educativos, .i pesar de e:d.s_ 

t e heterogeneidad y dcscoordinaci5n de las acciones de educación de 

adultos, de parte de dichos organismos hay disposición favor-ble e 

inquietudes concretas para reorientar y diñar.i^ar la co rdinaciór. 

i n t c r i n s t i t u c i o n a l , como elemento do apoyo o_ue contribuya a l perf^£ 

eionamiento del sistema nacional c * e educación do a lu l tos . 



1 .4-2 ¡:í- ó t e s i s espec i f i cas 

1 . 4 . 2 . 1 Iíay acciones cíe co.ucc.ci6r. cíe adultos, acrcccr.ta -

das en los últimos a~os, de : a r t e de los orga..ia..03 no gaborr.a. .cr.ta 

l e s . 

1 . 4 . 2 . 2 Uzistc liebcrogencidad y dcscoordinació.. de —chas 

acciones. 

1 .4«2.3 En l a s instivUcior.es no guberna. .encales hay múlt^i 

pies recursos actuales no ut i l izados y recursos potenciales iuo puc 

den ser movilizados para la educación do adultos. 

1 . 4 . 2 . 4 Hay, de parto de los Organismos "o C-uber.iar.cnta -

l e s , una limitada pcrccpción-macro acerca de su part ic ipación en e l 

desarrol lo nacional de la educación do adultos. 
1 

1 . 4 . 2 . 5 Hay antocclentos esporádicos, disposición í \ / a r a -

b le e inquietudos concretas para reor ientar y dinamizar l a co rdina 

ción i n t c r i n s t i t u c i o n a l , como elcuonto do apoyo _uc co:.triboy~ >-1 

perfeccionamiento del sistema n^cio:.al de educació.. de - « 0 3 . 

1.5 ^?iiticic:: ic í^rixxs 

Un l a investigación se u t i l i z a r á n , c. . tre o t ros , los s igaic . i tc3 

términos céntralos que tendrán los s ignif icados cuc a continuación 

se r e f i e r e n : 

Part ic ipación; Principio y práct ica s o c i - 1 que f a c i l i t e , l a c::_r 

siór. de l a potencialidad creat iva del hombre individual „ jocí-1, 

cue afirma su autenticidad y cuc co.-uribuye £ 3u p _o -feo 



cionanicnto, dentro del . arco do su in t ransfer ib le capacidad -o de-

c is ión, 

Qi\ n i s i o s no -ul o ma. cr L alejs Conjunto do inst i tuciones labora 

l e s , soc ia les , r e l ig iosas , profesionales, cul turales , deportivas y 

otras do similar naturaleza que, no dependiendo ad inistrat iva. .ente 

del ¡Ministerio do Educación y Culto _ol ? ¿ . r - u x ; o do cualpAier 

otro organismo e s t a t a l , real izan acciones educativas destinadas fun 

da...entalmcntc a la población adulta. 

Educación de adultos: " . . . ' educac ión de adultos' designa le to 

tal idad de los procesos orga-iz-dos de oducació.,, sea cual fuere e l 

contenido, e l nivel o e l nótodo, sean forróles o no formales, ya 

sea que prolonguen o reemplacen la educación i n i c i a l dispensada er. 

las escuelas y universidades y en forma de aprendizaje pro f o s i ^r.al, 

gracias a las cuales las personas consideradas cc...o aaultos por la 

sociedad a la que pertenecen, desarrollan su^ aptitudes, e. ri-„uceen 

sus conocimientos, mejoran sus competencias técnicas o _rofesion~ -

los o les dan una nueva orientación, y hacen evolucionar sus actiwu 

des o su comportamiento en la doble perspectiva de un enriquecí, .ion 

to integral del hombre y una participación en un desarrollo socioe-

conómico y cultural equilibrado e indc_endiente." (1) 

Desarrolle do la educación do adultos en e l l . r a 11a* : IcrP^e j io 
- - • 1 ^ k _ » 

nar..icnto global del sistema nacional de educación de adultos, en 

sus aspectos cual i tat ivos y cuanti tat ivos, c-n . i ras a servir ¿..ejor 

(1) Cli-JUL, Declaración l a i r o b i , 1 ;?7 



a 1c población adulta del Tara juay, contando .ara e l c fcc .o con e l 
\ 

oafuorso articulado y cohcrcntc dol aparato del s.,ad-. y -1c ir,.'"a 

las inst i tuciones ce ".a co-umidad nacional. 

Inve s t i j a c i or.-Earti c i_ at iva ; Enfoque mctodolójlco no convencio-

nal de investigación soc ia l cuc consisto c : rué la inver t í ; ac ió . . se 

convierte en una t o t a l c; :_cric.icia oo.ucc.tiva, on la cu^l los clc-mcu 

tos ku_:.anos cuc intervienen en la r . Í 3 :a no son obj t^s 3 Í r . o su jetes 

do la investigación. 

En otra dimensión de a n á l i s i s , es un mó bocio do inYcst i jac ión 

se inscribo dentro del e s p i r i t a da 1c; I .etodolcj ía ? ' .rt lci_.ati\ a, c\ 

tada por ol CEE?¿L, y se abasta a los *r incipioa y c a r a c t e r í s t i c a s 

propias do la educación de adultos. 

-d. i i . i s t rac ión je:icral ""<.. cduc^ci¿,. de a u" oqj I- ra 

Conducción i.'acional de la Educación lo ¿¡.dul^os dol 1 . r a j r . y 

diante e l establecimiento do un sistema de t raba ja , pro..uevo _ moví 

l i s a la energía soc ia l y los recursos requeridos ^.ra s a t i s f a c e r 

las necesidades cada ves r/.s crecientes do educación da la pobla-

ción adulta, a trr.vós de f o r . a s cseolarisacas y .uy es_oolal..or.;e -

travós de las diversas c:r_resicncs de la llanada educación 

contando con e l esfuerzo cr já . . ico le las cn-idadcs del Estado y _e 

las diversas entidades no j\¿ .amen t a l e s . 

I :*.s t : t u o i o na l i a a ció/.: ..dopciór. pol í t i c . . , l e j i l e i . .s ' tr~ .cntal 

de un determinado ...odelo de estructura organizativa, > " t r o m-r 

co de c i e r t o s principios y ^ o l í t i c - s , _ao orientar, au 

t e r.eca..is..o de f unció..a. .io..to. 



C - or di r."ic'.ón do cducac 1 < 5 ¿ o adultos: ar t iculación y cV.eronci'. 

de l a s acciones quo en materia de educación de adultos realisa:-. los 

organismos del aparato e s t a t a l e l conjunto de organismos no jj.be r 

namentales, dentro del narco do los objet ivos , po l í t i cas y e s t r a t e -

gias nacionales de desarrollo oconómico y soc ia l y de desarrollo edu 

cat ivo. 

P o l í t i c a s : Humbos, orientaciones, dcrinicicncs ^ar« desarrol lar 

l a s acciones do educación de adultos, teniendo en cuenta sus c b j c t i 

ves y marco doctrinario. 

Es t ra tegias : Conjunto de acciones s ign i f i ca t ivas a r e a l i z a r , en 

la dimensión es pac i o- temporal, para lograr los ol - ' - t i ros y metas 

cuo se han determinado, teniendo en cuenta las pol - i c i^s definidas. 

He ;ión: Conjunto do países do b ó r i c a Latima y e l Caribe, • a'" -

tiendo del reconocimiento de su pluralidad cul tura ! y p o l í t i c a . 

« 



C A P I T U L O 2 

L L S E I T T I D O Y A L C A N C E S L E LA L . D . T I C I P A C L O : : S E L 0 3 GP.CIUTIS C 3 / C 

C ^ . . - 1 - L A T A L E S EL* E L ¿ > ^ 3 A E E 0 L L 0 D L L Á E L Ü C A C I C : L L A L X ^ G S L L L 

P A R A G U A Y . 

2.1 LIA2CO SITüACIOITAL 

2 .1 .1 Andlisis s i tuaci or.aI. do carácter poneraI, las g r l n c i -

pales tendencias del desarrollo de la Educador, ."'e ..dul -

tos[ en América La alna. 

En cuanto a l a s principales tendencias en e l desarrollo 

du la educación do adultos on América Latina, en "base a l a n á l i s i s 

documontal y a I03 testimonios y experiencias de mis compa lores del 

Curso de Haestría en Educación de Adultos del C-EFAL, pueden . »encio^ 

narse l a s siguientes; 

a) La educación do adultos ya no es planteada como un sim 
4 

pie quehacer pedagógico o una acción educativa aislada, sino cue se 

la plantea dentro de un marco de referencia que la comprendo y que 

está constituido por e l contexto cul tural , p o l í t i c o , económico y so_ 

c i a l . La educación de adultos, por su naturaleza y c a r a c t e r í s t i c a s , 

t iene que t raba jar con 03ta realidad. Al hacerlo, su opción es : ser 

conservadora o mantenodora del status ^uo; o ser c rca t iv - pro...oto 

ra de l a transformación de la realidad en que actúa. La experiencia 

h i s tór i ca de América Latina rogistra estas dos opciones. 



"b) Los países do l a Región están dando fisonomía, progre-

sivamente, a l cuerpo de doctrina de l a educación de adultos« Las 

fuentes alimentado ras provienen de l a s formulaciones teór icas do l a 

comunidad internacional y de los esfuerzos de sistomatizació*. t eór i 

ca de los organismos internacionales, señaladamente de la W2300 y 

de la OEA. A p a r t i r de este marco de referencia , los países están 

tratando de conformar un cuerpo de doctrina quo ar t i cu le armoniosa-

mente los siguientes aspectos: los postulados generales de l a educa^ 

ción de adultos; los planteamientos ospocíficos que emergen de l a 

propia realidad nacional, en correspondencia "con l a opción ideoló-

gica asumida por ol país y cuya expl íc i tac ión es e l Proyecto nacio-

n a l " . (1) 
i 

En general, los países de América Latina no solamente son 

rec ipientar ios de los aportes conceptúalos que en ol c-m^o de 1*. e -

ducación de adultos hace la comunidad internacional . En e fec to , son 

relevantes los aportes quo personalidades la t inoarer ic -nas y los 

países hacen a la formulación doctrinaria de la educación 

Cw6 i l — 

t o s . Una s í n t e s i s de t a l e s aportes (2) puede sor la siguientes 

La educación do adultos es componente do vida de l o s 

hombres y do l a s inst i tuc iones . No se t r a t a de un simplo derecho o • 
(1) OSA, Educación de Adultos on América Latina y e l Caribe, Edi-

ción I l inistorio do Educación, Lima, 1975* 

(2) PICOIT, CÓ3ar; ítovista Educación y Adultos, Vol. X, 0 2, CEEIVL) 
Pátzcuaro, 1P7 r , pp 10-11. 



reivindicación. Se t r a t a de un instrumento de real ización porsonal 

y s o c i a l , puesto a l sorvioio do los grandos objotivos nacionales y 

de los propósitos fundaméntalos del hombre cono persona y como miom 

bro de una comunidad nacional« 

- La educaoión de adultos, por su naturaleza y caracaería 

t i c a s , cumple con todos l o s requerimientos de una discipl ina oiontjt 

f i c a y a s í ha sido caracterizada con e l nombre de Andragogía. Conse_ 

cuentemente t iene su propio cuerpo doctrinario, principios, métodos, 

técnicas y procedimientos do t raba jo) es en s í misma un sistema i n -

tegrado a otro más amplio que la comprende: e l siotona nacional de 

educación, e l oual a su vez está inserto en e l contejrto s o c i a l . 

- La educación de adultos es una tarea naoional* En e3ta 
X 

porspectiva corresponde a l Estado - a través do los ministerios o se, 

c re tar ías secretar ias de eduoaoión- la función de conducir, promo-

ver , asesorar, coordinar y apoyar l o s esfuerzos educativos quo roa-

l i cen todos los sectores económicos y socia les y no gubomamentalos. 

E l lo inplioa un reto para l a part icipación y la movilización nacio-

nal de porsonas e ins t i tuc iones nacionales, en e l entendimiento de 

quo l a educación de adultos es una responsabilidad soc ia l profunda-

mente vinoulada a l destino liiotórioo de los pueblos latinoamerioa -

nos. 

- Teniendo en cuenta l a limitada disponibilidad de recur-

sos materiales y f inancieros para los programas de educación de a -

dultos, se plantea l a urgente necesidad del uso pleno de la capaci-? 
dad instalada con potencialidad educativa para l a real ización do di 



clios programas. Para e l l o se requiere que los hombros y l a s iris t i t a 

cioncs de oada país tomen conciencia aoerca del sontido y alcanecs 

do l a Educación Permanente y de la inaplazable ñecooidad do atondcr 

la domanda educativa de los adultos, particularr.onte a través do 

las formas no convencionales. 

- La educación do adultos en América Latina debe basarse 

en e l reconocimiento expreso del carácter pluricultural y p l u r i l i n -

güe de l a s rospectivas sooiedades nacionales, dentro del marco de 

profundo respeto y revalorización de l a s diversas exprosiones cultu 

r a l e s y de l a s lenguas nativas de cada país . 

- La eduoación de adultos debe sor eminentemonto concien-

t i z a do ra y l iberadora, otorgando importancia espocial .al cambio de > 

act i tudes y a / l a formación de una concienoia o r í t i c a que p o s i b i l i t e 

su nás amplia participación on l a concepoión y ejecución del proyec, 

to nacional que libremente se opte por cada sociodad nacional. 

- Debe oonsiderarso l a obra educativa como una función 

soc ia l de responsabilidad comunitaria permanente y p o s i b i l i t a r a l a 

colectividad asumir una mayor participación en la gestión y finan -

cianiento de I09 servicios educativos. 

- Debe organizarse l a educación de adultos utilizando 

principalmente l a s formas no e3colarizadas, tendiendo a desescolari 

zar l a educación comunitaria y a superar las r igideces de l a educa-

ción esociar dentro del maroo de una sooiedad espontáneamente educa, 

dora. 

- La eduoaoión do adultos debe otorgar prioridad a los 



• » 

sootoros sooialos marginados, dontro dol marco de lao p o l í t i c a s y 

estrategias optadas por cada país" . 

c) Hay una tendencia general en e l sentido de ubicar a la 

educación de adultos como componente dol desarrollo económico y so-

c i a l del respectivo país . Se ha avanzado bastante on rclación con 

este propósito, pero pareco que todavía -en términos de r i g o r - l a 

oducaciÓn de adultos no está inst i tucional izada como elomento de a— 

poyo fundamental del rospoctivo plan nacional do desarrollo cconóai 

co y s o c i a l . 

Tal inst i tucional ización s i g n i f i c a r í a que ol conjunto do 

acciones de educación de adultos fueran consideradas como componen-

t e s operacionales indispensables de los proyectos económicos y socia 
i 

l e s del país,/ independientemente de l a naturaleza do l a persona na-

tura l o jur ídica quo los promueva. Sin embargo, s i esto todavía no 

se logra, no es menos c ier to que on los últimos años so va acontuan 

do l a tendencia de que l a s decisiones p o l í t i c a s en materia de educa 

ción de adultos se van tomando oada vez a l más a l to n ive l . Tal s i -

tuación, evidentemente, obodeco a que la educación do adultos está 

siendo progresivamente visualizada en su rea l dimensión p o l í t i c o - S £ 

c i a l . E l roto es que ^a p a r t i r de l a referida s i tuación- puede con-

v e r t i r s e en la praxis en un r e a l componente dol desarrollo económi-

co y soc ia l de los países . 

d) En todos los paíoos de l a Rogión, con mayor o menor én 

f a s i s , e l punto de partida conceptual de la educación de adultos es 



la concepción general ¿Le l a oducación pormanonto. Se está en una 
» 

otapa de desagrogaciÓn doctrinaria do l a concepción gcnoral, con 

Eiras a ap l i car la on función do una realidad nacional dada. Esto de, 

torainará una es trategia nacional para apl icar en plenitud l a con -

copción de educación permanente que se haya optado, dentro de los 

tómanos do l a opción ideológica nacional que ce haya asumido. 

e) Se afirma en l a Región la3 c a r a c t e r í s t i c a s de p l u r a l i -

dad, f l e x i b i l i d a d , divcrsif icaciÓn, multidisciplinariedad y muíti -

soctorial idad de l a s acciones de educación de adultos. Con d i s t in -

tos enfoquos y divorsos grados de énfasis hay, sin embargo, ur. avaii 

ce que puodo considerarse s i g n i f i c a t i v o . 

La educación do adultos ya no es algo que se puede genera, i 

l i s a r falsamente a los diversos grupos humanos y a las d i s t in tas zô  

ñas del país . Tiende a considerar y a atender los contextos especí -

f i c o s , aunque no siempre está preparada operacionalmcnte para e l l o . 

Le otro lado, " la pedagogisación de l a educación do adultos" se va 

superando gradualmente. ¡lay cada ves más conciencia acerca de que 

l a educación de adultos recibe los aportes de o¿ras disc ipl inas del 

conocimiento humano: b iología , s ico logía , sociología, antropología, 

economía, e t c . En e l mismo sontido, no sólo hay aportura conceptual 

sino que se están gonorando múltiples acciones en e l sentido do que 

l a educación de adultos 03 una tarea que convoca e l esfuerzo do los 

diferentes organismos dol paÍ3 encargados de los sectores económi -

eos y soc ia les . 

f ) La eduoación do adultos tiendo a convortirso en un sub 



sistoma del siatona nacional do educación, pose a las r igideces do 

és te . Es importante anotar a c3to respecto que, a l f ornar parto dol 

sistema nacional do educación, la educación do adulto3 cumple una 

función acentuadamente innovadora y transformadora. Se convierte, 

pues, en un subsistema activo y movilisador y que constantemente es 

tá en la búsqueda de nuevas respuestas, ¿enoralnonte a travós do 

formas no convencionales. 

La educación do ad'iltos, de otro lado, ha co-.prendido a 

través de la experiencia h i s tór i ca de América Latina que mientras 

no se t rans ióme e l sistema nacional do educación en su total idad, 
• * 

lo que puede hacer l a educación de adultos siempre sorá ú t i l e inte 

resante , pero tondrá sus necesarias l imitaciones. Eo ahí que los mo 
i 

vimientos nacionales do educación do adultos en la Región van com -

prendiondo que on e l desarrollo de sus pol í t i cas y es trategias t i e -

nen quo poner énfasis on contribuir a l porfocciona. .icnto del s i s t e -

ma nacional de educación en su conjunto, para a par t i r de esto gene 

rar su propio perfeccionamiento» 

g) En lo concerniente a po l í t i cas y estrategias para ol 

desarrollo do l a educación de adultos, en América Latina se ha avun 

zado bastante. Las p o l í t i c - s están haciendo definiciono3 cada ves 

_ás e x p l í c i t a s en relación con aspectos concretos, t a l e s como: aten 

ción prcfcroncial a los grupos sociales marginados y a l a s zonas do, 

primidasj uso combinado de l a s formas de educación f o m a l y educa -

ción no-formal —on sus principales expresiones quo son la educación 

somiabierta, abierta y esoolarizada- con part icular énfasis en cata 



última. ^ 

Las oskratogias comprenden un amplio espectro desde las 

sc loct ivas hasta las masivas, observando una part ióalar acentuación 

do Ó3ta última. Las estrategias so van configurando, cada vez más, 

como las acciones s i g n i f i c . t i v a s a rea l izar para cumplir los objetó^ 

vos y notas de desarrollo de la educación do adultos, teniendo en 

cuonta e l marco doctrinario, los objotivos y las pol í t i cas corres -

pondientes. 

h) La percepción en ¿bórica Latina so haco cada vez mis 

clara acorca del conjunto do opcionos educativas que comprende en 

atención a l servic io que debo prestar a diforontos grupos Lu...ano3 

ubicados en contextos especí f icos . A esto respecto, una respuesta 
t 
i 

estratégica caracterizada consisto en la formulación y ejecución de 

proyectos de educación integrada do adultos ( i ) . La integración 

tiende a darse en t r e s dimensiones bás icas : 

1o La oducación do adultos t ra ta de desarrol lar , en la s_c 

cuencia que se determina en la es trategia de aprendizaje, l a s si, 

guiente-s áreas de acción educativa: formación humanística, c i o n t í f i 

ca y tecnológica; capacitación para e l trabajo y en ol t raba jo ; a c -

tividades de diverso orden y naturaleza; formación metodológica pa-

ra e l autoaprendisaje y ol intoraprendizaje; orientación personal y 

profesional . La tendencia a la integralidad do la educación do adul 

( i ) C2E7AL, Proyecto I 'ult inacional "Alborto "iasferrer" do Educación 
integrada do Adultos, Pátzcuaro, 1977» 



toe on esta dimensión do a n á l i s i s se da en e l sen-ido de ~uc s e l e c -

cionando y desarrollando un área-o jo , so desarrollan las otras 

do acción educativa, co.. un enfoque intcrdicci^lduario . De cate . o -

do, la elaboración y sistematización de I03 conocimientos y el le -

gro do act i tudes y hábitos se hace por los participantes no en ¿or -

na fragmentaria o parcelada sino en forma in tegra l , en forma estru£ 

turalmcnto s i g n i f i c a t i v a . 

2o Los programas do educación de adultos t r - t a n de inte -

grarse dentro do un roforcr.tc mayor que, de acuerdo con los niveles , 

son los siguientes: Plan Nacional do Desarrollo Económico y Soc ia l , 

Programas do desarrollo Regional (a nivol de los países) y Progra -

mas do Desarrollo Local. Como queda expresado en un punto anter ior -

mente tratadoj hay avances a l ros_octo aunquo todavía no juede ha -

blarso en general do logros s i g n i f i c a t i v o s . La idea dominante es la 

integración de la educación do adultos a l proyecto de vida socia l e 

individual do los part ic ipantes . 

j La integración a nivel del esfuerzo, conocimiento, ex-

periencia y do los recursos que pongan a disposición para la e jecu-

ción de l a s correspondientes acciones educativas conjuntas las dife 

rentes entidades nacionales o internacionales. Es Ósta una dimen-

sión do integración que va mereciendo respuestas concretas en la P.e 

gión, a travós de proyectos que consideran la participación de una 

ser ie do agencias nacionales o internacionales para ol logro do ob-

jet ivos y metas comunes, dentro del marco do definición ideológica, 

p o l í t i c a y es tratégica del respectivo país . 



» 
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i ) La Hotodología Part ic ipat iva on relación con la Educa-

ción do Adultos os algo quo va evolucionando de un enfoque rotórico 

goncral a unas rospuostas concrotas, partieularmonte dentro dol ...ar 

co de una es trategia do aprendizaje. Sin embargo, es importante con 

siderar que no 3<5lo so t r a t a del aspocto refer ido, sino que 7a hay 

trabajos ooncrotos en la Hogión acorca do la investigación-.^artici , 

pativa (1) y de l a planificación-parfcicipativa. En .iayor o menor 1.0 

dida hay un intento de inst i tuoional isac ión de la participación en 

l a s acciones do educación do adultos, dependiendo su orientación de 

los respectivos modelos p o l í t i c o - s o c i a l e s asumidos por los r a í c e s . 

j ) América Latina va aprendiendo por su propia ejrperien — 

cia h i s tór i ca que las respuestas tecnológicas tienen que ser pro-

pias , haciendo uso para t a l efocto de l a acumulación del saber cien 

t í f i co - tecnológico de l a humanidad. Esto es lo que va ocurriendo e_s 

pacíficamente en relación con la tecnología apl ica la a l a educación 

do adultos. En un primer mononto se entendió por tecnología educa 

t iva una sorio de aparatos o instrumentos que ponían a disposición 

del mercado internacional I03 países más altamcn¿o desarrollados. 

En un segundo momento* por acción de algunos países, surge e l con -

copto más amplio de que la tocnología educativa no se reduce a l a s -

pecto simplemente instrumental y que lo oá3 importante de e l l a no 

(1) Consejo Internacional para la educación de adultos, Panorama 
IIo 2 , San José , 1978. 



es ol producto sino o l proceso ( i ) . A la luz do este doslinde con-

ceptual , oon más o nonos var iantes , se consideran cono componentes 

de l a tecnología aplicada a l a educación de adultos los s iguióntes 

elementos: Curriculum, métodos y Técnicas, Material Educativo, I n s -

trumentos Auxil iares dol Proceso Educativo y Evaluación ( 2 ) . La toe, 

nologia aplicada a l a educación do adultos, on otro sentido, se va 

perfilando cada vez mós como un subsistema de apoyo indispensable 

a l sistema nacional de educación de adultos, 

1:) So van definiendo, cada voz ...ós especí f ica . .ente , p o l í -

t i c a s y os t ra teg ias en materia do desarrol lo do personal par- las 

accionos de educación de adultos. La tendencia general os que l a 

composición de t a l porconal no debo roduoirse a los profesionales 

de l a educación sino que debe p a r t i r de bases de conformación multi 

d i s c i p l i n a r i a y de diversas act ividades humanas, on razón do l a na-

turaleza de l a educación de adultos. 

En cuanto so ro f iore a 103 nivelo3, l a s respect ivas p o l í -

t i c a s y es t ra teg ias van definiéndolos en l a siguier.to forma: n ive l 

do cuadros de porsonal d i r igonc ia l o de conducción, nivol técn ico , 

n ive l medio y nivol do base. En general , l a s p o l í t i c a s y e s t r a t e -

gias se re f i e ren a l a atención de los d i s t in tos n ive les , pero según 

(1)C?lE?AL, Curso de Maestría on Educación do Adultos, unidad TemátjL 

ca do Tocnología Educativa, Pátzcuaro, 1977 

•>. 

(2)C3E7AL, Documento do Lase del Curso de l laosir ía en Educación do 

Adultos, Pátzcuaro, 1977-



l a s part iculares circunstancias nacionales dan énfasis de atención 

a determinadonivel. Esta situación debe ser tomada en cuenta por 

los organismos internacionales que tienen que ver con e l apoyo a l 

desarrollo regional de l a educación de adultos, pues los países 

tienen necesidades diversi f icadas en e l campo de l a foimaciÓn y ca 

pacitación de recursos humanos. 

Otro aspecto muy importante en relación con la nro -

blemática en cuestión es la gradual tendencia en estos últimos 

años, de l a participación de l a s universidades en e l campo de l a 

formación y capacitación de recursos humanos. Actualmente no son 

muchos los programas universi tar ios destinados a la formación a n i 

vel de l i cenciatura y de postgrado en e l campo de l a educación de 
» 

adultos, pero los pocos exis tentes son muestra evidente de l a t e n -
/ * 

dencia a considerar que l a universidad latinoamericana t iene en es, 

t e campo una función a cumplir que es un reto inmediato y mediato* 

Los países latinoamericanos van tomando conciencia 

acerca de l a necesidad de desarrol lar una acción permanente de f o r 

mación y capacitación de recursos humanos, por considerar que se 

t r a t a de un subsistema fundamental que permite movilizar la ener -

gía s o c i a l , en e l marco de l a pluralidad cultural y p o l í t i c a de l a 

Región, en beneficio de l a s acciones de educación de adultos. 

"b) Es evidente que por más recursos que se destinen a l 

desarrol lo de l a s acciones de educación de adultos, ¿ s t o s siempre 

serán insuf ic ientes para cubrir l a t o t a l demanda educativa de l a 

población adulta* A p a r t i r del reconocimiento de esta realidad, l a 



tendencia que va emergiendo en América Latina -con diversas expre-

s iones- es e l estudio, a n á l i s i s y aprovechamiento de l a potenciali , 

dad educativa de l a s mismas comunidades de base. En relación con 

t a l enfoque general, l a s respuestas es t ratégicas t ratan de encon -

t r a r l a a l ternat iva óptima, que en función de la correspondiente 

circunstancia nacional, permita el uso pleno de la capacidad insta, 

lada del país para los propósitos de la educación de adultos, den-

t ro del marco de l a s l imitaciones impuestas por l a realidad nacio-

nal . 

m) La coordinación en re lac ión con e l desarrollo de l a 

educación de adultos, en sus aspectos de coordinación i n t r a i n s t i t u 

cional e i n t e r i n s t i t u c i o n a l , es una inquietud cada vez má3 sentida 
« 

en l a Región.,Los avances en América Latina van desde los intentos 
> 

que se están haciendo de a r t i c u l a r , integrar y hacer cada vez más 

coherentes los intentos que en materia de educación de adultos de-

ben hacer los Ministerios o Secretar ías de Educación en e l campo 

de la educación de adultos, hasta l a concertaciÓn de esfuerzos con 

los otros organismos gubernamentales y la caracterización y e j e c u -

ción de la acción conjunta de todos los organismos gubernamentales 

e 

y no gubernamentales que participan en e l desarrollo nacional de 

l a educación de adultos en la perspectiva de una coherencia ideol£ 

g ica , po l í t i ca y es t ra tég ica . 

Son cada vez más s igni f i ca t ivos los esfuerzos que ha 

cen los países en e l campo de l a coordinación, a nivel macro y mi-

cro. Las p o l í t i c a s y es t ra tegias que van asuaiendo, l a s diversas 
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formas de estructura organizativa que van optando, son indicadores 

concretos de que l a coordinación dejó de ser una preocupación retó^ 

r i ca para convertirse en una herramienta fundamental de trabajo 

educativo con acento sol idario y part ic ipat ivo . 

n) En cuanto a los programas de educación de adultos , 

sigue mereciendo una atención sostenida sobre l a Alfabetización,en 

tendida como l a consecuencia de l a si tuación estructural de l a res^ 

pectiva scoiedad nacional. La tendencia a este respecto es que l a s 

p o l í t i c a s y es trategias que se re f ie ren a la al fabet ización com-

prenden también l a problemática subsecuente de la posta l fabet iza-

ción. El enfoque general es bastante c laro : alfabetización^y post-

a l fabet izac ión dentro del contexto general de la educación de adul 

t o s , comprendida a su vez ésta dentro de l a concepción general de 

l a educación permanente. 

Teniendo en cuenta e l enfoque general señalado, co-

bran también relevancia en América Latina los programas de educa-

ción de adultos integrados a l desarrollo r u r a l , los programas de 

educación de adultos en beneficio de los diversos grupos socia les 

marginados y los programas de capacitación laboral de l a población 

adulta. 

« 

2 . 1 . 2 Análisis s i tuacional , de carácter general, del desarro-

l l o de la Educación de Adultos del Paraguay a cargo de 

los organismos gubernamentales. 

E l Paraguay, un país mediterráneo de 406,752 Xm2, cons-



t i tuye en su conjunto una llanura ondulada, con c a r a c t e r í s t i c a s d^ 

ferentes en la formación geológica de sus t i e r r a s , clima y otros 

fenómenos f í s i c o s naturales y meteorológicos. Estos , determinan e l 

asentamiento de una población aproximada de 2*700.000 habitantes , 

fonnada por corrientes inmigratorias de Europa y Asia, más l a raza 

guaraní, que nace de l a unión hispano-guaraní y ha dado a l país 

una lengua, e l guaraní, que con e l español, han hecho del Paraguay 

un país bi l ingüe. 

Lo3 factores mencionados, marcan su lento desarrollo so-

c iocul tura l , pero se advierten signos inequívocos de un proceso de 

transformación en l a s áreas agropecuarias, f o r e s t a l y energética. 

En este proceso de avance, va adquiriendo l a nación para 

guaya nuevas fisonomías que presentan necesidades, in tereses , ex -

pectativas diversas* Es evidente, pues, que e l proceso de desarro-

l l o trae como consecuencia innovaciones y retos y también respues, 

tas en l a l ínea de logros efect ivos y de tareas que deben seguirse 

emprendiendo con esfuerzo sostenido. 

El censo de 1972 revela que e l Paraguay cuenta con 

1.302.771 habitantes de 15 años y más, de los cuales 259.592 son 

analfabetos, que en c i f r a s re la t ivas alcanza e l 19.9$. 

La decisión firme y continuada con que e l Paraguay ha 

abordado e l problema de su desarrollo global no sólo adquiere v i -

vencia de empresa nacional para los dir igentes , sino también para 

l a s inst i tuciones y l a comunidad en su conjunto* ¡7o se t r a t a de un 

desarrollo concebido como un propósito exclusivamente orientado a 



mejorar l a s disponibilidades económicas del país . Se lo considera 

más bien, e l instrumento, e l medio indispensable para que los para 

guayos mejoren su calidad de vida personal, famil iar y soc ia l y 

consoliden valores e s p i r i t u a l e s , é t i cos y po l í t i cos que consti tu -

yen su identidad nacional, que son muy queridos y celosa mente 

guardados como "valores de la rasa" or iginales . 

Aquí no parece ocurrirá lo acontecilo en algunos otro3 

países en circunstancias semejantes. La firme plataforma cul tural 

preexistente no se presenta en col is ión con l a s exigencias del de-

sar ro l lo . Con ser grande e l orgullo nacional, hay un sentido prác-

t i c o y una estimación correcta de los l ími tes de posibilidades na-

cionales f rente a l a s enormes exigencias tecnológicas, humanas, 
* 

económicas y f inancieras que impone l a estructura y l a dinámica de 

los tiempos en que vivimos, ( i ) 

Hoy, e l desarrollo de los países cuenta con e l conocimien 

to c ient í f i co- tecnológico acumulado de los proceso evolutivos que 

demandaron centurias y décadas a los países desarrollados del pre-

sente. El país ha comprendido que estos " sa l tos h i s tór i cos " no se 

logran a par t i r de la dinamización de los recursos naturales,huma-

nos, tecnológicos y económicos del país exclusivamente. Se requie-

ro una captación se lect iva de los conocimientos, experiencias y de 

l a cooperación internacional . 

( i ) SAHOBI, Hario. Inst i tuciones y agencias nacionales e in temacio 

nales que real izan educación de adultos en Paraguay, Asunción, 

1978 



Esto lo lia comprendido Paraguay con una claridcd meridia 

na y con un pragmatismo definido. Es lo que explica l a amplia a per 
• 

tura y receptividad -gubernamental y privada- de l a sociedad para-

guaya a l a cooperación técnica y f inanciera extema convoc da para 

colaborar con los organismos e inst i tuciones nacionales empe.lados 

en l a plani f icac ión y ejecución de l a s motas dol desarrollo del pa 

í s . 

Sólo en 1976, para foca l izar un momento del proceso cue 

analizamos, 39 agencias extemas, mult i la tera les y b i l a t e r a l e s , o p e 

raban en e l Paraguay apoyando, fortaleciendo o promoviendo accio -

nes innovadoras en l a s áreas de coapetencia de l a s ins t i tuc iones 

nacionales comprometidas en e l plan nacional de desarrollo económi, 

co -soc ia l . Comprender exhaustivamente l a magnitud y complejidad de 

l a incidencia que en los planos humano y socio-económico-cultural 

generan l a s actividades de este importante número de agencias, r e -

quiere una investigación minuciosa. Hacemos esto señalamiento como 

un simple punto de partida para posteriores búsquedas y evaluacio-

nes en torno a un campo que merece indudablemente un estudio deta-

l lado. 

2 . 1 . 2 . 1 La labor del Ministerio de Educación y Culto. 

lío es e l caso extonderse aquí en cor.ceptualizaciones so-

bre la educación de adultos. Ni de formular ju i c ios de valor sobra 

e l lugar que ocupa, e l papel, la plani f icac ión, los procesos y pro_ 

ductos de l a educación de adultos generada por los organismos e 

inst i tuciones nacionales en este campo educativo. Como tampoco s i 



l a s actividades que t a l e s inst i tuciones realizan son coherentes con 

una concepción moderna de la educación de los adultos. 

Pero s í parece necesario recordar que la educación de 

adultos se r o f i e r e a los servicios educativos destinados _ la3 pê r 

sonas de 15 y más años en e l curso de su exis tencia . Es decir , i n -

volucra a l a población act iva y potencialnente activa del país. Ej_ 

t o supone considerar la educación de adultos en su sentido l a t o . 

Tal como se da en l a realidad. 

En e l espacio soc ia l , la educación de adultos se presen-

t a formal y sistemáticamente, operando por medios convencionales 

(en los colegios y universidades o en los centros especializados 

no escolarizados para adultos) y no convencionales (teleducación 
» 

e s c r i t a , radial y te lev isada) ; o no formal (encuentros, jornadas 

de t raba jo , seminarios, as is tencia técnica , programas de extensión 

presenciales y a d is tanc ia ) ; o informal ( l o s mensajes interpersona 

l e s , los que provionen de la radio y te lev is ión y los que provie -

vnen de los museos, b ib l io tecas , c ine, e t c . ) . Dicho de otra manera: 

la educación de adultos está constituida por un espectro muy am -

pl io y diversif icado de aprendizajes escolares y extraescolares 

que tienden a responder a l a s necesidades del hombre para l l enar 

sus roles adultos en su hogar, en e l lugar de t raba jo , en la in ter 

relación s o c i a l . Al propio tiempo, atiende l a s demandas de c a l i f i -

cación que requiere e l desarrollo nacional. 

En e l Paraguay, l a atención de l a educación de los adul-

tos no es exclusiva del Ministerio de Educación y Culto. Organis -



rnos dependientes de é l se ocutan de la educación escolarizada de 

adultos activos y prcactivos, en los tradicionales "bachilleratos 

humanísticos y comerciales y, más recientemente, c-e la educación 

técnica de nivel medio. También en e l área del mismo Ministerio 

-ut i l izando fomas convencionales y no convencionales- e l Departa-

mento dé" Alfabetización y Educación de Adultos atiende en todo e l 

país la educación general y subprofesional de adultos netos y fun-

cionales , en los niveles primario y básico. 

Por lo que se r e f i e r e a la educación t e r c i a r i a , las ac -

ciones de formación de adultos aparece compartida por e l i í in ls te -

r io de Educación y l a s Universidades. Dependiente del Minister io , 

e l I n s t i t u t o Superior de Educación (ISE) dir i~e la educación supe-

r i o r no univers i tar ia . A través de su actividad escolar s i s temát i -

ca se forma los cuadros docentes para e l sistema educativo preuni-

v e r s i t a r i o , incursionando periódicamente en la formación de plani-

f icadores y administradores de la educación y, cada año, -asociado 

a l Departamento de Alfabetización y Educación de Adultos- en l a ca 

•oacitación andragógica de los agentes de la educación de adultos 

de orden o f i c i a l . 

La educación superior univers i tar ia es responsabilidad 

de dos ins t i tuc iones : la Universidad Nacional de Asunción, o f i c i a l , 

y l a Universidad Catól ica , privada. El espectro de carreras univer 

s i t a r i a s es s imilar a l de l a s universidades c lás i cas de l a RerLón 

y exime de comentarios part iculares . Salvo decir que la Universi-

dad Racional se encuentra en proceso de replanif icación acalJmica 
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y sorvicios en procoso de replanif icación a ca ' ónic«* v c ^ r v - c i o - en 

un proyecto que recibe apoyo del 3IB y que otreo fuentes do a 

eia extema inpulsan l a inclusión y desarrollo de es-oocialidades 

reclamadas por e l desarrollo nacional (ingeniería Electrónica , ue 

Medicina, de Veterinaria, por ejemplo). Desde e l pan «.o d^ v - a c 

l a educación de adultos, la univers i tar ia , t a l como se presenta en 

e l país , es educción superior escolarizada. 

Del lugar, e l papel y las tendencias o f i c i a l e s de la po-

l í t i c a educativa en materia de educación de adultos da cuenta e l 

cuadro N° 1, que rerástra la inversión nacional en la educación pú 

b l i c a 

2 . 1 . 2 . 2 La labor de los otros organismos gubernamentales. 

Lo realisado por e l Ministerio de E ucación y Culto y 

l a s universidades no a-ota e l panorama del esfuerzo o f i c i a l en 1 

área de la educación de adultos. 

Paralelamente, se ha asignado comixitencia en educa ion 

de adultos a los Ministerios de A/ri cultura y Ganadería, do J u s t i -

cia y Trabajo, de Salud Pública de Bienestar Soc-al . 

El primero de e l l o s t iene Üa tpsit saVilidad de promover 

l a expansión de la educación escolar y extrc.rsa->l r c'è la po' 1 --

ción rura l , dentro de la e s t r r t e ~ i a f i j a d a por e l Plan de desarro-

l l o , para e l sector . Se t r a t a de l a formación técnica y profesional 

ar-rícolo-'-ansdera y f o r e s t a l y agroindustria"* <?c los jóvcn„ v 

adultos insertos en l a s áreas rurales , en los niveles -nob rima-

r io y medio. Estas actividades son planificadas y r a l i s a d a 



la Dirección d© ensolansa A t í cola y Forestal (DIL"1) en lo ^j. s e 

r, -^ioro a l a cnse"iansa escol ' r isada y enera mediante eotabl r c_ ¿en 

tos permanentes en e l i n t e r i o r del paíw» que forman lo.> ^ecnic^s - c 

dios agropecuarios y los prácticos rurales (nivel postprimario). 

DI Servicio de Extensión A~rdcolo-Ganadoro se o c -

pa de la educación técnica no forr.al de la po' l i c i ó n rur<-l, a t r a -

vés de un abanico de acciones de extensión y as is tenc ia t ' c n i c a , 

que implica una actividad continua de transferencia c i e n t í f i c a y 

tecnológica para trabajadores y proa ctores rurales y ¿>us f f i l i a s . 

Igualmente, e l l l in is ter io de Agricultura y Can .derla j r a v i a en la 

formación y actualización univers i tar ia en agronomía y veter inar ia . 

Actúa, en alguna medida, como re ulador de 1«- calidad ao la forma-

ción profesional univers i tar ia , cuyos egresados se a s i n i l T ' n a 

los cuadros profesionales aue trabajan en el sector rura l . 

También cubre un área importante en la educación de adul 

tos e l J l in is ter io de J u s t i c i a y Trabajo a través del servic io "Ca -

cional de Promoción Profesional (SIIPP). El objetivo de es o Servi -

cio es l a formación profesional de mano de obra ca l i f i cada en ' l o s 

o f i c i o s de todos los sectores económicos del país" y la ^o-r—cdón 

y perfeccionamiento de los mandos intermedios. Se t ra ta "o serv i -

c ios convencionales abiertos y cerrados de formación profe^io. 

acelerada que so imparten, respectivamente, en •establecimientos 

permanentes especialmente equipados y, mediante conve, -ios^ en e-

i n t e r i o r de las empresas. Ultimamente (1977) y mejorar 

c iencia de l a s empresas industr ia les , ha iniciado una ruéva l í . . e 



CUADRO N° 2 
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de acciones con la foimaciÓn de cuadros empresariales de a l to ni -

ve l . Fero también l a educación extraescolar de adultos es objeto 

de tratamiento por e l SNPP. De esta c a r a c t e r í s t i c a es e l PAE (Pro 

grama de Adiestramiento Extraescolar) dirigido a pequeños agr i cu l -

tores . Estas acciones, en c ier ta medida, concurren con l a s que de-

sarro l la e l Servicio de Extensión Agrícola-Ganadera. Ver cuadro 

N° 2. 

Si en l a competencia de los ministerios de Educación, 

J u s t i c i a y Trabajo y Agricultura y Ganadería se producen los s e r -

v i c i o s y acciones de educación de adultos de mayor envergadura,no 

puede dejar de mencionarse las que se promueven en e l ámbito de 

los Ministerios de Salud Pública y Bienestar Social y en e l de De-i 

fensa Nacional« 

A los primeros corresponde una variada ser ie de progra-

mas no convencionales de educación para l a salud, educación sanita, 

r i a , educación nutricional y alimentaria. No van dirigidos sólo a 

los adultos de l a s zonas rurales , sino también a los habitantes ur 

baños. Preferentemente infornai , esta educación de adultos opera 

mediante asesoramiento san i tar io , reuniones, campañas, teleduca — 

ción e s c r i t a y radia l . También prcaaociona l a formación de ^personal 

paramèdico y a u x i l i a r de enfennería y de extensionistas sani tar ios 

para l a s áreas rurales . 

El Ministerio de Defensa, por su lado, aparte de l a forma 

ción profesional especi f ica de sus cuadros especializados, desarro 

l i a acciones de educación de adultos no frecuentes en otros países . 

De tiempo a t r á s , o f i c i a l e s del e j é r c i t o se desempeñan como a l fabe -



t isadores en destacamentos alejados del alcance de los servic ios del 

Departamento de Alfabetización y Educación de Adultos. Pero desde 

hace poco más de dos años ha inaugurado una acción esencialmente edu 

cadora de adultos de gran proyección s o c i a l . El E j é r c i t o paraguayo 

se ha sumado a los requerimientos del Plan Nacional de Desarrollo, 

impulsando l a creación de colonias permanentes con conscriptos. Orga 

nizados en cooperativas agropecuarias de producción, entrenados du-

rante e l servic io m i l i t a r para l a explotación agropecuaria que cont¿ 

nuarán f inal izada la conscripción, esta i n i c i a t i v a innovadora, supo-

ne contribuir a l a ocupación de l a s nuevas fronteras agr íco las , a l 

incromento cal i f icado de l a producción del sector y a l a generación 

de nuevos empleos productivos. Por l o que se r e f i e r e estrictamente 

a l tema que nos ocupa, l a acción colonizadora del E j é r c i t o s i g n i f i c a 

impulsar l a formación profesional de nuevos agricul tores en técnicas 

agropecuarias, en mecanización rura l , en producción, administración 

y comercialización cooperativa de productos rurales . 

A se vez, l a s grandes empresas autónomas del Estado, ANDE 

(Administración Nacional de Electr ic idad) y AIÍTELCO (Administración 

Nacional de Telecomunicaciones) desarrollan cursos regulares o per i£ 

dicos de capacitación, perfeccionamiento y actual ización Tara d i s t in 

tos niveles de sus respectivos agentes, que en e l caso de A2IDE se ex 

tiende a la capacitación de adultos no pertenecientes a l a empresa. 

En e l orden privado, l a s asociaciones y corporaciones em-

presarias se ocupan periódicamente -con frecuencia creciente en los 

últimos años- de entrenamiento y capacitación de cuadros gerenciales 



en áreas de administración, mejora de calidad, comercialización, co-

mercio internacional , exportaciones, e t c . aplicada a la industr ia , a 

l a agroindustria y a l a s empresas de comercialización. 

Finalmente, debe señalarse l a progresiva presencia en e l 

espacio soc ia l y educativo paraguayo de l a s empresas privadas de edu 

cación. Sin excepción estas entidades hacen educación de adultos con 

vencional y en menor grado no convencional, para e l empleo con o s in 

re lac ión de dependencia. Establecer e l tamaño y la gravitación de oŝ  

ta formación de adultos no ha sido posible por e l momento. Faltan re_ 

g is t ros y relevamientos confiables . Sólo puede decirse que su número 

aumenta constantemente por una demanda también oreciente, vsobre todo 

en e l área de la ciudad de Asunción. 

2 . 1 . 3 Análisis s i tuacional , de carácter general, acerca de l a a c -

ción de los organismos no gubernamentales de América Latina 

en el campo de la Educación de Adultos. 

En los últimos años es un hecho concreto en América Latina 

que los diferentes t ipos de organisnos no gubernamentales -con enfo-

que, modalidades y grados de énfasis diversos- están participando en 

e l desarrollo de l a educación de adultos. A este respecto es importan 

te considerar lo siguiente: 

2 . 1 . 3 . 1 Las entidades no gubernamentales, progresivamente, 

van tomando conciencia de su responsabilidad educa 

t i v a . 

Durante un largo tiempo en América Latina, la educación fue 



concebida C O T O responsabilidad exclusiva de los ministerios o secre -

t a r í a s de educación, de los educadores profesionales y de l a s i n s t i -

tuciones educativas. Esta concepción determinó un proceso de vigoro-

sa i n s t i t u c i o n a l i z a r o n de la educación; y l a f i m e creencia soc ia l 
i 

de que quien no a s i s t í a a la ins t i tuc ión educativa -llámese escuela, 

colegio o universidad- no se estaba propiamente educando. Había pues 

una suerte de monopolio de la educación. De acuerdo con t a l concep-

ción, unas inst i tucionos y unas personas tenían e l poder de educar. 

Otras inst i tuciones y otras personas no tenían e l poder de educar. 

Consecuentemente, para oducarse debía uno ingresar a c-sta especie de 

club privado, pues de no ser as í resultaba excluido de las p o s i b i l i -

dades de aprendizaje, ( i ) 

Como sabemos, esta concepción ha ido evolucionando y en 

1978 resu l tar ía d i f í c i l que alguien pudiera sostenerlo. En e fec to , 

l a educación es concebida ahora en un sentido muy amplio. En primer 

lugar, ahora ya no se cree que toda l a educación os una tarea de mo-

nopolio de determinadas inst i tuciones y personas. Hay unas acciones 

que necesariamente deben desarrollarse por detezainadas i n s t i t u c i o -

nes y personas, pero hay otras inst i tuciones y personas que deben 

cumplir su responsabilidad educativa en forma previa, simultánea o 

poster ior . 

La educación como concepción y praxis viene siendo carac t¿ 

(1) PICON, Cósar, Revista Educación y Adultos IT° 2 , CR3PAL, 1977-

PP. 3 y 4 . 



rizada como una responsabilidad comunitaria; como una empresa esen-

c i a l e inheronto a l proyocto de vida dol sor humano individual y so, 

c i a l a lo largo do toda su exis tencia ; como un vehículo de transmi-

sión cul tura l , de recreación y generación de nuevas expresiones de 

cultura; como servicio fundamental orientado a l desarrollo integral 

de los pueblos y a la búsqueda de su constante cambio en relación 

con los propósitos últimos del destino de la sociedad nacional a l a 

cual s i rve ; como propulsor de la humanización del hombre; como e l e -

mento fundamental para cimentar l a paz, l a solidaridad y la compren 

sión, a nivel nacional e internacional . 

Si por educación entendemos todo lo anteriormente^ señala-

do, es obvio que ha rebasado históricamente los linderos de su per-

f i l monopólico anter ior . Así lo venimos conprendiendo, progresiva-

mente, los hombres y l a s inst i tuciones de América Latina, dentro de 

l a vigente y difundida concepción internacional de l a Educación Per 

manente. Tal in temal izac ión de concepción, por lo menos a un nivel 

de intención teór ica , va alcanzando igualmente a l a s entidades no 

gubernamentales. La educación, por tanto, se va convirtiendo gra-

dualmente "en una tarea de todos", en una responsabilidad de la comu 

nidad nacional y de la comunidad internacional* 

2 . 1 . 3 . 2 Participación desarticulada de l a s entidades no gu-

bernamentales en e l desarrollo nació..al de la edu-

cación de adultos. 
» 

Está de moda en los países latinoamericanos la concepción 

general de la educación permanente. Se habla y se escribe mucho sobre 



este par t icular , Qro se sepa no hay país de l a ¿-e'-ión ue la oj 

'servado. Por e l contrario, hay un c ie r to r i t o fontal en ol U30 o b l i -

gado de la nomenclatura formal en los discursos o f i c i a l e s , en los 

planos nacionales de desarrollo educativo, en los pr0-recv0S 1c e'-'ca 

ción de adultos, e t c . Sin embargo, son aislados los casos nació d e s 

on que se ha definido o está en proceso de definición una estrategia 

nacional concreta para l levar adelante, en forma or-ánica y co-oren-

t e , la concepción de la educación permanente, dentro de cuyo conten-

to se desarrolla la educación de adultos. 

La l i t e ra tura nacional e internacional es pròdi -a on r e f e -

rencias de carácter teórico-general sobre la materia. Hay, sin e -'">2.̂  

go, un profundo y s ign i f i ca t ivo vacío en términos de experiencias e_s 

pec í f i cas y de respuestas concretas a nivel estratégico y operacio-
i 

nal . Esta situación genera una desorientación y una desart iculación 

del esfuerzo educativo <~lobal que hacon nuestras sociedades naciona-

l e s . 

Las entidades no gubernamentales en relación con e l desa-

r r o l l o específ ico de l a educación de adultos encuentran ouc no ^av 

en todos los casos definición .de p o l í t i c a s y es t ra tegias nacionales 

que permitan encauzar su esfuerzo. Por parte de l a s entidades no gu-

bernamentales, tampoco se puede apreciar en forr.a s ign i f i ca t iva una 

voluntad de integrarse orgánicamente a l esfuerzo educativo nacional. 

Hay un acentuado prejuicio sobre "la capacidad empresarial del Es ta -

do", un deseo de preservar su autonomía, dentro del marco general „e 

concepción de "empresa privada"; su creencia, no siempre j u s t i f i c a -



¿a de que integrarse a l esfuerzo e s t a w l s i -nifica burocratizac ó„. y 

rutina; su percepción de que coordinación inpl ica necesariamente su-

bordinación administrativa y p o l í t i c a ; su temor de ser finalmente 

absorbidas por e l gobierno de tumo, his tór icarente cent ra l i s ta y 

e s t a t i s t a ; y en no pocos casos, su insensibi l idad y su desconfianza 

en relación con e l proyecto nacional vigente. 

Las mencionadas reacciones y otras similares han generado 

históricamente en América Latina una ser ie do acciones desart icula-

das de educación de adultos, a cargo de l a s entidades no gubernamen-

t a l e s , que estdn a l margen del programa nacional de desarrollo de 

educación de adultos. 

2 . 1 . 3 . 3 Distorsión de la capacitación laboral 

Las entidades no gubernamentales, particularmente asoc ia -

das a l desarrollo económico de los países latinoamericanos, han ge-

nerado una serie de acciones educativas conocidas con el nombre de 

"capacitación laboral o técnica" . A f a l t a de e o l í t i c a s y es trategias 

nacionales y también debido a la f a l t a de decisión y energía por par 

te de los correspondientes organismos responsables del aparato del 

Estado, t a l e s entidades en su proocupación por contribuir a l aunen-

to de l a producción y de l a productividad, comenzaron a desarrol lar 

acciones de capacitación de los trabajadores en una perspectiva com-

pletamente uni la tera l . 

El énfasis de dichas acciones de capacitación fue l a ad-

quisición de habilidades y destrezas para e l e j e r c i c i o e f i c i en te de 

una ocupación determinaba. En esta perspectiva, no importa atender 



los otros componentes esenciales de una acción realmente educativa 

de los trabajadores. Interesa única y exclusivamente e l aspecto i n s -

trumental, que no genera necesariamente l a capacidad creat iva , r e -

f l e x i v a , c r í t i c a y par t ic ipat iva de los trabajadores; no genera com-

promiso con l a s propias potencialidades de autorreal ización y autod£ 

sarro l lo en e l trabajador; no procura a l trabajador herramientas para 

su propio aprendizaje permanente, no p o s i b i l i t a a l trabajador r e a l i -

zarse plenamente como persona, como padre de fami l ia , como elemento 

de producción, como miembro activo y consciente de su responsabi l i -

dad en l a detezminación del destino nacional. 

La capacitación laboral o t é c n i c a , a s í ooncebida, ha sido 

y es históricamente un elemento de al ienación de nuestras sociedades 

nacionales. Contribuye a la insurgencia del "bárbaro tecn i f i cado" ; 
* 

i 

contribuye a l a deshumanización del hombre; es una expresión concre-

t a del concepto y praxis de una educación u n i l a t e r a l , tanto o más 

grave que l a t radic ional educación i n t e l e c t u a l i s t a y academicista. 

En estos últimos años hay una tendencia s i g n i f i c a t i v a a 

superar l a situación, problemática re fer ida . En l a medida en que l a 

educación del t raba jador , dentro del marco de l a educación de adul-

t o s , se ha ido definiendo con claridad y precisión y en l a medida en 

que l o s países han establecido p o l í t i c a s y es t ra teg ias concretas so-

bre e l par t i cu lar , se ha advertido una reacción posi t iva de l a s ent i 

dades no gubernamentales. La respuesta más caracterizada a t a l s i túa 

ción ha sido l a capacitación integra l del trabajador , dentro de cuyo 

alcance e l componente de su instrumentación laboral es re levante , p¿ 

ro de ningún modo exclusivo n i excluyente. 



2 . 1 . 3 . 4 k* 3 formas organizacionales actuales no permiten 

una adecuada comunicación de experiencias en e l 

campo de l a educación de adultos. 

En América Latina l a s entidades no gubernamentales 

de los diversos t ipos de actividad no están mayormente organizadas a 

nivel nacional. Hay, en foroa más o menos generalizada, c i e r t a s f o r -

mas organizativas por áreas de act ividad, pero no hay una estructura 

organizativa de nivel nacional que agrupe a los diversos t ipos de en 

tidades no gubernamentales, particularmente en re lac ión con su parti_ 

cipación en e l desarrollo de l a educación de adultos. 

La s i tuación señalada obedece a l hecho de que e l 

vigoroso proceso de ins t i tuc iona l izac ión educativa alcanza, b á s i c a -

mente, a los elementos del ámbito nacionalmente escolar . Como duran 

t e un largo, tiempo no hubo conciencia del extraordinario potencial 

educativo de la comunidad, no se prestó l a debida atención a l conjun 

to de actividades educativas que se iban generando en l a s comunida-

des l o c a l e s por una ser ie de entidades no gubernamentales. 

Lo anteriormente señalado deteminó que dichas en-

tidades no pudieran actuar conjuntamente y desaprovecharan, de es te 

modo, l a s r i c a s posibil idades de comunicación entre e l l a s y de comu-

nicación con l a s correspondientes entidades del aparato e s t a t a l . 

Esta s i tuación de incomunicación no ha permitido 

anal izar y divulgar una s e r i e de experiencias sumamente interesantes 

y enriquecedoras en e l campo de la educación de adultos, p a r t i c u l a r -

mente relevante l a incursión de t a l e s entidades en e l vasto y suge-



rente campo de l a s formas no convencionales do educación de adultos. 

Estudiar, anal izar y hacer una prospección de t a l e s experiencias , re_ 

quiere de formas organizacionales, todavía no logradas hasta e l mo-

mento, que permitan promover una amplia comunicación entre l a s divcr 

sas entidades gubernamentales del país y entre éstas y l a s entidades 

no gubernamentales. 

2 . 1 . 3 . 5 i*2*3 l eg is lac iones nacionales sobre educación de 

adultos todavía no caracterizan, en foma c lara y 

concreta, l a part icipación de l a s entidades no gu 

bemamentales en e l desarrollo de l a educación de 

adultos. 

En la gran mayoría de los países latinoamericanos no hay 

una leg i s lac ión orgánica sobre educación de adultos. Existen dispo-

sic iones normativas de carácter general, pero no constituyen un cuor 

po normativo sólido que f a c i l i t e la profundización de l a educación 

de adultos, considerada ésta como componente indispensable del desa-

r r o l l o cu l tura l , p o l í t i c o , soc ia l y económico del respectivo país . 

En e l marco de l a s i tuación señalada, sólo en casos a i s l a -

dos se puede perc ib i r - a nivel normativo re levante- una c lara carac-

ter izac ión de los alcances de l a part ic ipación de l a s entidades no 

gubernamentales en e l desarrol lo de la educación de adultos. 

Esta carencia de marco lega l determina que dichas entida-

des, en no pocos casos, para r e a l i z a r acciones educativas deben ha -

cer una ser ie de trámites burocráticos ante l a s pert inentes entida-



des del aparato e s t a t a l para consoguir l a correspondiente autor iza-

ción y e l apoyo a su gestión educativa. 

De otro lado, l a carencia señalada determina también en 

otros casos que l a s entidades no gubernamentales rea l i cen acciones 

•de educación de adultos que no siempre son compatibles con l a s p o l í -

t i c a s y es t ra teg ias nacionales en l a materia y que, por tanto , sus 

esfuerzos resultan per i fé r i cos a l programa nacional de educación de 

adultos. 

Pero hay algo más grave todavía: dicha carencia doteroina 

que los esfuerzos educativos que hacen l a s entidades no gubernamen-

t a l e s se consideren esencialmente l ibrados a la voluntad y a l a bue-

na disposición de t a l e s entidades. De ahí que, a pesar de los avan-

ees s i g n i f i c a t i v o s que hemos anotado acerca de l a part ic ipación de 

l a s entidades no gubernamentales en e l desarrollo de l a educación de 

adultos, no todas e l l a s consideran a l a s acciones educativas como com 

ponente indispensable de sus respectivos planes i n s t i t u c i o n a l e s . 

2 , 1 , 3 . 6 Las entidades no gubernamentales no hacen toda l a 

inversión que debieran en re lac ión con e l desarr£ 

l i o de l a educación de adultos. 
t 

Todo lo que venimos ref ir iendo t iene una incidencia muy d^ 

rec ta en e l momento de l a inversión que l a s entidades no gubernamen-

t a l e s hacen especialmente en re lac ión con e l desarrol lo de la educa-

ción de adultos. Hay algunas entidades que hacen una inversión educa 

t i v a realmente s i g n i f i c a t i v a , pero a l lado de e l l a s hay muchas otras 

que t ienen disponibilidades presupuéstalos bastante limitadas para 



sus acciones de educación do adultos. 

La s i tuación refer ida puede explicarse por dos razones fun 

damontalos: 1) A posar de los avances s i g n i f i c a t i v o s , corno expresarnos 

anteriormente, todavía en nuestros países no se instrumentan modidas 

concretas para hacer de la educación de adultos un componente i n d i s -

pensable de las acciones de desarrollo in tegra l de los pueblos; y 

2) consecuentemente con lo anter ior , en general los costos de educa-

ción no forman parte del costo general de operaciones de l a s entida-

des no gubernamentales. En la medida en que no se opere en los países 

un cambio profundo en re lac ión con l a s situaciones señaladas, l a s en 

tidades no gubernamentales harán toda l a inversión que debieran en 

re lac ión con l a educación de adultos. 
< 

/ 

2 .2 IÍAHCO TEORICO 

Antecedentes 

En e l Paraguay no hay antecedentes de otras investigaciones r e -

lacionadas con e l tema especí f ico del presente t raba jo . 

2 . 2 . 1 La Educación de adultos del Paraguay, dentro del conten-

to de la Educación Permanente 

El Paraguay, como los otros países latinoamericanos, hizo 

suya l a concepción general de la Educación Permanente. En términos 

generales, e l nivel de interpretación es e l que se de ta l la a c o n t i -

nuación. 



La educación permanente implica la continuidad del proceso edu 

cativo en todas l a s c ircunstancias y "en todas l a s f~cc tas p e r f e c t i b l e s 
9 

del hombre". Consecuentemente, la educación es un componente no e s t a c i o -

na l , .sino permanente, de l a vida del hombre en l a dimensión individual y 

s o c i a l . 

De acuerdo con t a l concepción e l ser humano (sea nirio, adole_s 

cente, joven o adulto) aprendo en todo momento y en toda c i rcunstancia . 

E l lo implica superar e l enfoque y l a praxis t radic ionales consistente en 

que primero había "una etapa de formación y luego una etapa 'de s e r v i c i o " . 

Superar t a l s i tuación implica in terre lac ionar significativamente educa-

ción y t r a b a j o , que son dos componentes fundamentales de la vida del hom 

bre. Tal in ter re lac ión implica la a l t e m a b i l i d a d entre educación y traba^ 

jo y , en e l más profundo sentido, una educación orientada permanentemen-

t e a l t r a b a j o . , 

De otro lado, educación ya no si^yiifica la simple acumulación 

de datos, fechas def in ic iones , c i f r a s , c l a s i f i c a c i o n e s , e t c . , casi siem-

pre desarrollados en forma memorística. Educación ya no es l a simple as_i 

milación de conocimientos: educación, en la pers-cct iva de la concepción 

de l a Educación Permanente, implica ser cada ves 4 ás . En esto está impli 

c i to e l hecho soc ia l concreto de que e l hombre aprende a lo lar^o de t o -

da su vida a través de sus diversas experiencias, de su contacto con otro., 

i 

hombres, de sus aprendizajes múltiples de cardc^er escolar y e.ctraescolar. 

La investigación psicológica aporta e l dato de que e l hombre t-s 

un ser inacabado. De ahí que, para ser m's , e l hombre t iene que r e a l i z a r 

se plenamente a lo largo de su vida. Uno de los elementos fundamentales 

de rea l izac ión dol hombre es su la educación, tiorrue e l l a p o j i b i l i t a au*1 
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e l hombre ref lex ione y actúe en funoión de su realidad concreta. 

En t a l sentido, como hecho pedagógico, l a oducación e s c u r e n 

der a aprender, reaprendcr y desaprender". 

Aprender a aprender, s i g n i f i c a cu l t ivar l a s ac t i tudes y con£ 

cer y tener un dominio instrumental de l a s técnicas requoridas m r a 

que e l hombre, ya soa individualmente o en asociación con otros hom-

bros, pueda ser e l gestor y particippnto de su propio proceso de apror^ 

d i z a j e , teniendo para t a l efecto e l conocimiento y e l manejo instrunen 

t a l de l a s técnicas y procedimientos requeridos por dicho proceso. Re-

aprender, implica un constante proceso de actual izac ión del aprendiza_ 

j e del hombre, en virtud do l a dinámica del mundo, do l a vida, del co-
h 

nociraiento y de l a s actividades del hombre y de l a humanidad. De^apren 

der, s i g n i f i c a e l permanente cuestionamiento, revis ión y corrección de 

face tas del aprendizaje que en un determinado momento pueden haber s i -

do consideradas vá l idas , -ñero que a l a luz del avance c u l t u r a l , s o o i a l , 

c i e n t í f i c o y tecnológico do l a humanidad van siendo superadas y a jus ta 

das constantemente en términos de va lores , act i tudes y conocimientos(l ) . 

La Educación Permanente, como principio que orienta l a edu-

cación en su conjunto, abarca a todos los granos de edad; y es un i>r£ 

ceso continuo. Esta continuidad de l a educación es una primera c a r a c -

t e r í s t i c a que i d e n t i f i o a e l Paraguay dentro del marco de l a concepción 

general de l a Educación Permanente. 

( i ) CREFAL, Unidad Temática XI - Primer Ciclo del Curso de ICaestria en 
Educación de Adultos, Pátzcuaro, Líéxico, j u l i o , 1977» 



» 

En s í n t e s i s , el sentido de esa continuidad de l a educación 

( i ) so ve aclarado cuando se afirma quei 

- "Es continua porque no se limita al espacio . f í s i c o de l a 

escuela; se real iza en todas partees sindicatos, clubes, oentros bul 

tura les , e to . continuidad espacial» 

— Es continua poque quiere engendrar una acti tud y aptitud 

para aprender continuamente, sin necesidad incluso de maestro« Con-

tinuidad de aprendizaje» 

• Es continua porque quiere lograr una integración entre 

lo esoolar y lo extraesoolar , lo formal y lo informal, Continuidad 

en lo orgánico estructural» 

— Ss continua porque quiere lograr la superación de la d i -

cotomía entre lo que se aprende en l a esouela y lo que se aprende en 
i i 

l a vida» Ambos mementos deben fecundarse mutuamente, integrar un úni 

oo hecho educativo en la fomaoión t o ta l del "educando" (que puede 

ser también|el educador). Continuidad v i t a l . 

— Es continua porque no se l imita a un solo modo de comuni 

cación» Se propala en diversidad de mensajes por radio, oine, t e l e v i 

sión, prensa, correspondencia, grabaoionesi Continuidad en l a comuni-

caoiónJ1 

La segunda oaraoteríst ioa de la educaoión permanente es su 

integralidad» Debe preparar a l hombre para e l conocimiento de s í mis 

mo, conooimiento de su ambiente y de l a s opoiones pol í t i cas que tie— 

( i ) OEA, Educación de Adultos en Amérioa Latina y e l Caribe. Edición 

Ministerio de Educaoión, Lima, Perú, 1975 



ne su sociedad, dominio de cu cuerpo y de su quehacer económico y p_o 

s i b i l i d a d de p a r t i c i p a c i ó n en l o s t i e n e s de su cu l tura , y todo es to 

se or ienta a l a promoción de un humanismo c i o n t í f i c o . 

Con e l humanismo o i e n t í f i o o se t r a t a do que e l hombre sea 

mis, de que e l aprendizaje se or iento a tono cuanto e l l.or.bre t i e n e 

de hombre en su dimensión individual y s o c i a l , apoyado en e l deoarro_ 

l i o c i o n t í f i o o de l a humanidad. Nos estamos re f i r i endo a una educa-

* ción i n t e g r a l , que es l a segunda c a r a c t e r í s t i c a i d e n t i f i c a d a por e l 

Paraguay en l a ooncepción general de l a Educación Permanente. 

La t e r c e r a caract r í s t i c a consis to en i d e n t i f i c a r a l a edu 

cación como elemento del desarrol lo pleno de los >ueblos. -,sto3 t i e -

nen un dest ino , una pauta de vida. Aplicado a l caso nacional del Pa_ 

raguay, no sólo se aspira a l crecimiento económico. ob je t ivo geno^ 

r a l oonsiste en que l a educación sea un elom^nto del desarro l lo c u l -

t u r a l , eoonómico y s o c i a l , considerando e l "determinante s o c i a l " del 

p a í s . 

Este det^nninante s o c i a l del pa í s , como se puede aprec iar 

en e l marco s i tuac iona l del presente t r a b a j o , Plantea s e r i o s desa-

f í o s a la educación nacional paraguaya. Lo ahí que e l Par í "uay des-

de hace unos a "ios a t r á s , a t ravés del Minis ter io de Educación y Cul 

t o , se planteó l a s iguiente r e f l e x i ó n : 'Mo es )osible poner en prá£ 

t i c a l a concepción roneral de la iwiucación Permanente, muy di fundi-

da ahora por l i UNESCO a toda l a comunidad in ternac iona l , teniendo 

en cuenta solamente una opción e s t r a t é g i c a " . ( i ) En a f e c t o , a d i f e -

( l ) Exposición del Dr. Kiúl Pe'ía, L in intro df» Educación y Culto 
Paraguay con motivo del Día Internacional de l a A_fabetizaeió,». 
1976. 



rentes ob jet ivos corresponderán d i s t i n t a s funciones y act ividades ; y 

a d i ferentes reoursos, d i s t i n t a s téonicas de autoeducación e interadu-

oación« 

Lá Educaoión Permanente ha revi ta l izado e l concepto y l a pra-

x i s de que la edad adulta es una etapa importante en e l proceso de edu— 

oación del hombre« Los adultos, en t a l perspeotiva, tienen la opción de 

aprender cada vez más, teniendo en cuenta sus part iculares o a r a c t e r í s t i 

cas y sus i n t e r e s e s , necesidades y expectativas* 

En l a perspectiva de interpretación del Paraguay, l a concepción 

general de l a Educación de Adultos dentro del marco de l a Educación Per -

manente, se puede s i n t e t i z a r ( i ) en l a siguiente forma: 

' - La Educación Permanente es un principio que orienta l a s a c -

ciones de Educación de Adultos del Paraguay« 
t 

_ La^Educación de Adultos es un proceso continuo que va desde 

l a a l fabet izac ión hasta los más a l t o s niveles de -capacitación, pasando i 

por l o s n ive les profesionales y de post-grado« 

- La Educación de Adultos se orienta a l a formación i n t e g r a l 

de l a poblaoión adulta« Los elementos de dicha formación in tegra l son: 

Conocimientos de oaráoter humanístico, o i e n t i f i c o y tecnológico; Capa-

c i t a c i ó n para enoarar l a s necesidades del desarrol lo económioo y s o c i a l 

i 

del país y l a demanda sooial de los diversos grupos de poblaoión adulta 

del país ; Formaoión de act i tudes posi t ivas que propicien l a afirmación 

del sentimiento nac ional i s ta y de integración con los países latinoame-

ricanos y con los otros países de l a oomunidad internacional , en base 

( i ) Diroooión de Alfabetización y Educación de Adultos del Paraguay, La 
Educaoión de Adultos del Paraguay, Asunción, 1976. 



» 

a l principio de recíproco respeto a l a soberanía nacional ; Formación 

Metodológica, que permita que l o s adultos conozcan una gama variada 

de métodos y técnicas de aprendizaje y opten por los que mejor correas 

pondan a sus necesidades y aspiraciones« 

« La Educaoión de Adultos se desarrol lará operacionalmente 

dentro de l o s establecimientos escolares y fuera de e l l o s , rigiéndose 

en ambos casos de acuerdo con l a s p o l í t i c a s establecidas por e l Es ta -

do a través del l í in i s te r io de Educación y Culto, 

- La Educación de Adultos estará cada vez más s i g n i f i c a t i v a -

mente vinculada a l a vida del pueblo paraguayo a través de su quehacer 

s o c i a l , económico y po l í t i co del país , dentro del marco de una sociedad 

democrátioa que aspira l a j u s t i o i a soc ia l con paz, orden y bienestar« 

- La Educación de Adultos estimulará l a capacidad creat iva 
i 

y orí t i c a de l'a población adulta, en funoión de los objet ivos genera-

l e s de l a sociedad paraguaya« 

- La Educación de Adultos atenderá a todos l o s grupos pobla-

cionales que confozman la nación paraguaya sin ninguna excepción, otor 

gando atenoión preferencial a los adultos que por diversas razones no 

han tenido mayores oportunidades de desarrol lo cul tura l y educativo» 

A p a r t i r de es tas def in ic iones , l a Educación de Adul-

tos del Paraguay ha dado un s a l t o c u a l i t a t i v o y ha desarrollado 

una s i g n i f i c a t i v a expansión c u a l i t a t i v a . E l l o permitirá p e r f i l a r 

una e s t r a t e g i a global y coherente de d e s a r r o l l a r l a s acciones 

de l a educación de adultos dentro del marco de l a educación perma-

nente« 

En lo c u a l i t a t i v o , e l signo más evidente es l a con-



* 

c ienc ia que sus responsables han ido adquiriendo sobre su e s p e c i f i c i 

dad. Mientras que l a educación de adultos tenía como funciones l a de 

"remediar", " reouporar" , "pal iar" l a s de f i c i enc ias del sistema esco lar 

siempre y más a l l á ' d e l a s intenciones modernizantes, su referente 
t 

' e ra l a enseñanza ex i s tente y l os métodos para niños y jóvenes. Por 

e l contrar io , hoy debe p a r t i r de l a respuesta a l a s necesidades del 

adulto y sus métodos deben orientarse fundamentalmente hacia l a aut£ 

gest ión y l a auto evaluación educativa. 

Dentro del marco del refer ido nivel de invest igación, l a 

educación paraguaya se impuso l a tarea de "asegurar a los habi tantes , 

a t ravés de un proceso permanente, l a igualdad de oportunidades para 

e l más amplio acceso a l a cul tura , a l a c ienc ia y a la t é c n i c a . " ( i ) 

En lo que corresponde a l a educación de adultos, l a más 
i 

s e r i a aproximación que se ha hecho hasta e l momento es l a c a r a c t e r i -

zación y puesta en marcha experimental del Curriculum de Educación 

Básica de Adultos, que responda a l a concepción de una educación i n -

t e g r a l y permanente. En e f e c t o , e l curriculum correspondiente cons i -

dera l a integración de educación y t raba jo y , en torno a e s te compo-

nente -e j e , a r t i c u l a en forma equilibrada y armoniosa l a s otras dimen 

siones de l a acción educativa. Lo permanente se e x p l i c i t a , en lo ge-

n e r a l , en l a promoción y búsqueda de una toma de concienoia acerca 

del sentido que t iene l a eduoación, como f a c t o r inherente a l proyec-

to de vida de oarácter individual y s o c i a l ; y en l o instrumental, a 

( i ) Ministerio de Educación y Culto. Informe del Departamento de Al-
fabetización y Eduoación de Adultos, Asunción, 1977« 



través de técn icas y formas de t raba jo que f a c i l i t e n e l autoapren-

diza je y e l interaprendizaje . Este curriculum, además de lo señala-

do, t iene l a s s iguientes c a r a c t e r í s t i c a s : 

- Considera todas l a s etapas del desarrol lo in tegra l del adulto. Sus 

ob je t ivos contemplan aspeotos cognoscit ivos, a fec t ivos y sicomotores. 

- Los programas son sólo indicadores, pues l a estructura <tel curr icu-

lum pretende ser emergente, en l a medida en que e l orientador organi 

ce contenidos y experiencias de aprendizaje, según necesidades y po-
> 

s ib i l idades del contexto socio-económico, considerando a l part ic ipan 

t e adulto como centro de l a acción educativa, para que és te pueda 

ser capaz de adaptarse y resolver sus problemas en l a medida que lo 

exige e l medio en que se desenvuelva. 

- Es f l e x i b l e , , permitiendo l a incorporación y promoción del adulto i i 

a l sistema, según su experiencia , capacidad y logro de los ob jet ivos 

propuestos. 

- Es dinámico, porque toma en cuenta l a s experiencias y capacidades 

del adulto, que son a su vez act ivos y cambiantes, de t a l manera 

que "aprenda a aprender",ya que l a s potencialidades de aprendizaje 

son oomunes, variando sólo l a velocidad del mismo. 

- La acción educativa se desarrol la no sólo en l o c a l e s e s c o l a r e s , s± 

no también en ins t i tuc iones y/o lugares donde e l hombre se encuentre 

y a los que se confiera función educativa llevando a s í a l a prác t i ca 

los alcances del concepto de escuela-función. 

En términos de r i g o r , -e l Paraguay ha asumido oficialmente 

l a opción de l a concepción general de l a Educación Permanente. No pue 



d© decirse que tenga definida una es t ra teg ia global pira .operacional^ 

zar dicha concepción general en re lac ión con todos los n ive les y moda 

lidades del sistema de educación nacional. Sin embargo, en e l caso 

concreto de l a educación de adultos no sólo ha definido una e s t r a t e -

g ia , sino que es tá en l a etapa de apl icac ión de algunas respuestas 

e s p e c í f i c a s . £1 re to de l a educación de adultos, dentro del marco de 

l a educación permanente, en e l caso del Paraguay dejó de ser una sim 

pie preocupación t e ó r i c a para convertirse en un esfuerzo concreto 

que, a través de sus errores y l imitac iones , permitirá r e a l i z a r a c -

ciones poster iores de mayor al iento« 

2 . 2 . 2 Eduoación: tarea y compromiso de toda l a comunidad nacional 

En Paraguay hay conciencia de que exis ten démandas cu l tu-
/ 

i 

r a l e s y educacionales cada vez más c rec ientes . Hay sectores poblacio-

nales carentes de "bienes cul turales que han vivido y viven todavía 

una r e a l s i tuación de marginación. Conviene considerar especialmente 

l a s i tuación de l a s personas que no concluyen e l período formal de l a 

escolaridad, de aquellos que se matriculan y luego de poco tiempo 

abandonan l a escuela y<fe otros que nunca pudieron concurrir a e l l a . 
Son los seotores poblacionales que no cuentan con rea les y e fec t ivas % 

oportunidades de educación. Be ahí e l elevado porcentaje de analfabe-

tismo y los Majísimos n ive les de educación básica y profesional , lo 

que constituye un f a c t o r l imitat ivo para e l desarrol lo de los pueblos. 

Lo refer ido anteriormente no es un simple problema educaci£ 

n a l . No se t r a t a sencillamente de perfeccionar e l mecanismo de reten 



ción de los educandos en l a s aulas escolares (o centros de educación 

de adultos) . Es evidente que la educación debe ponerse a l a a l tura de 

l a s c a r a c t e r í s t i c a s y necesidades del tiempo h i s tór i co que vivimos, 

pero ciertamente no es suf i c ien te . 

E l problema de fondo es encarar nuestra situación de país 

subdesarrollado. Es aquí donde e l f a c t o r hombre juega un papel de v i 

t a l importancia, pues l a construcción del destino de una sociedad na 

ciónal está en manos de sus hombres y los hombres se desarrollan a 

través de l a educación. He aquí e l re tot ¿será posible educar a t o -

dos los hombres de una sociedad nacional teniendo como única opción 

l a i n s t i t u c i ó n educativa?. 

En e l campo de l a educación de adultos se deben atender 
t 

prioritariamente a l o s analfabetos y a los que t ienen educación i n -

completa. Obviamente t ienen que perfeccionarse a l máximo l a s formas 

no escolarizadas de educación de adultos haciéndola más a t rac t iva y 

procurando estímulos y a l i e n t o s para que los adultos encuentren que 

la educación no escolarizada es una de l a s respuestas a sus necesida 

des, in tereses y expectat ivas. Simultáneamente con es te esfuerzo, 

debe hacerse un planteamiento a fondo de l a educación no escolariza— 
i 

da para los adultos. 

La educación no escolarizada para los adultos e s , s in l u -

gar a dudas, un instrumento de democratización de l a educación. A 

través de e l l a millones de personas t ienen l a oportunidad concreta 

de seguir*aprendiendo, ya sea individualmente o en asociac ión con 

otras personas. En t a l sentido, l a autoeducación y la intereducación 

son dos expresiones concretas y complementarias de l a educación no 



escolarizada. En una perspectiva r e a l i s t a , no es posible 'plantear l a 

educación de adultos exclusivamente financiada por e l f i s c o nacional 

y desarrollada sólo a través de l a s formas escolarizadas. Hemos v i s -

to que es enorme e l esfuerzo económico que hace e l Paraguay en mate-

*r ia de educación» Sin embargo t a l esfuerzo es i n s u f i c i e n t e para aten 

der l a s demandas educacionales de la población nacional de 15 años y 

más. De ahí que, desde e l punto de v i s t a f inanc iero , urge buscar nue 

vas fórmulas imaginativas que encaren frontalmente t a l problemática. 

Al lado de esta razón económico-financiera hay también otra razón 

fundamental: l a cultura no es esoclarizada, no puede ser "enlatada" 

por l a s ins t i tuc iones educativas; l a educación ya no es monopolio de 

t a l e s i n s t i t u c i o n e s ; educación es una tarea que no sólo compromete 

a l Minister io de Educación sino a todos l o s demás organismos del ap>a 
/ 

rato e s t a t a l y a l os organismos no gubernamentales del país . 

2 . 2 . 3 La part ic ipación en l a s diversas formas operacionales de 

l a educación de ^adultos del Paraguay 

Se afirma repetidas veces en e l presente t raba jo que l a edo. 

cación es tarea de todos, lo cual implica l a reversión de l a respon-

sabil idad educativa a la comunidad nacional . Esto supone neóesariamen 

t e una part ic ipac ión amplia, consciente y e f e c t i v a de l a comunidad en 

l a gestión de los servic ios educativos. 

En e l Paraguay e l grado de part ic ipación de l a comunidad 

nacional en l o s programas y serv ic ios de educación está todavía en 

una etapa i n i c i a l , s i bien en algunos casos hay c i e r t a s rea l izac iones 



alentadoras. Posiblemente l a experiencia más s i g n i f i c a t i v a consiste 

en que a nivel de los escalones operativos en base de l a red adminijs 

t r a t i v a del Hin is tc r io de Educación y Culto so t r a t a de ins t i tuc ión» 

l i z a r mecanismos de representatividad y part ic ipación no sólo de los 

maestros y padres de fami l ia , sino de l a s di ferentes ins t i tuc iones 

de l a comunidad. 

Hay consenso en e l sentido de que l a educación ya no es un 

servic io que tenga que ser orientado y conducido exclusivamente por 

funcionarios, administradores y maestros. Las di ferencias de enfoque 

radican en e l grqdo de mayor o menor gravitación de l a s i n s t i t u c i o -

nes de l a comunidad en l a s decisiones r e l a t i v a s a l a gest ión, e jecu 

ción y evaluación de l o s servic ios educativos en general y de l o s 

serv ic ios de educación de adultos en par t i cu lar . 
i 

La part ic ipación en la educación de adultos , para ser real^ 

mente s i g n i f i c a t i v a , debe darse en todas y cada xana de la3 fases del 

c i c l o orgánico de l a administración de los programas de educación de 

adultos, esto es : invest igación, planeamiento, organización, e j e c u -

ción, supervisión, evaluación y seguimionto. (1) E l lo no s i g n i f i c a 

convert ir a los mencionados programas en una especie de asambleismo 

popular. Se t r a t a de encontrar mecanismos y formas que permitan cap-

t a r e l esfuerzo, l a i n i c i a t i v a , l a experiencia, los conocimientos, 

e l j u i c i o c r í t i c o de los miembros de una comunidad f rente a una t a — 

(1)CHEFAL, Seminario sobre Metodología P a r t i c i p a t i v a , Pátzcuaro, 1978. 



rea común que l a s iente suya y de l a que se saben solidariamente ros 

. ponsables. 

En e l e s p í r i t u de lo anotado en e l punto anter ior , l a edu-

cación de adultos es , en "buena cuenta, un laboratorio s o c i a l de par-

t i c i p a c i ó n , cuyo alcance inmediato corresponde a l ámbito del respec-

t ivo programa educativo, porque siendo un e j e r c i c i o s o c i a l de renta -

b i l idad inmediata, se proyecta a l ámbito de los asuntos que ataHen a 

l a comunidad l o c a l y a l a comunidad nacional. En es te sentido, l a par 

t i c i p a c i ó n hace del hombre un sujeto de la h i s t o r i a , un protagonista 

del quehacer c u l t u r a l , un agente de su propio perfeccionamiento per-

manente y del perfeccionamiento de la sociedad nacional . (2) 

Los c r i t e r i o s básicos que deben considerarse en l a problemá 

t i c a de l a part ic ipación en los programas de educación de adultos 

son los s iguientes : 

- La práct ica de la part ic ipación supone una c lara d e f i n i -

ción p o l í t i c a basada en una sólida concepción humanista y en una pro 

fundización de l a s nuevas expresiones soc ia les de l a democracia. 

- La part ic ipación es un principio que, para darse plena-

mente en l a p r á c t i c a , requiere de un e jerci tamiento s o c i a l . 

- El e j e r c i c i o soc ia l de la part ic ipación supone asumir 

c la ras responsabilidades y , consecuentemente, tener capacidad de deá. 

s ión. 

- La ins t i tuc iona l izac ión de l a part ic ipación y su mecáni-

( l ) UNESCO, Tercera Reunión Internacional sobro Educación de adul-
t o s , Toldo, 1972. 



oa de funcionamiento t ienen que a jus tarse a l a s par t i culares circuns-

tancias nacionales y a l a s correspondientes foimas operacionales de 

l a educación de adultos, tendiendo a l logro de l a más amplia repre-

senta t i v i dad popular en l o s d i ferentes escalones de la administra -

ción publica. 

- La part ic ipación estimula cada vez más e l sentido de re^ 

ponsabilidad soc ia l y contribuye a l a afirmación del ser nacional y 

hace que todos los miembros de la comunidad nacional se consideren 

solidariamente responsables de l a construcción del destino nacional. 

- La part ic ipación en los programas de educación de adultos, 

como podrá apreciarse , abre extraordinarias perspectivas para e l pró 

ximo futuro. Sin embargo, todo e l l o dependerá del establecimiento de 

adecuadas p o l í t i c a s y es t ra teg ias acordes con e l Proyecto Nacional 
j 

del Paragur.y ' 

2 . 2 . 4 La part icipación de los organismos laborales y de l a s d i -

versas ins t i tuc iones de l a comunidad en acciones de edu-

cación de adultos. 

Tradicionalmente en e l Paraguay ha habido un marcado divor 

ció entre educación y t raba jo . Una orientación que va ganando genera 

l izada aceptación es aquella que caracter iza a l t r a b a j o como una ins 

tancia de a^torreal izac ión del hombre individual y s o c i a l , a través 

de l a cual produce bienes y serv ic ios que se destinan a l benef ic io 

común. En esta perspectiva, e l t raba jo hace del hombre un ser perma-

nentemente creat ivo , esto es , un hacedor de cul tura . S i esto es a s í , 

l a educación es un f a c t o r inherente a l a s diversas expresiones de l a 



» 

cultura, una de l a s cuales es e l t raba jo con f inal idad económica y so_ 

c i a l . 

En e l entendimiento de lo señalado en e l punto a n t e r i o r , 

hay esfuerzos s i g n i f i c a t i v o s en l a l ínea de lograr una confluencia 

entre educación y t r a b a j o ; hacer de l a educación un servic io que per 

mita a los hombres capacitarse para e l t r a b a j o ; y , de otro lado, ha-

cer del t raba jo un laboratorio s o c i a l permanente de experiencia edu-

cat iva . 

En es te e s p í r i t u , hay aperturas interesantes en e l empleo 

de la capacidad instalada del país en e l mundo laboral para su u t i l ¿ 

zación en e l desarrol lo de los serv ic ios educativos. Cobra cada vez 

más relevancia l a necesidad de usar los t a l l e r e s , laborator ios , f á -
» 

b r i c a s , campos.de cult ivo y otros medios laborales para procurar a 
* 

i 

los estudiantes experiencias educativas i n t r a n s f e r i b l e s en e s p e c í f i -

cas s i tuaciones r e a l e s de vida y t raba jo . Tales aperturas son e x t r a -

ordinariamente importantes, pues no sólo se t r a t a de un esfuerzo r a -

cional por aprovechar en los países pobres a l máximo posible una c a -

pacidad instalada qu® n o t ienen los países dentro del aparato educa-

t ivo del estado, sino de procurar a los educandos una vivencia r e a l 

en e l mundo del t raba jo que ninguna ins t i tuc ión educativa por mejo-

res maestros y equipos de que disponga puede ofrecer en forma espon-

tánea y plena. Esto t iene sentido para l o s educandos de todos los 

grupos de edad y, com mayor razón, tratándose de adultos. 

Los programas de educación de adultos que se desarrol lan 

en l a s organizaciones laborales del pa ís , en términos generales, a l -



canzan a los serv ic ios de a l fabet izac ión y otros de educación b á s i -

ca, capacitación y algunas actividades de carácter cu l tura l , de^ortjL 

ve y reoreat ivo. 

En lo r e l a t i v o a los serv ic ios de capacitación -se presenta 

una variedad de s i tuaciones desde l a simple y mecánica capacitación 

tócnico-operacional para e l desempeño de una ocupación e s p e c í f i c a 

hasta un intento s i g n i f i c a t i v o de una capacitación in tegra l y perma-

nente que comprende, básicamente, l a s s iguientes dimensiones fundamen 

ta les* tecnico-ocupacional , administrativa, metodológica para l a au-

toeducación y l a inter-educación. No se t r a t a de una capacitación 

cancelatoria por parte, sino integrada a un universo orgánico de con 

cepción de educación y t r a b a j o ; y proyectado con un sentido permanen 

t e para los diversos escalones de trabajadores de una organización 
i 

l abora l , en e l expreso reconocimiento de que l a educación es un com-

ponente v i t a l de l a s organizaciones soc ia les* 

Es t a l l a importancia que se otorga a l a educación de los 

trabajadores, que e l Paraguay está estimulando a los centros labora-

l e s de desarro l lar serv ic ios educativos en benef ic io de sus t r a b a j a -

dores y en uno que otro caso, t a l benef ic io se extiende también a los 

famil iares de los trabajadores . Este tendencia es altamente pos i t iva , 

pues l a educación de los trabajadores no t i ene que ser considerada 

en r igor como un impuesto o gravamen adic ional , sino que se t r a t a 

de un costo soc ia l que debe ser contabilizado como parte de los cos-

tos generales de operación de l a s empresas y demás centros labora -

les* 



Las organizaciones representat ivas de los trabajadores del 

Paraguay real izan múltiples act ividades, fundamentalmente en l a l í -

nea t radic iona l de l a práct ica s i n d i c a l i s t a que t i ene evidente ausen 

c ia de promoción cul tural y educacional« Para t a l e f e c t o una p o s i b i -

lidad concreta consis te en formar y capaci tar permanentemente cua-

dros de personal entre los propios miembros de l a organización, para 

i n i c i a r , con e l e fecto multiplicador e l quehacer c u l t u r a l , y educa-

cional en l a organización laboral por gestión de sus propios miem-

bros. A p a r t i r de t a l esfuerzo, e l apoyo del centro laboral y del ej3 

tado tendría e l ca rác te r de f a c t o r complementario. En suma, de lo 

que se t r a t a es de aprovechar a l máximo posible la potencialidad edu 

cat iva de todo ser humano; l a potencialidad de todo trabajador de ser 

un educando y un educador permanente. 
¡ 

Los trabajadores t ienen una presencia s i g n i f i c a t i v a en l a 

determinación del destino nacional de sus respect ivas sociedades. 

TJna comunidad labora l con vocación cul tura l y educacional t i ene l a 

posibil idad concreta de convertirse en una escuela s o c i a l de partici^ 

pación y , conqretamente, t iene l a opción de par t i c ipar activamente 

en l a determinación de los contenidos educativos en base a sus i n t e -

reses , necesidades y expectat ivas , y de par t i c ipar en la gestión de 

los programas de educación de adultos. 

En lo r e l a t i v o a los jrogramas de educación de adultos, 

que desarrol lan l a s d i s t i n t a s ins t i tuc iones de l a comunidad, en e l 

Paraguay e l panorama general es que cada vez se toma más conciencia 

de que l a educación supone e l esfuerzo global de la comunidad nació— 



nal en su conjunto. Sin embargo, se advierte c i e r t a desart iculac ión 

en re lac ión con e l esfuerzo educativo que hace e l Estado. Se impone 

la necesidad de es tab lecer p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s adecuadas, que 

permitan impulsar y canal izar e l esfuerzo y potencialidad educativa 

de la comunidad nacional . E l lo ev i tará i n t e r f e r e n c i a s , celos i n s t i t u 

cionales, deformaciones de l a concepción y práct ica educativas; y 

afirmará e l esfuerzo coherente y rac ional de l a educación como tarea 

p r i o r i t a r i a e ineludible de todos los hombres de una comunidad nació 

nal y de e l l a en su conjunto, dentro del contexto de una unidad doc-

t r i n a r i a acorde con e l Proyecto Nacional del Paraguay. 

2.2.5. El sentido y alcances de la coordinación i n t r a i n 3 t i t u c i o -

nal i n t e r i n s t i t u c i o n a l en re lac ión con la educación de 
¡ 

adultos. 
v 

A) Algunos planteamientos básicos que deben considerarse en 

torno a l a coordinación. 

a) El conocimiento que tenemos del hombre en general , l o 

hemos logrado a través de diversas d i s c i p l i n a s . En l a medida del ex -

traordinario desarrol lo c i e n t í f i c o y tecnológico de nuestros d ías , 

los conocimientos en t a l e s d i sc ip l inas se han ido incrementando asom 

brosamente a t a l punto que, s i e l adulto no se ac tua l iza constante-

mente, está en peligro la tente de poseer conocimientos y t é c n i c a s que 

ya resulten siendo obsoletas . A este panorama, ya por s í complejo, 

se agrega e l surgimiento de nuevas d i sc ip l inas que, cada vez más, 

van encontrando nuevos campos de exploración en l a vida del hombre 

y de la humanidad. S i esto es a s í , s e r í a absurdo que l a educación de 



adultos se concibiera y r e a l i z a r a dentro de l a u n i l a t e r a l i d a i de l a 

llamada c iencia de l a educación. Debe r e c u r r i r , necesariamente, a 

l a s otras d i s c i p l i n a s , no ciertamente dentro de un agregado aritmó-

t i c o de informaciones o quehaceres, sino dentro de una tota l idad o r -

gánica de concepción y acción con enfoque mul t id i sc ip l inar io . 

b) L as premisas básicas que sustentan l a educación de 

adultos en los países latinoamericanos son, consecuentemente, l a s si, 

guientes: Educación de Adultos corno f a c t o r de apoyo del proceso de 

cambios; f a c t o r de part ic ipación; f a c t o r de democratización; f a c t o r 

de desarrollo económico-social; f a c t o r de desarrol lo c u l t u r a l , ( i ) 

Estos diversos fac tores deben ser adecuadamente ar t iculados dentro 

del marco del planeamiento nacional de l a educación y ós te , a su vez, 

dentro del planeamiento global de l a sociedad. Armonizar l o s elemen-
/ 

tos que juegan dentro de l a educación de adultos; compatibi l izarlos 

dentro del planeamiento de l a educación en su conjunto; y lograr 

que l o s elementos art iculados de la educación de adultos se integren 

en e l plan nacional de desarrol lo económico - s o c i a l y c u l t u r a l , es 

una dimensión de l a coordinación que todavía es tá en una etapa b a s -

tante i n i c i a l y que requiere aproximaciones concretas en función de 

contextos nacionales e s p e c í f i c o s . 

c ) De lo anter ior se deriva que hay una concepción sistei 

mática de l a educación de adultos, porque hay elementos y estos e l e -

( l ) UNESCO, Tercera Reunión Internacional sobre Educación de Adul-

t o s , Tokio, 1972. 



montos se interre lac ionan en forma s i g n i f i c a t i v a y orientan sus a c c i £ 

nes a l objet ivo corcún de conocer mejor a l adulto s o c i a l e individual , 

para s e r v i r l o mejor y hacer posible a s í e l constante perfeccionamien 

to del hombre y de l a sociedad nacional . Los elementos del c i c l o o r -

gánico de l a educación de adultos son, básicamente, los s iguientes : 

Investigación, P l a n i f i c a c i ó n , Organización, Ejecución, Supervisión, 

Evaluación, Seguimiento y Coordinación. 

d) Esta organicidad de l a educación de adultos es una 

r a c t e r í s t i c a que conviene destacar , pues sólo en esa medida se puede 

hacer de l a educación de adultos un conjunto de serv ic ios educativos 

nutridos de los más a l t o s idea les humanistas, con sólidos cimientos 

c i e n t í f i c o s y tecnológicos , con una e f i c i e n t e implementación a t r a -

vés de un adecuado aparato logístico—operativo, y de un mecanismo de 

control que sea concurrentemente: apoyo, asesor ía , or ientación y me-

dición c u a l i t a t i v a y cuant i ta t iva de los resultados. E l l o requiere 

de l a cimentación y del perfeccionamiento constante de l a ac t i tud y 

práctica de l a coordinación. 

La coordinación, en una dimensión general de a n á l i s i s , 

t iene dos aspectos fundamentales: coordinación interna o in t ra ins t i— 

tucional y coordinación externa o i n t e r i n s t i t u c i o n a l . 

B) Coordinación interna o i n t r a i n s t i t u c i o n a l . 

a) Como sabemos, e l universo de la educación de adultos 

es bastante amplio. Sus part ic ipantes potenciales son: analfabetos y 

a l fabetos , hombres y mujeres, ocupados y desocupados, profesionales 

y no profesionales , minorías favorecidas por oportunidades educacio 



nales y mayorías desfavorecidas. La educación de adultos co.aprer.de, 

entonces, a públicos diversos y alcanza todos l o s n ive les del co-

rrespondiente sistema educativo. S i esto es a s í , es obvio que l a edu 

cación de adultos, en su mas amplio sentido, no puede e s t a r c i rcuns-

cr ipta a l ámbito de una determinada estructura administrat iva. 

b) En los países latinoamericanos, una gran parte de 

l a s acciones r e l a t i v a s a la educación de adultos están fuera de l a 

jur i sdicc ión de la dependencia administrativa de los llamados progra 

mas o estructuras encardadas de l a educación de adultos. Esto no so-

lamente ocurre a n ive l de los otros sectores de l a actividad nació -

nal sino a nivel interno del propio sector educación. El caso más o 

menos generalizado es que dentro del Minister io o Secre tar ía de Edu 

cación hay una dependencia administrativa que se encarga de l a educa, 

ción de adultos, poro que obviamente no cubre "'a tota l idad de l a s 

funciones de l a educación de adultos. 

c) Lo refer ido en e l punto anter ior es tá señalando inme 

riosamente la necesidad de plantear l a problemática de concepción y 

práctica de la coordinación interna de los pro<-rama3 de educación de 

adultos. Podemos d e c i r , en términos generales, que dicha coordinación 

interna no funciona adecuadamente en l a prác t i ca . El problema funda-

mental no consiste en l a i n s u f i c i e n c i a de marcos normativos y organi^ 

zativos de carác ter general . Por e l contrar io , hemos encontrado que, 

en algunos casos, hay abundancia de normas. El problema fundamental 

reside en l a ac t i tud de l a s personas e ins t i tuc iones f rente a una 

tarea común, en e l grado de compromiso y de despersonalización f r e n -



te a un quehacer que, por su naturaleza y c a r a c t e r í s t i c a s , no puede 

ser realisado en foxma individualizada. 

d) En l a coordinación interna de los programas de educ^ 

ción de adultos, hay que d is t inguir dos f rentes pr inc ipales : 1) l a 

coordinación de los órganos que forman parte de l a dependencia encar 

gada de l o s mencionados programas; 2) l a coordinación de t a l de-oen -

dencia con otros ór«-anos central izados y descentralizados del sec tor 

educación. Podríamos dec i r que en la Rerá-ón se advierte signos i n e -» 

quívocos de haber alcanzado logros s i g n i f i c a t i v o s en e l primer f r e n -

te de coordinación interna . En e f e c t o , hay cada vez má3 organicidad, 

coherencia e integración en e l planeamiento y e jecución de l a s accio 

nes de educación de adultos a carro de l a dependencia encargada de 
t 

su administración. No podría decirse lo mismo acerca del otro f rente 

de coordinación interna . La f a l t a de unid-.d de doctrina y de u'todos 

de t raba jo , l a carencia , en l a gran mayoría do los casos, de pro s a -

rnas y proyectos integrados del sec tor educación en materia de educa-

ción de adultos, los ce los burocrát icos , e l acento vigoroso de l a a_c 

ción individualizada de determinadas personalidades son, entre o tros , 

factores que e::plican t a l s i tuación. 

c) En los dos frontes señalados de coordinación interna se 

advierte una tendencia más o monos generalizaba en e l sentido de 

que, a l nivel horizontal de jerarquías r e l a t i v a s , se hace m's c o r o l i 

cada la coordinación, l'.o ocurre esto en e l t ino de coordinación v e r -

t i c a l en e l oue 3a i n i c i a t i v a l a tora e l j e fe de mayor jerarquía r e í a 

t iva . El caso es que se ha deformado totalmente e l sentido y a lean-



oes de la coordinación* Se oree que coordinación es sinónimo de reu-

nión oonvocada por los jefes del más a l t o rango administrativo. ' Si 

no se da t a l situaoión hay un sentimiento generalizado de que, en 

ese sitema de trabajo no hay ooordinación • En realidad, no hay t ¿ 

davía conciencia en la Región de que l a coordinación es una dimen — 

siÓn en todos y cada uno de los momentos del oiclo orgánico de l a ad 
Í 

ministraoión de los programas de educación de adultos; y que su meca 

ni amo operaoional es diversificado, en atenoión a l a s múltiples s i -

tuaoiones que se presentan y que se deben enoarar. 

C) Coordinación externa o inter inst i tucional 

a) La ooordinaoión educativa en la Región todavía no 

constituye, en l a práotioa, un elemento fundamental de l a a día i ni s t r a 

oión. Es qi¿e ní> hay una real toma de oonoiencia acerca de la concejo 

oión sistèmica de la eduoación, l a oual nos permitiría tener una 

visión de totalidad de una determinada aoción educativa, en una do-

ble dimensión de rolaoiones que se complementan armoniosamente: di -

mensión interna y dimensión externa* 

Se habla muoho de ooordinaoión y en no pocos casos 

se la reglamenta con c ie r to deta l le . Sin embargo, su aplicación efe£ 

t iva es realmente limitada. Es que, en e l fondo de la cuestión, se 

t r a t a de un problema que t iene que ver con l a reacción del hombre 

frente al trabajo, en l a perspectiva de un e j e r c i c i o predominantemen 

te individual ,o s o c i a l . este sentido - y a s í lo confirma ,1a expe-

r iencia - no es suficiente enfocar l a ooordinaoión en un plano sim -

plómente retórioo. De lo que se t r a t a es de i n t e r i o r i z a r l a coordina 

i • 
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oión, como una práotioa rut inar ia en l a s diversas funciones que c o -

rresponde a todos los niveles y escalones del t rabajo; y como la 

"búsqueda permanente de coherencias doctr inarias , normativas, meto-

dológicas y operacionales en l a perspectiva estructuralmente s i g n i f i 

cativa de un determinado quehacer conjunto." ( i ) 

b) £1 estado general de la coordinación i n t e r i n s t i t u c i o 

nal de los programas de educaoión de adultos en l a Begión, presenta 

muohos va oíos y factores limitativos* En una apreciación bastante pa-

norámica pueden señalarse los siguientes! 

- La eduoaoión en general y la educación de adultos en par t icular , 

todavía no logra su plena caracterización como instrumento indispen-

sable para el proceso de cambios sooiales y de apoyo a l a s acciones 

de desarrollo*. 
/ 

- La "regionalizaoión" de los países no siempre es una para todos 
t 

los sectores de l a actividad nacional, lo oual determina -en no po-

cos casos- la f&lta de racionalidad y l a f a l t a de apoyo recíproco en 

el ^esfuerzo global que hace e l estado y las comunidades de base en 

una determinada sooiedad nacional. 

- La carenoia de unidad, de dootrina y de métodos básicos de trabajo 

en las acoiones de eduoaoión de adultos que realizan los diferentes 

sectores* 

(1) Ministerio de Eduoaoión del Perú, La problemática de la Coordi-
nación Sduoativa, Lina, ~1975* 

\ 



-Le imprecisión de marcos normativos y organizacionales en relación 

oon la obligatoriedad y cumplimiento de las aociones que se hayan 

convenido por los sectores« 

- La oarenoia de tradición y de práctioas de trabajo en base a sec-

tores-ejes en detexmijoadas tareas de alcance nacional. 

• En algunos oasos, l a oarenoia por los seotores de conciencia de su 

responsabilidad sooial y participación oada vez más amplia en la l í -

nea de los esfuerzos oonjuntos que haga l a sociedad global, sin con-

siderar necesariamente loa " t e r r i t o r i o s " o parcelas administrativas 

de la realidad naoional. 

o) En l a gran mayoría de los casos la institucionaliza— 

oión de los meoaniamos de coordinación de las acciones educativas, a 
i 

cargo de los diferentes seotores de la aotividad nacional, no está 
t i 

claramente definida. En algunos casos, se ha determinado que sea e l 

Seotor Educación e l que tenga una participación decisiva en l a s f a -

ses de planeamiento, ejecución, supervisión, evaluación y seguimiento 

de l a s acciones educativas que realizan los diversos seotores de l a 

actividad nacional* Es éste un campo prácticamente inexplorado y que 

está esperando respuestas concretas de los países en l a l ínea de sus 

respeotivas opciones p o l í t i c a s . 

2« 2 . 6 Enfoque genoral del sentido y perspectivas de l a I n v e s t i -

gaciÓn-Partioipativa en relación con l a educación de 

adultos. 

A) La investigación sooial y sus distorsiones en América 

Latina« 



Los métodos convencionales de invest igación s o c i a l han ge-

nerado vina s e r i e de dis tors iones en América ^a t ina . Algunas de é s t a s 

son l a s s iguientes : 

a) La invest igación sooial convencional presume un a l t o ni, 

ve l de "objet ividad" y de " r igor c i e n t í f i c o " . Para cumplir con e s t a s 

condiciones bás icas de l a invest igac ión, és ta debe ser real izada 

por profesionales altamente ca l i f icados« En t a l sentido, no puede 

concebirse que l o s miembros de una comunidad l o c a l tengan una acción 
i 

prtagónica en e l proceso de l a invest igación y que sean su je tos y no 

objetos de l a misma« 

b) Esta creencia más o menos generalizada en América Lati, 

na, a l a que oiertamente se agregan otros fac tores que analizaremos 
» 

más adelante, determina que l o s esfuerzos i n i c i a l e s en materia de in 
i 

vestigación—participativa no se profundicen en e l ritmo que s e r í a de 

seable« 

o) La gran mayoría de l a s universidades latinoamericanas, 
« 

en e l campo de l a invest igación s o o i a l , u t i l i z a n los métodos conven-

cionales y en no pocos oasos instrumentos sumamente s o f i s t i c a d o s que 

corresponden ciertamente a otras realidades« Hay aquí algunas s i t u a -

ciones fundamentales que deben merecemos una cuidadosa r e f l e x i ó n : 
t 

Los equipos de investigadores s o c i a l e s de l a s univer-

sidades fornan parte de una é l i t e académico-c ient í f ica que, n i de le, 

j o s , alcanza a todo e l cuerpo del personal docente ni mucho menos a 

los estudiantes» 
< 

Lo anteriormente refer ido ocasiona que, a n ive l de l i -



cenciatura y en no pocos casos hasta de postgrado, pose a l a rotunda 

afirmación de que l a función de l a investigación es consubstancial a 

la naturaleza y esencia de l a universidad, es precario e l dominio 

que t ienen l o s estudiantes de los métodos e instrumentos de i n v e s t i -

gación convencionales* 

De lo dicho en e l punto precedente se deriva l a si— • 

tuación de que es ciertamente no s i g n i f i c a t i v a l a presencia y p a r t i -

cipación i n s t i t u c i o n a l de l a s universidades en l a búsqueda de nue-

vas opciones metodológicas con un carácter sustancialmente innovador. 

d) En re lac ión con las invest igaciones que se hacen en 
9 

las comunidades de base, conviene considerar l a s s iguientes s i t u a c i £ 

nes pr inc ipales : 

- Hay una desart iculac ión de esfuerzos, pues generalmente l a s inves -

t igaciones se hacen en foima u n i l a t e r a l , en l a perspectiva de l a no 

participación ar t iculada de otras entidades involucradas en e l desa-

r r o l l o in tegra l de dichas comunidades de base y de l a no par t i c ipa —. 

oión direc ta de l o s propios miembros de l a comunidad como su je tos de 

educación* 

- Las comunidades de base frecuentemente colaboran con l o s equipos 

de investigadores, pero tarde o temprano t ienen sentimientos de f rus 

t rac ión, porque l legan a l a conclusión de que t a l e s invest igaciones 

no sirven mayormente para nada concreto* 

- Los instrumentos de invest igación que se u t i l i z a n son complicados 

y no se adecúan a l p e r f i l cu l tura l de l a s respect ivas comunidades de 

base* Es que hay carencia de respuestas tecnológicas propias* 



B) Perspectivas de l a invest igac ión-part ic ipat iva . 

a) La invest igación-part ic ipat iva so profundizará en la 

medida en que se afirme la práct ica s o c i a l de l a part icipación glo-

bal en todos los elementos del c i c l o orgánico de l a administración 

general de los programas do educación de adultos. Sería i luso pen-

sar que la inves t i ;ación-participativa pueda generalizarse como una 

opción metodológica de investigación 3ocia l s i l a part ic ipación no 

fuera e l f a c t o r constante que se dé en los otros elementos del r e f e -

rido c i c l o orgánico. Sin embargo, es importante destacar l a función 

promotora y animadora de l a invest igación-part ic ipat iva en e l logro 

del señalado propósito, pues su efecto multiplicador es rea l y poten 

cialmente extraordinario. En la prác t i ca , a la luz de l a experiencia, 

>a una invest igación-part ic ipat iva corresponderá una p lan i f i cac ión-

part ic ipat iva y, a s í , sucesivamente. 

b) La invest igación-part ic ipat iva debe obedecer a con-

textos y a requerimientos espec í f i cos de peculiares c ircunstancias 

nacionales, alejándose de l a s modas acad micistas imperantes en 

otras partes y generando, en cambio, respuestas tecnológicas propias 

surgidas de su in t rans fer ib le realidad s o c i a l . 

c) Debe tener un caráctor i n t e r d i s c i p l i n a r i o , conside -

rando que l a educación en general y la educación de adultos en p a r t i 

cular, no pueden ser esquematizadas dentro de un simple marco peda~o 

g i c i s t a . La educación es un servic io fundamental que permite crear y 

revalorar una cultura nacional; y r e a l i z a r una opción p o l í t i c a que 

responda a l a s aspiraciones profundas de una sociedad nacional , con— 



tando para e l efecto con l a decisión de los miembros que l a inte Tan . 

d) En lo re la t ivo a su alcance, debe comprender di feren-

tes escalones: nacional, regional, zonal o microrregional y l o c a l . 

Ello dependerá de l a naturaleza y c a r a c t e r í s t i c a s del proyecto, don-

tro del marco de l a es trategia general que se haya optado. 

e) No debe tener rigurosos p e r f i l e s tecnocrático3 ni u t i 

l i z a r instrumentos sof i s t i cados . Debe ser simple y ab ier ta , con e l 

propósito de que los mismos miembros de l a s comunidades de baso y 3ac 

participantes de los programas educativos, según los casos, contando 

con e l asesoramiento de los respectivos equipos profesionales , pue-

dan i d e n t i f i c a r sus necesidades y expectativas r e a l e s y auténticas y 

decidir sobre l a s acciones a rea l izar para s a t i s f a c e r l a s . 

f ) Debe concebirse y rea l izarse dentro de una amplia ga 

ma de niveles y modalidades en̂  atención a l a s part iculares c ircuns-

tancias nacionales, desde los estudios de carácter general hasta los 

que son fundamentalmente operacionales. En es te último caso, es con-

veniente considerar lo s iguiente : 

- Sistematizar l a s experiencias de los programas y , a p a r t i r de t a l 

sistematización, i n t e n t a r una generalización en e l escalón correspon 

diente. 

- Experimentar en forma intensa y s e l e c t i v a determinados prototipos 

que luego de confrontados con l a real idad, sean debidamente rea jus ta 

dos y aplicados en e l ámbito respect ivo. 

- Ampliar cada vez más e l radio de acción de l a s generalizaciones 

hasta l l e g a r , en l o que sea f a c t i b l e y pert inente , a un nive l de uni 



versal ización de l o s programas de educación de adultos. 

g) Debe diseñar una es t ra tegia para aprovechar a l máxi-

mo los recursos de l a comunidad nacional y los estudios de base r e a -

lizados por]os organismos e s t a t a l e s , l a s universidades, l a s empresas 

de diferentes sectores económicos y soc ia les del país , a s í como de 

las otras y múltiples entidades no gubernamentales. 

h) Debe promover e l establecimiento de convenios con 

los organsimos nacionales que realizan investigaciones r e l a t i v a s a 

la educación de adul tos ,as í como también convenios multinacionales 

y b i l a t e r a l e s en áreas de interés común. Esto permitirá rac iona l izar 

e l t raba jo y e v i t a r esfuerzos aislados, desarticulados y u n i l a t e r a l e s . 

La racionalización y coordinación, a s í planteadas, permiten afirmar 

orgánicamente e l esfuerzo nacional y proyectarlo a l seno de la comu-

nidad internacional , en lo que sea pert inente. 

i ) Debe promover un amplio intercambio de experien-

c ias , desarrollando para e l efecto seminarios y otros t ipos de r e a -

niones a nivel nacional o internacional , con e l f i n de estudiar y 

analizar t a l e s experiencias y enriquecer l a perspectiva de enfoque. 

j ) Teniendo en cuenta la p o l í t i c a nacional de inves t í 

gaciÓn de l a educación en su conjunto y de l a educación de a lu l tos 

en par t icular , debe establecerse las prioridades de invest igación de 

educación de adultos en los diferentes escalones operativos del Sec-

tor Educación. 

Para e l logro de todo lo planteado anteriormente, e~ nece-

sario considerar, entre otras , l a s siguientes condiciones pr 



mentales. 

- Definición de una p o l í t i c a nacional de investigación ue educación 

de adultos, dentro del marco de l a p o l í t i c a nacional de investigación 

.'de la oducación nacional. 

- Capacitación del personal técnico , docente, administrativo v de 

apoyo de los programas de educación de adultos en-Jareas re la t ivas a 

la investigación, con part icular énfasis en l a investigación-TPr¿i'>:L 

pativa. 

- Logro de un razonable prosupuesto parí desarrol lar l a s aocio es de 

investigación en educación de adultos, con anortes del presupuesto 

nacional y de otras fuentes de financiaraiento interno y erterno. 

• 

i ; 
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CAPITULO 3 

PROCEDIMIENTO, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RIJS'JL^ADOS DE LA 

INVESTIGACION. 

3 .1 . Definición del universo y c a r a c t e r í s t i c a s de l a muestra 

De conformidad con los objetivos y la temática central de inve3 

t igación, se tomó como universo los organismos no gubernamentales dd. 

Paraguay que actualmente están realizando acciones de educación de 

adultos y que potencialmente están en condiciones de propiciar d i -

chas acciones. 

Comprende e l universo un t o t a l de 94 organismos no 'gubemamcnta-
h 

l e s localizados en 4 grandes áreas geográficas, que representan e l 

25$ del t o t a l de estos organismos en todo e l país . 

Los 94 organismos no gubernamentales, según sus funciones prin-

cipales, fueron c las i f i cados en 8 t ipos , a saber: 

1. Empresas comerciales e industr ia les 

2. Inst i tuc iones r e l i g i o s a s 

3. Entidades educativas y promocionales 

4* Entidades de beneficencia y clubes de serv ic io . 

5« Inst i tuc iones deportivas y cul turales 

6. Cooperativas 

7. Partidos P o l í t i c o s 

8. Entidades gremiales y s indicales 



En función de l a relevancia de l a dinámica soc ia l y de l a i n t e n -

sidad dol proceso de modernización que tienen algunas zonas del pa í s , 

se ident i f i caron 4 áreas de local izac ión: 

1. Asunción y e l Gran Asunción (zona capi ta l ina metropolitana) 

2. Puerto Presidente Stroessner y la zona de inf luencia de I ta ipú . 

3 . Cordillera 

4« Encarnación y l a región sureña. 

El Cuadro N° 3 presenta e l dimensionamiento del universo , en lo 

referente a l a s áreas de loca l izac ión de l o s 8 t ipos de Organismos No 

Gubernamentales (ONG) 
t 

CUADRO N° 3 

AREAS DE LOCALIZACION DE LOS 8 TIPOS DE ONG 

LOCALIZACION 
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Asunción y e l 
Gran Asunción 11 3 2 2 3 1 1 2 ¿5 26 o * 

Puerto Pdte. 
Stroessner 8 — 6 2 2 2 1 3 2¿ 25Ó3 

Cordillera 4 1 5 2 3 1 2 2 20 21.28 

Encamación 6 2 5 3 3 2 1 4 25 26.59 

Totales de 
Tipos de ONG 29 6 17 9 11 6 5 11 9^-99 
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Para los e fectos de la selección de l a nuestra, teniendo cono 

punto de partida l a s 4 áreas geográficas de loca l izac ión , se cons i -

deraron l o s siguientes c r i t e r i o s : 

a) Pr ior isac ión de centros urbanos de mayor gravitación económico-
» 

socia l ; 

b) Centros urbanos de mayor infraestructura ins t i tuc iona l y dota_ 

ción de serv ic ios ; y 

c) Ofertas de fac i l idades inmediatas, para los e fec tos de l a apli^ 

cación muestral. 

Teniendo en cuenta los c r i t e r i o s anteriormente señalados, l a mués» 

t ra se apl icó en los centros urbanos de l a s 4 áreas geográf icas , s e -

gún el deta l le que se presenta en e l Cuadro 11° 4 . 

Debido a l in terés del Ministerio de Educación del Paraguay y a l 

apoyo ins t i tuc iona l que la investigadora rec ib ió del Departamento de 

Alfabetización y Educación de Adultos, a s í como de un efect ivo apoyo 

pol í t ico gubernamental, se hizo posible l a apl icación f luida de l a 

muestra, que l a Primera Llisión de Apoyo Técnico del C3E?AL tuvo la 

oportunidad de anal izar y sugerir los rea jus tes pert inentes , tenien 

do en cuenta los resultados obtenidos en su apl icación. 

La muestra tuvo como instrumento una encuesta destinada a los re 

presentantes de los Organismos No Gubernamentales. Los resultados 

de su apl icación, demostraron que no correspondía en plenitud a l pro 

pósito de la investigación de captar a l máximo la part ic ipación de 

dichos representantes. De otro lado, algunos react ivos no estuvieron 

planteados con claridad y precis ión, lo cual se i d e n t i f i c ó con l a s 



CUADRO N° 4 

DISTRIBUCION DE LA APLICACION DE LA L1UESTRA POR TIPOS 
DE ONG Y ASEAS DE LOCALIZACION 

N° Tipos de ONG OÍ;G Localización 
N°/iireas 

$ en r e l a -
ción con e l 
universo 

1 Ehpresas comer-
c ia les i industr . 8 

3 Asunción 
2 P t o . P d t s . 

Stroessner 
1 Cordillera 
2 Encarnación 2 ^ . 5 7 

2 Inst i tuc iones 
Religiosas 2 1 Asunción 

1 Encarnación 3 3 . 3 3 

3 Entidades educati 
vas y promoc. 4 2 Pto.Pdte. 

Stroessner 
2 Cordillera 2 3 . C 2 

4 Entidades de be-
neficencia y clu 
bes de servic io 

2 1 Cordillera 
1 Encarnación 2 2 . 2 2 

5 •Inst. de port ivas 
y culturales 2 1 Asunción 

1 Cordillera 1 8 . 1 8 

6 Coopérâtivas 2 • 1 Pto. Pdte. 
Stroessner 

1 Encarnación 3 3 . 3 3 

7 Partidos P o l í t i -
cos 2 1 Asunción 

1 Cordillera 4 0 . 0 0 

8 Entidades gremia 
l e s y s indica les 3 1. Pto. Pdte. 

Stroessner 
2 Encarnación 2 7 . 2 7 

Promedio de porcentaje de la muestra 2 8 . 3 0 

Fuente: Encuest" a los Responsables de los O G 



correspondientes preguntas de control . 

• 3.2 Técnicas e instrumentos ut i l izados en la recolección de datos 

La presente investigación e s , fundamentalmente de t ipo descr ip-

t ivo, con componentes de a n á l i s i s b ib l iográ f i co y documental y de ex 

ploración de opiniones, con e l propósito de obtener la información 

requerida en re lac ión con los objet ivos y l a s hipótes is correspon-

dientes, dentro de un enfoque metodológico general de carácter p a r t i 

cipativo. 

Las técnicas que se ut i l izaron fueron l a s s iguientes : 

a) Anál is is b ib l iográ f i co -y documental, con e l objeto de carac-

t e r i z a r , en l a perspectiva s i túacional y t e ó r i c a , l a problemática de 

la Educación de Adultos del Paraguay en re lac ión con l a part ic ipación 

de los Organismos No gubernamentales. 

b) Entrevistas no estructuradas a informantes-claves, con e l pro 

pósito de i d e n t i f i c a r a los organismos no gubernamentales involucra-

dos en las acciones de educación de adultos y captar e l señalamiento 

de c r i t e r i o s básicos que permitieran elaborar l a encuesta dir igida a 

los representantes de los organismos no gubernamentales. 

c) Encuesta-Participativa a Responsables de Educación de Adultos 

de los Organismos No Gubernamentales, Esta encuesta constituyó e l ins^ 

trumento principal para efectuar e l relevamiento de l a s informaciones 

objetivas de l a acción educativa actual y potencial de los Organismos 

No Gubernamentales; y para explorar l a s expectativas, problemas sent í 

dos e inquietudes espec í f i cas de los responsables de los ONG en r e í a 
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• 

oión con la eduoación de adultos del Paraguay« 

La entrevista abarcó una amplia gama de temas, de conformidad c'on 

las hipótesis elaboradas y las variables elegidas y los correspondien 

tes indicadores« 

La enouesta oomprende los siguientes rubros: 

1« Identificación 

2« Datos básioos de l a institución 

3« Programas de Educación de Adultos 

4« Percepción y problemas sentidos 

5« Opiniones y Expectativas 

6« Propuestas para l a cooperación interinsti tucional 

7* Observaciones» 

d) Taller/de trabajo con los Responsables de Educación de Adultos 

áe los Organismos No Gubernamentales, con el objeto de consolidar l a 

elaboración de la ' enouesta y de analizar e interpretar los resulta 

dos de la investigación« 

3.3 Procedimiento empleado en la recolección de datos 

3 .3 .1 En relación con e l anális is bibliográfico y documental 

Para la identificación de l a s fuentes bibliográficas y do-

cumentales, as í como para l a obtención de datos seoundarios y del in 

ventario insti tucional , se recurrió a las principales instituciones 

públicas y privadas que pudieran relacionarse con el tema. Entre l a s 

visitadas cabe mencionar a las siguientes: 

- Ministerio de Educación y Culto 



- Ministerio de J u s t i c i a y Trabajo 

- Ministerio de Agricultura- Departamento de Educación Agrícola 

- Servicio de Extonsión Agrícola-ganadera 

- Consejo nacional de Progreso Social 

- Ministerio de Industria y Comercio 

- Unión Industr ial Paraguaya 

- Federación de l a Producción, Industria y Comercio (FEPRINCO) 

- Unión Paraguaya de Cooperativas 

- Conferencia Episcopal Paraguaya 

- COITEB (Consejo Nacional de Beneficencia) 

- Asociación Rural del Paraguay 

- Ins t i tuto de Desarrollo Municipal 

- Consejo Nacional de Deportes 

- Secretar ía Técnica de Plani f icac ión 

Para la selección de l a s fuentes b i b l i o g r á f i c a s y documentales, 

fueron de valioso apoyo l a s orientaciones de mi Asesor, a s í como l a 

Primera y Segunda Misiones de Apoyo Técnico del CR2FAL. 

3«3.2 En re lac ión con l a s entrevis tas no estructuradas a i n f o r -

mantes clavos. 

Para l a selección de informantes-claves r e c i b í apoyo del 

Representante de Alfabetización y Educación de Adultos, a s í como de 

algunas personalidades relevantes del país comprometidas con e l que 

hacer educativo, cu l tura l , po l í t i co y administrativo. 

Una ves seleccionados los informantes-claves, tuve dos reu 



niones preparatorias con e l l o s para hacerles conocer en deta l l e e l 

diseño de jai investigación y l a s acciones preliminares que venía e:¿e_ 

cutando. 

Estas dos reuniones, s irvieron en mucho para efectuar con 

los infoimantes-claves (10 en t o t a l ) l a s correspondientes e n t r e v i s -

tas no estructuradas, en forma individual. 

Al término de l a s entrevistas individuales, se promovió 

una reunión general con los 10 informantes-claves. Dicha reunión ge 

neral fue interesante y ú t i l . Su producto concreto cons is t ió en la 

elaboración de un cuestionario con 19 items, que s i rv ió de "base para 

la formulación del anteproyecto de Encuesta a Responsables de Educa-

ción de Adultos de los Organismos No Gubernamentales. 
• s 

i 

3 . 3 . 3 En 'relación con la Encuesta-Participativa a Responsables 

de Educación de Adultos de los Organismos No Gubernamentales 

La encuesta se elaboró, finalmente, con la part ic ipación 

de los Responsables de Educación de Adultos de los Organismos No Gu-

bernamentales, en enero de 1978. 

Se aplicó la encuesta a los 94 OITG (Universo de la investí^ 

gaciÓn) en los meses de febrero y marzo. 

En e l mes de a b r i l se elaboró, por parte de la investigad^ 

ra y de un equipo de apoyo, e l primer borrador de cuant i f icación y 

cualif icación de datos . . 

En e l mes de mayo, e l mencionado primer borrador se hizo 

conocer a los Responsables de Educación de Adultos de los ONG, pidién 



doles quo los estudiaran cuidadpsamente y que formularan I03 a. á l i 

s i s o interpretaciones que correspondían. 

3 . 3 . 4 En re lac ión con e l Ta l l e r de Trabajo con los Re3pon^.a-

blos de Educación de Adultos de los Organismos Guber 

namentales. 

Hubo dos períodos de funcionamiento del refer ido Ta.ller 

de Trabajos e l primero, en e l mes de enero, para consolidar la e la 

boración de la señalada Encuesta; y e l segundo, en junio de 1978, 

para hacer conjuntamente e l a n á l i s i s e interpretación de los r e s u l 

tados de l a invest igación. 

En este segundo período del Ta l l e r se t raba jó en Asun-

ción con los Responsables de Educación de Adultos de los OIÍG, en 
» 

reuniones escalonadas y previamente convenidas, del 1o a l 10 de 

junio. El producto fue e l a n á l i s i s e interpretación que, de l o s re 

sultados de la Encuesta, hicieron los mencionados Representantes , 

conjuntamente con la investigadora. 

3 .4 Anál is is e interpretación de los resultados de l a inves t iga -

ción. 

3.4«1 Acciones de educación de adultos, acrecentadas en l o s 

últimos a~os, en los organismos no gubernamentales. 

En general en e l país y particularmente en l a s cu*.tro 

áreas geográficas que comprendió e l universo de l a investid-ación: 

Asunción, Cordi l lera , Encamaciói y Puerto Presidente Stroessner , 



en los últimos 20 años se incrementó l a creación de ins t i tuc iones 

vinculadas de una u otra forma a l a educación de adultos. 21 proc£ 

so de evolución, por décadas, del establecimiento de dichas i n s t i -

tuciones educativas, fue como sigue: 

C U A D R O N ° 5 

E V O L U C I O N D E C R E A C I O N D E O R G A N I S M O S N O G U B E H N A I ^ T a U S V E X T J L « J X ) S 

A L A E D U C A C I O N D E A D U L T O S E l ; L O S U L T E T O S 

20 Afros 

L O C A L I D A D F E C J Í A H j F U N D A C I O N P O R G E N ? ^ 

Asunción en l a década de los 7 0 ¿ 8 
en la décaaa de los 6 0 2 0 
en l a d é c a _ a de los 50 2 0 
antes de los 5 0 1 2 

Cordillera en l a década de los 7 0 5 
en la década de los 6 0 
antes de los 5 0 1 2 . 5 

Encamación en l a década de los 7 0 4 4 
on l a década de los 6 0 2 2 
en la década d e los 50 2 2 
a n i ;es de los 50 1 1 

P t o . P d t e . 
Stroessner 

en 
de 

l a ' " c ^ d e 
1 9 6 6 a . 1970 

los 7 0 ¿ 0 
4 0 

Fuente: Encuesta a los Responsables de los ONG 



El crecimiento anteriormente ce nal a l o , con ser a- -ni ' <*m 

t ivo, no cubre en plenitud la demanda educativa do la .-oblación 

adulta. Sin embarco, se t r a t a de un considerable esfuerzo de p r te 

del estado y del conjunto de or^nismos no e"ubemamentale~. 

De otro lado, es importante subrayar que e l p""oc so c.e 

crecimiento de l a s ins t i tuc iones de edvcación de adultos no só^o 

se da en e l área cap i ta l ina , sino que se advierte una tendencia ""e 

descentralización de servic ios educativos a l i n t e r i o r del naÍ3. Es 

importante anotar que en todas las áreas encuestadas se observa 

que más del $0,$ de l a s inst i tuciones no gubernamentales, de recien 

te creación (después de 1970) y , por t" i*to, están en l a e-apa de in 

plementación y afianzamiento ins t i tuc iona l . 

En e l amplio espectro de organismos no gubernamentales 

del universo de la investigación, l a s inst i tuciones propiamente 

educativas y l a s de - romoción son l a s rué han derrostrado mayor se_r 

sibil idad ins t i tuc iona l en relación con l a eauc .ción de adultos, 

presumiblemente por la naturaleza de sus f ines y act ividades, t a l 

como se deta l la en e l siguionte cuadro. 

\ 



CUADRO N° 6 

MAYOR SENSIBILIZACION DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE PRO-
MOCION EN LA PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION DE ADULTOS 

LOCALIDAD TIPO DE ORG.NO GUBERNAIffiNTALES(ONG) PORCENT.# 

Asunoión y el 
Gran Asunoión 

Educación y Promoción 
Otros tipos de ONG 

60 
40 

Cordillera Eduoaoión y Promoción 
Otros tipos de ONG 

70 
30 

Enoamaoión 
Educación y Promoción 
Otros tipos de ONG 

65 
35 

Pto* Pte* 
Stroesener 

Eduoaoión y Promoción 
Otros tipos de ONG i 

70 
30 

Fuente: Encuesta a los Responsables de los ONG 

Los otros tipos de organismos no gubernamentales! aunque 

en unos oasos consideran explícitamente y en otros implícitamente 

su responsabilidad, en relaoión con la eduoaoión de adultos, c i e r -

tamente no l a oonsideran como una prioridad*. Dichos organismos t i e 

nen inquietudes generales en relación con l a problemática de l a 

educación de adultos en su conjunto y más específicamente en r e l a -

ción con la educación de sus trabajadores* A pesar de esta sitúa -

oión, es interesante destacar e l heoho de que hay otros t r e s t ipos 

de organismos no gubernamentales que están acrecentando sus a c c i o -

nes en e l campo de la educación de adultos* Se t r a t a de l a s empre-

sas comerciales e industriales, de las entidades gremiales y l a s 



instituciones deportivas y culturales , como se puede a d v e r t i r en 

el Cuadro 7 

CUADRO N* 7 

* OTROS TIFOS DE ONG, ADELIAS DE LAS ENTIDADES EDUCATIVAS Y DE PROMO 
CION, QUE INCIDEN EN EL INCRELiETITO DE LAS ACCIONES DE EDUCACION 

DE ADULTOS 
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Asunción y e l 
Gran Asunción 

i 
10Í 456 2% 1* 1* 40 

Cordillera si 1* 136 30 

Encamación 13* 2Í 22 35 

Pto. Pdte. 
Stroessner 125$ 5% y$> 25« 15S 155 30 

£ Promedio 13.75 8 . 2 5 5 .5 2 .25 1.50 1 1 .5 3 3 . 7 5 

' Fuente: Encuesta a los Responsables de los ONG 

En re lac ión con los programas de educación de adultos que 

desarrollan los diversos t ipos de organismos no gubernamentales, e l 

panorama general es el que presenta el ouadro N° 8 



CUADRO N°8 

PROGRAMAS DE EDUCACION DE ADULTOS, DESARROLLADOS POR LOS ONG, 
EN RELACION CON LOS RESPECTIVOS PROGRAMAS 

NACIONALES 

LOCALIZACION 

> 

ALFABET. 
EDUCACION 
BASICA 
ADULTOS 

CAPACITACION 
LABORAL 

ACCIONES DE 
EXTENSION 
CULTURAL T 
EDUCATIVA 

•Asunoión y e l 
Gran Asunoión 32$ 50$ 12$ 

Cordillera 4$ 30$ 30$ 8$ 

Encamación 5$ 29$ 32$ 10$ 

Pto. Pdte. 
Stroessner 45$ 20$ 40$ 3$ 

Fuentes Encuesta a los Responsables de los ONG 

Como se podrá advert ir , l a presencia y part ic ipación de 

los organismos no gubernamentales no es s i g n i f i c a t i v a en A l f a b e t i -

zación, pues en re lac ión con e l programa nacional su incidencia 

cuantitativa es del 4 a l 6$* 

•En lo r e l a t i v o a l a Educaoión Básica de Adultos (que cora 

prende l a llamada educación primaria), l a part ic ipación de l o s o r -

ganismos no gubernamentales se da del 20 a l 32$. A es te respecto, 

oonviene precisar que t a l cobertura de servic ios educativos es fun' 

damentalmente urbana, siendo poco s i g n i f i c a t i v a l a atención a l a 

poblaoión adulta de l a s áreas rurales* 

El programa de Capacitación Laboral es l o más s i g n i f i c a -



t ivo que hacen los organismos no gubernamentales del Paraguay, ya 

que en re lac ión con e l esfuerzo nacional en e s t e campo su p a r t i c i -

pación va del 32 a l 50$, 

, En l a reunión técnica de interpretac ión (1) que tuvimos 

con los representantes de l a s entidades que part ic iparon en la pre 

sente invest igación, se t r a t ó adicionalmente a l o a n t e r i o r e l a s -

pecto c u a l i t a t i v o . Hubo consenso en e l s iguiente n ive l de interpole. 

taoiÓni 

- Los contenidos, métodos y técnicas y l o s mater ia les 

educativos que u t i l i z a n en los programas de capaci tac ión laboral 

son convencionales y son producto de "préstamos de países o de o r -

ganismos internacionales como la OIT"* El esfuerzo de adaptación 

creativa y de generación de una respuesta propia e s , en general,po 
/ 

co s i g n i f i c a t i v a , s i bien ya hay indicios alentadores sobre e l par 

t i c u l a r en l a represa de Itaipú* 

- El enfoque general de t a l e s programas consis te en un 

grado de atenoión cas i exolusiva a la adquisición de habil idades y 

destrezas para e l e j e r c i c i o de ocupaciones e s p e c i f i c a s * En es ta 

perspectiva, l o s otros aspectos de l a ac6iÓn educativa quedan des-

atendidos o completamente ignorados* Sin embargo, hay algunos c a -

sos en los que ya se advierte e l embrión de l a tendencia de consi— 

v derar que l a capacitación del trabajador debe s e r i n t e g r a l , es de-

c i r debe ubicarse en l a concepción general de l a educación peima-

(1) Celebrada en Asunción, Paraguay, en junio de 197& 



nente. 

• En re lac ión con l a tendencia anteriormente r e f e r i d a , 6 3 

importante considerar que l o s representantes de los organismos no 

gubernamentales consideraron que los componentes de l a capac i ta* 

oión laboral son los s i g u i e n t e s : 

a) Preparación prác t i ca para e l t raba jo ; 

b) Dominio b á s i c o de l a correspondiente fundamentación 

o i e n t í f i c a y tecnológica; 

c ) Formación de ac t i tudes posi t ivas f rente a l a comuni 

dad nacional en general y a l t raba jo en par t i cu lar ; 

d) Aspectos técnico-metodológicos, para que los t r a b a -

jadores sigan aprendiendo dentro y fuera de sus entidades labora -
» 

\ 

l e s . / 
i 

Se puede apreoiar que s i b ien e l nivel de interpretac ión 

anteriormente señalado no es l o más completo en función de l a s co-

rr ientes más innovadoras en e l campo de la educación de adultos ,es 

una interesante apertura que puede cumplir un efec to multiplicador 

de primer orden, de ser considerado adecuadamente como un f a c t o r a 

tenerse en cuenta en e l planteamiento y ejecución de l a e s t r a t e -

gia correspondiente. 

3 . 4 . 2 La heterogeneidad y des coordinación de l a s acciones de 

, educación de adultos , a cargo de los organismos no gu-

b e raament a le s . 

Como se apreció en e l cuadro N° 8 son diversos los pro-

gramas de educación de adultos que real izan los organismos no gu-



bernamentales. Los grados de énfas i s son d i s t i n t o s , advirtiéndose 

que e l programa de a l f a b e t i z a c i ó n es e l menos atendido. Esta hete— 

rogeneidad de acc iones , en general , obedece a l o s s iguientes c r i t e 

rioss necesidad de l a i n s t i t u c i ó n , pedido de los b e n e f i c i a r i o s , ne, 

cesidades de l a s zonas del país y orientaciones gubernamentales. 

El cuadro N° 9 nos muestra l a incidencia porcentual de cada uno 

de dichos o r i t e r i o s en l a o fer ta de l o s correspondientes s e r v i c i o s 

de educación de adultos en cada una de l a s cuatro áreas de l o c a l i -

sación 

CUADRO N° 9 

INCIDENCIA DE CADA UNO DE LOS CRITERIOS PRINCIPALES PARA EL 
ESTABLEO MIENTO DE ACCIONES DE EDUCACION DE ADULTOS POR 

' LOS ONG 

LOCALIZACION 
NECESIDAD DE 
INSTITUCION 

PEDIDO LCé 
BENEFICIA 
RIOS 

NECESIDAD 
DE LAS Z0 
ÑAS DEL PAIS 

ORIENTACIONES 
GUBERNALIEN-
TALES 

Asunción y e l 
Gran Asunción 52$ 32$ 8 8 

Cordillera 47$ 30$ 10^ 13$ 

Enoarnación 54$ 28$ 9$ 9$ 

Stroessner 48$ 35$ 13$ 4$ 

Fuentct Encuesta a los Resr»o sables de los OFG 



El cuadro precedente nos muestra con claridad que e l c r i 

t e r i o predominante para que los ONG establezcan los programas de 

educación de adultos es l a "necesidad de la institución1 1 

En segundo lugar, e l "pedido de los benef ic iar ios" (31.25$)» e s 

otro c r i t e r i o que t iene relevancia en e l establecimiento de los re 

feridos programas. Es importante destacar que los c r i t e r i o s ante -

riormente señalados no están en proporción directa con los otros 

dos c r i t e r i o s re la t ivos a'Necesidades de l a s zonas del paÍ3" y 

"orientaciones gubernamentales". 

Siendo diversas las necesidades de los organismos no gu-

bernamentales y d is t in tos en naturaleza y carac ter í s t i cas l o s pedi^ 

dos de los benef i c ia r ios , las acciones de educación de adultos que 

realizan los.ONG son heterogéneas. 

Los diferentes t ipos de ONG tienen algunas r e l a c i o n e s 

con e l Ministerio de Educación y Culto, con los otros organismos 

gubernamentales y entre s í . El Cuadro N° 10 nos muestra e l c o r r e s -

pondiente f l u j o porcentual de relaciones . 



CUADRO N° 10 

FLUJO PORCENTUAL DE RELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES TIPOS 
DE ONG CON EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTO, CON LOS 

OTROS ORGANISMOS GUBERNAMENTALES Y ENTRD LOS ONG 

RELACION 
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CON EL ÏÏEJIS 
TERIO DE 
EDUCACION 
Y 
CULTO 

i 
/ 

132 11í¿ 14^ 3$ 22 22 7 .0 

CON OTROS 
ORGANISMOS 
GUBERNAIŒN 
TALES 

42 3 Í 22 4 á H s ; 3 .12 

ENTRE LOS 
ONG 
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rt 4> 555 33 13 2<í 1* 1VÎ 4 .25 

Fuente: Encuesta a los Reponsables de los ONG 



Del cuadro IIo 10 so deduce que considerando a los diver-

sos t ipos de ONG, sólo un promedio general del 7$ de e l l o s se re ía 

ciona con e l Ministerio de Educación y Culto. La relación con los 

otros organismos ,gubernamentales es todavía más l imitada, pues ape 

ñas alcanza a l 3 .12$. Casi en e s t e mismo nivel precario de r e l a c i ^ 

nes, se plantea l a s relaciones entre los diversos t ipos de ONG,lie 

gando a l 4-25$. 

A pesar de lo anteriormente refer ido, que muestra una des 

coordinación de las acciones de educación de adultos a car^o de l o s 

ONG, es importante subrayar que van emergiendo -part iculamente en 

e l sec tor socia l de los ONG- unas formas incipientes de coordina -

ción que tienen l a s siguientes expresiones concretas: Planif icación 

de actividades conjuntas ( 1 4 . 8 $ ) , ins t i tuc ional izac ión de reunió — 

nes periódicas (14*8$) y cofinanciamiento de determinadas acciones 

educativas (3 .7$) . Estas c i f r a s revelan que en e l sector soc ia l de 

los ONG (educativas y promocionales, cooperativas, partidos p o l í t ¿ 

eos, entidades gremiales y s indica les , e t c . ) se dan nutridas depen 

dencias inter inst i tuc ionales con miras a r e a l i z a r acciones conjun-

t a s , aunque están en un proceso de in ic iac ión . 

3 . 4 . 3 Los recursos actuales no uti l izados y los recursos po-

tenc ia les . 

Todas l a s entidades que participaron en la presente in -

vestigación expresaron disponer de los recursos y demás f a c i l i d a -

des para sus acciones de educación de adultos. Sin embargo, dechas 

entidades re f i r i e ron que l a capacidad instalada de que disponían 



para l a s acciones educativas no se ut i l izaba plenamente. El Cuadro 

N® 11 , muestra e l volumen porcentual de capacidad instalada para 

f ines educativos, que no es plenamente ut i l izada. 

CUADRO N° 11 

VOLUISN PORCENTUAL DE CAPACIDAD INSTALADA, PARA 
FINES EDUCATIVOS, 110 UTILIZADA POR T I -

POS D¿ 017 G. 
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CAPACIDAD 

• 

INSTALADA 
70$ 6 0 ^ 5 2 . 6 4 

1 1 0 
3 2 $ 2 5 $ 2 0 a 85!« 8 0 $ 70$ 6 0 ^ 65^ 5 2 . 6 4 

UTILIZADA 

Puente: Encuesta a los Responsables de los ONG 

Los diversos t ipos de OIíG t ienen, en promedio, una capa-

cidad instalada ociosa de 54»62$. Esta es una situación relevante 

que, en l a definición de una estrategia de profundización del des-

arrollo de la educación de adultos en e l Paraguay, debe ser cuida-

dosamente considerada. La razón es muy c lara : un pais subdesarro -

liado y con escasas disponibilidades económicas no puede "darse e l 



lu jo" de contar con una capacidad instalada ociosa, teniendo que 

atender a vastos sec tores de la población adulta que están en l a 

necesidad de par t i c ipar en una ser ie de opciones euucativas. 

El equipamiento de los ambientes educativos, a cargo de 

los ONG, atiende básicamente su cometido. Sin embargo, como r e s u l -

tado de l a invest igación y de las confrontaciones correspondientes 

en las reuniones do a n á l i s i s e interpretación, en general, los dé-> 

f i c i t s de equipamiento se dan en los siguientes rubros: Instrumen-

t a l Técnico, 20.5/S; B i b l i o t e c a , 12.8>o; n o b i l i a r i o , 1 1 . L a b o rato 

r i o , 

En e l a n á l i s i s e interpretac ión de los recursos potencia 

l e s , se consideró que é s t o s son, básicamente, los s iguientes :recur 

sos humanos (part icularmente , e l personal joven de 22 a 40 años); 

recursos de tecnología ap l i cada a l a educación de adultos, que t o -

davía requieren de adaptación creativa y de generación de respues-

tas tecnológicas propias; l o s recursos ins t i tuc iona les , que toda -

vía no han sido plenamente movilizados para desarrol lar los progra 

mas de educación de adul tos . 

En lo r e l a t i v o a l o s recursos f inac ieros , l a situación 

de las fuentes de f inanciamiento de l a s acciones educativas, a car 

go de los OlíG, es l a que s e muestra en e l cuadro IIo 12 
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Pro "Dio 100^ 804 65? 100'. 100$ C5S 90-1 8 7 " 90.37 

Otras fuente1 
nacionales — 201 12^ — — 10 * i C 7-13 

Finan ciami en 
to externo — — . 3 ' — — 5* — ñ-í 2 .0 

Puente: Encuesta a los Responsables#de los CUTO 

Cono se podrá apreciar , la fuente de financiamiento "pro^ 

pia o i n s t i t u c i o n a l " es l a más s i g n i f i c a t i v a , pues alcanza en pro-

medio a un 90.25$. Las otras fuenxes de financiamiento nacional e 

internacional son poco s i g n i f i c a t i v a s , s i bien cabe subrayar oue 

las entidades gremiales y sindicales están haciendo cada vez más 

uso de l a cooperación técnica y financiera oue prestan los or a.i is 

mos internacionales en relac ión con las acciones educativas. 



3*4*4 El nivel do porcepción-fpacro, do parto _do los ^^ %r-s 

No Gubernamentales, a c e r c a le su r»- r t i c j j r r-j6n en c 1 des-

arrol lo nacional ¿o la_ educación de adultos. 

La peroepoión, a n i v e l macro, está ro"nri^a a la isroblc— 

mátioa del desarrollo económico y s o c i a l , cor os .poí*\1 6tS ' on 

las acciones educativas do anoyo a l a s represas do I taipú y Yacyro_ 

t á ; y a l a s opiniones r e l a t i v a s a los a s u e t o s c r í t i c o s de la edu-

cación de adultos, en la perspect iva de l a nartioipación de los or 

ganisraos no gubernamentales. 

En una primera dimensión de a n á l i s i s , es importante sub-

rayar que e l 92$ de los organismos no gubernamentales con^-dera 

que la labor que real izan inc ide directamente en e l 'desarro l lo 

económico-social del país , t a l como se i l u s t r a en e l Cutdro 13« 

CUATRO N° 13 

INOCENCIA DE SU LABOR INSTITUCIONAL K EL xl,3Arr0ll0 ü̂ .tc.iico-
SOCJAL DEL P'RAOUAY 

a 
Puentei Encuesta a los Responsables de los ONG 

TIPOS DE ONG S" ' - - ej \j 0 

Empresas comerciales e industr ia les 1 > — 

Inst i tuciones Reli-T-os-is 12 

Entidades Educativas ^ P r T i o ^ i o ^ l e s 1 — 

Entidades de Beneficencia v Clubes de Servic io 7£ 

Insti tuciones deportivas v cultural®s 

Partidos Pol í t iccs 100 * 

Entidades Gremiales y S i n o c a l e s ino — 

TOTAL-PRC? DIO 92 8 



Las Ehpresas Comericales e industr ia les , l a s entidades 

Educativas y Promocionales, l a s Cooperativas, los Part idos P o l í t i -

cos y l a s Entidades Gremiales y Sindicales opinaron en un 100$ 

afirmativamente en e l sentido de que su labor i n s t i t u c i o n a l i n c i -

de directamente en e l desarrollo económico soc ia l del p a í s . 

Es interosante destacar oue en la corres-oondionte reunión 

de interpretación con los representantes de los OITG quedó s u f i c i e n -

temente olaro que l a percepción acerca de lo que implica e l desa-

rro l lo económico soc ia l es multívoca. 

De otro lado, en la referida reunión e l 80 > de represen-

tantes de los ONG i d e n t i f i c ó como proyectos nacionales re levantes 

en e l área económico-social a las regresas de I ta inú y Yacyretá , 

por considerar que impulsarán e l desarrollo del t>aís; y se e-roresó 

la disposioión de nar t ic ipar solidariamente en un nlan de c a p a c i t a -

ción masiva, destinado a los trabajadores de las mencionadas ret>re-

tea8, en l a proporción de un 63.6$. El 3 6 . / o restante condiciona su 

participación a l a s si{piientes si tuaciones: s i no es tá a le jada de 

sus propósitos ins t i tuc iona les ; s i no ocasiona p e r j u i c i o s ; y s i no 

hay inter ferenc ia y superposición de horas laborales . 

Lo anteriormente referido indica oue hay una -oercepción 

confusa emer.^nte de los desafíos socio-econÓnicos presentes y de 

la construcción de represas. Dicha confusión —como se subrayó en 

la mencionada reunión de a n á l i s i s e interpretación de es tos r e s u l t a 

dos de la invest igación- está mediatizada por una endeble e s t r u c -

t u r a nacional de la educación de adultos, mayormente desvinculada 



de los requerimientos y de l a s i n i c i a t i v a s del desarrollo económi-

co y sooial que vive e l país . 

En l o concerniente a l a i d e n t i f i c a c i ó n de l o s aspectos 

or í t ioos en e l desarrollo de l a educación de adultos del Paraguay, 

se presenta una visión panorámica en e l Cuadro N° 14 

CUADRO IIo 14 

ALGUNOS ASPECTOS CRITICOS, IDENTIFICADOS POR LOS ONG, EN RELACION CON 
EL DESARROLLO DE LA EDUCACION DE ADULTOS EN EL PARAGUAY 

N° ASPECTOS CRITICOS IDENTIFICADOS 
% 

PROMEDIO TIPOS DE ONG 

1 Coordinación i n t e r i n s t i t u c i £ 
nal e in t ra ins t i tuc iona l 6 5 Los 8 t ipos de ONG 

2 Capacitación de personal 
t 

1 

* 

24 
— Qnpresas comerciales 

e industr ia les 
— Entidades educativas 

y promocionales 
Entidades ¿gremiales 

y s indica les . 

3 Financiamiento de las acciones 
de educación de adultos 21 

- Entidades educativas 
y promocionales 

- Inst i tuc iones r e l i g . 
- Entidades de benef ic . 

y clubes de servic io 

4 Investigación y Planif icación 
de las acciones de educación 
de adultos 19 

- Partidos P o l í t i c o s 
- Cooperativas 
- Empresas comerciales 

e industr ia les . 

5 Implementación de l a s acciones 
de educación de adultos 15 

- Snnr. comero.e indus. 
- Entidades educ.y prom 
- Cooperativas 

6 Responsabilidad soc ia l en r e l a -
ción con la educación de 
adultos. 

10 
-Part idos P o l í t i c o s 
- Entidades gremiales 

y s indicales . 
- Entidades educ. y 

promocionales 

Puente: Encuesta a los Responsbles de los ONG 



En la perspeotiva de peroepción de loa ONG, se advierte 

que el aspeoto orít ioo relevante en materia de desarrollo de educa 

ción de educación de adultos es la coordinación intrainstitucional 

e interinstitucional , aspecto al cual nos referiremos específica-

mente más adelante. 

Fuera del aspecto anteriormente señalado fueron identifi 

cados, en orden decreciente, los siguientes: Capacitación de Pers£ 

nal, Finanoiamiento de las acciones de Educación de Adultos, Inve¿ 

tigaoión y Planificación, Implementación de las acciones de Educa-

oión de Adultos y Responsabilidad sooial en relación con sla Educa-

ción de Adultos. 

Es evidente que la macrovisión de la problemática del de 
» 

sarrollo de la educación de adultos del Paraguay es limitada en la 

percepción de los GNG. No hay referencias s ignif ica t ivas al marco 

doctrinario de la educaoiÓn de adultos, a l a definioión de p o l í t i -

cas y estrategias , a l a priorizaoiÓn de atención de los grupos so-

ciales marginados y de las áreas rurales y urbanas deprimidas,a la 

tecnología aplicada a la educación de adultos, a l a ooncepción y 

praxis de un sistema nacional de educación de adultos directamente 

vinculado al desarrollo integral del país. 

En suma, e l nivel de percepoión-macro de los ONG, en t á r 

minos de su participación en el desarrollo nacional de l a educa-

ción de adultos, es limitada. 



3 .4 *5 Apt p pe dente s esporádicos , disposición favorable e i n -

quietudes para r e o r i e n t a r y dinaraizar l a coordinación 

i n t e r i n s t i t u c i o n a l . 

La coordinación i n t e r i n s t i t u c i o n a l para desarro l lar a c -

ciones de educación de adultos en e l Para<may no os una inquietud 

rec iente . Ha habido consistemente una preocupación sobre e l p a r t i -

cular , que se ha traducido en algunos in tentos , t a l como se v i sua-

l i z a ' en e l Cuadro N° 15. 

cu « n o 15 

• ANTECEDENTES DE C ÔRDDfACIOTT IN^ERINSTInUCXOíTAL 
Puente» Encuesta a los Responsables de los ONQ 

Tipos de ONG 

Coordinació 
nes perma-
nentemente 

* 

Coordinan 
acciones 
con c i e r t a 
continuidad 

i 

Coordinan 
acciones 
eventual-
r.ente 

* 

No coodi-
nan a c c i o -
nes (o no 
contestan) 

* 

1 
Bnpresas comerciales e 
industriales 0 3 77 20 

2 Inst i tuciones 
Religiosas 0 2 95 3 

3 
Entidades Educativas y 
Promocionales 0 3 96 1 

4 
Entidades de Beneficencia 
y clubes de servic io 0 - 70 30 

5 
Inst i tuc iones Deportivas 
y Culturales 0 — 80 20 

6 Cooperativas 0 20 75 5 

7 Partidos P o l í t i c o s 0 15 65 20 ' 

6 Ent. Gremiales y sindio. 0 30 60 10 

% PROIFDIO 0 9 . 1 2 77.25 13.62 



Como se puede apreoiar en el Cuadro N° 15 , no ha habido 

una coordinación permanente entre los Organismos No Gubornacenta -

les ni entre óstos y los Organizaos Gubernamentales, Sólo un 9*12$ 

del total de 94 Organismos No Gubernamentales expresa que ha reali , 

gado aociones de coordinación inter inst i tucional con c i e r t a c o n t i -

nuidad« La abrumadora mayoría de ONG, expresa en un 77*25$ que só-

lo ha realizado acciones de ooordinaoión i n t e r i n s t i t u c i o n a l en for 

na eventual) esporádioa. En el 13*62$ res tante están comprendidos 

los GNO que oonsideran que no realizan acciones de coordinación in 

terinstituoional y los pocos que no se pronunciaron sobre e l par t i 

oular. 

En suma, los antecedentes de coordinación i n t e r i n s t i t u -

cional son, significativamente,esporádico s . 

Es importante subrayar que, en l a correspondiente reunión 

de análisis e interpretación de resultados de l a invest igac ión con 

los representantes de los ONG surgió la neoesidad de d e f i n i r l a oo, 

ordinaoión interinstituoional. Los resultados de l a s perspect ivas 

de enfoque oonceptual de la ooordinaoión, se presentan en e l Cuadro 

16. 



CUADRO N° 16 

PERSPECTIVAS DE ENFOQUE CONCEPTUAL 
DE LA COORDINACION 

(Fuerte! Encuesta a los Res-ponsables de los OFO) 

CRITERIOS PLANTEADOS $ 

1 

Es una forma de t r a b a j a r conjuntamente, lo cual 

permite apoyarse recíprocamente 31 

2 
Es un modo de rac ional izar e l trabajo y bajar los 

costos, evitando l a duplicidad de acciones 
22 

3 

Permite hacer una buena planificación y acercarse 
i 

al Estado 
19 

4 
Permite crear conciencia en el Estado de oue los ONG 
existen y que se les debe tomar en cuenta 17 

Simplemente hemos seleccionado los cuatro c r i t e r i o s plan 

teados en el Cuadro 16 , por considerarlos los más representativos 

de l a s perspectivas de enfoque conceptual de l a coordinación. Como 

podrá advert irse , hay un enfoque parcial de l a coordinación* El 

31$ de los tiene un enfoque de l a coordinación en términos de 

"colaboracionismo"« No surge de ^ s t a perspectiva de enfoque la co-

ordinación como un elemento que f a c i l i t a la integración, la cohe -

sión, l a ooherenoia para s e r v i r mejor a l país. De esto se deriva 

que todavía subsiste e l rezago tradicional de l a práctica de l a 
t-
I/ 



coordinación como un simple instrumento u t i l i t a r i o de recíproca 

ayuda, de racional ización en e l uso de recursos y en l a presta— 

ción de servic ios y de medio de acercamiento entre l o s organismos 

gubernamentales y no gubernamentales. 

A pesar de la situación anteriormente r e f e r i d a , es un he 

cho que los ONG del Paraguay tienen una disposición favorable en 

relación oon l a coordinación in ter ins t i tuo iona l . E l Cuadro N? 17 

nos i l u s t r a sobre e l par t icular . 

CUADRO N° 17 
k 

ENTIDADES CON LAS QUE LOS ONG ESTAN EN DISPOSICION FAVO-
RABLE DE COORDINAR 

p TIPOS DE ONG 
l 

Desead Goor-
dinar sólo 
con e l Minis* 
t e r i o de Eduo. 

DeSearí0 coordi^ 
nar con todos 
los organis-
mos del Estado 

^ 
sesean' coord. 

'con todos los 
OG y con todos 
l o s t ipos deOift 

1 
Rnpresas comerciales e 
industriales 

* 

12 29 59 

2 Instituciones Religiosas 15 23 62 

3 Entidades educativas y 
promocionales 16 30 54 

4 
Entidades de Beneficen-
cia y clubes de serv. 25 25 68 

5 
Inst i tutos deportivos 
y Culturales 7 25 68 

6 Cooperativas 2 26 72 

7 Partidos P o l í t i c o s 3 26 71 

8 Entidades grem. y sind. 8 24 68 

i PROMEDIO .11 26 63 
Puentej Encuesta a los Resonsables de ios ONG 



'Es de l a mayor importancia destacar que sólo e l 11$ de 

los ONG considera que debe coordinar inter inst i tucionalmento única 

mente con e l Minister io de Educación» E l 89$ r e s t a n t e , parece ser 

que supera- l a concepción tradic ional en e l sentido de que sólo e l 

Minister io de Educación es l a entidad del Estado encargado de todo 

lo que es educación. En e fec to , es te 89$ de OITG expresa su dispo-

s ic ión favorable de coordinar acciones en dos niveles adicionales 

y cada vez más ampliados: 1) con todos los organismos gubemamenta 

l e s ( 2 6 $ ) j y 2) con todos los organismos gubernamentales y con t o -

dos l o s t ipos de ONG (63$) . 

En l a búsqueda de soluciones para encarar l a problemáti-

ca de l a coordinación i n t e r i n s t i t u c i o n a l , en e l marco más amplio 
< 

de l a part ic ipación de los OIJG en e l desarrollo, nacional de l a edu 
* 

cación de adultos , se plantearon algunas inquietudes concretas oa-

ra r e o r i e n t a r y dinamizar la coordinación i n t e r i n s t i t u c i o n a l en ex 

Paraguay, El Cuadro 16 presenta, en forma condensada, diohas in 

quietudes 



CUADRO N° 18 

COMO REORIENTAR Y DINAKIZAR LA COORDINACION IKTEÍIHISTITUCIO^AL 

Planteamientos 

Básicos 
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1 

Debe promulgarse una ley,que 
disponga l a i n s t i t u c i o n a l i z a -
oión de l a coordinación i n t e r -
instituoionalización 65 90 100 79 81 94 100 100 89 

2 

La propuesta ins t i tuc iona l izac 
debe comprender l a responsabi-
lidad educativa de l o s OG y de 
los ONG del Paraguay y la par-
ticipación de éstos en e l des-
arrollo nacional de l a Educa-
ción de Adultos • 

60 87 100 76 84 94 100 100 88 

3 

En e l marco de l a nueva Ley, 
en cada departamento, debe ha 
ber un programa coordinado de 
acciones de educación de adul 
tos presidido por e l Delegado 
de Gobierno Departamental. 

68 93 97 75 82 92 60 96 83 

• 

4 

Plani f icar en forma r e a l i s t a : 
pocas aooiones pero faot ih les 
de e jecutarse . 100 86 80 60 77 90 £5 98 86 

• 

5 

Contribuir a la ooncientiza-
ción de los l íderes de OG 
y de ONG y de l a comunidad 
nacional 52 83 100 71 79 95 95 100 84 

• 

Puente: Encuesta a los Res onsables de los OI G 



U n p r o m e d i o d e l o r d e n d e S $ ¡ , ¡ > d e 0 2 I G c o n s i d e r a q u e d e e 

p r o m u l g a r s e u n a l e y e s p e c i a l , l a c u a l i n s t i t u c i o n a l i c e l a c o o r ' \ i -

n a o i ó n i n t e r i n s t i t u c i o n a l . E n r e l a c i ó n c o n e s t e p o r c e n t a j e p r o m e -

d i o , e s b a s t a n t e i n d i c a t i v o e l p l a n t e a m i e n t o d e l a s e m p r e s a s c o m e r 

c i a l e s e i n d u s t r i a l e s q u e s e p r o n u n c i a n f a v o r a b l e m e n t e e n u n 

E s t e r e s u l t a d o s e c o r r l a c i o n a s i g n i f i c a t i v a m e n t e c o n e l r e s u l t a d o 

c o r r e s p o n d i e n t e a l P l a n t e a m i e n t o 2 , e n r e l a c i ó n c o n e l c u a l d i -

c h a s e m p r e s a s o p i n a n f a v o r a b l e m e n t e s ó l o e n u n 60fo. E s t a r e a c c i ó n 

s e e x p l i c a , p u e s l a p r o p u e s t a d e i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n d e l a c o o r d j l 

n a c i ó n i m p l i c a , f u n d a m e n t a l m e n t e , l a r e s p o n s a b i l i d a d e d u c a t i v a , u n o 

d e c u y o s a s p e c t o s e s n e c e s a r i a m e n t e e l r e l a t i v o a l f i n a n c i a m i e n t o . 

D i c h a s e m p r e s a s p a r e c e s e r q u e , e n e l f o n d o d e l a c u e s t i ó n p l a n t e a 

d a , t o d a v í a p a r t e n d e l c o n c e p t o d e q u e e d u c a c i ó n e s u n g a s t o ; y 

q u e c o m o e l l a s y a p a g a n s u s i m p u e s t o s a l e s t a d o , y a n o t i e n e n m á s 

o b l i g a c i ó n d e f i n a n c i a r s e r v i c i o s e d u c a t i v o s . 

E n c u a n t o a l p r o n u n c i a m i e n t o d e l o s d e m á s t i p o s d e O I Í C , 

e n r e l a o i ó n c o n e l P l a n t e a m i e n t o 2 , e s a l t a m e n t e f a v o r a b l e e n u n 

p o r c e n t a j e p r o m e d i o d e l 8 8 $ . 

E n u n s e n t i d o g e n e r a l , l o s d i v e r s o s t i p o s d e O N G i n t u y e n 

q u e u n a f o r m a c o n c r e t a d e o p e r a c i o n a l i z a r l a c o o r d i n a c i ó n i n t e r -

i n s t i t u c i o n a l c o n s i s t e e n d i s e ñ a r y e j e c u t a r u n p r o g r a m a c o o r d i n a -

d o d e a c c i o n e s d e e d u c a c i ó n d e a d u l t o s , a n i v e l d e c a d a d e p a r t a m e n 

t o d e l p a í s . S e c o n s i d e r a q u e s i e n d o u n e s f u e r z o m u l t i s e c t o r i a l 

y q u e c o n v o c a l a p a r t i c i p a c i ó n d e O G y O N G , e s t e e s f u e r z o d e b e s e r 

c o o r d i n a d o p o r l a m á x i m a a u t o r i d a d p o l í t i c a d e l d e p a r t a m e n t o , q u e 



e s e l D e l e g a d o d e G o b i e r n o . E l p o r c e n t a j e p r o m e d i o f a / o r a b l e a e ¿ -

" t e p l a n t e a m i e n t o e s d e l 8 3 ^ . L o s p a r t i d o s p o l í t i c o s e s t ^ n d e a c u c r 

d o c o n e s t e p l a n t e a m i e n t o e n u n 6ofs, q u e e s t á p o r - . e o a j o d e l p r o n o 

d i o g e n e r a l . S e e x p l i c a t a l s i t u a c i ó n , p o r q u e I 0 3 p a r t i d o s d e o p o -

s i c i ó n n o d e s e a n f o r t a l e c e r l a i r a a r - e n d e l a s a u t o r i d a d e s p o l í t i c a s 

d e p a r t a m e n t a 1 e s . 

E n r e l a c i ó n c o n e l P l a n t e a m i e n t o 4 ? u n p r o m e d i o d e 8 6 ^ 

d e O N G c o n s i d e r a n q u e l a p l a n i f i c a c i ó n c o n j u n t a d e b e t o n e r d o s c a -

r a c t e r í s t i c a s f u n d a m é n t a l o s : a n i v e l d o c a d a d e p a r t a m e n t o , d o b e n 

i d e n t i f i c a r s e p o c a s a c c i o n e s , p e r o q u e s e a n s i g n i f i c a t i v a s ; y q u e 

t a l e s a c c i o n e s d e b e n s e r f a c t i b l e s d e r e a l i z a r s e . S e t r a t a d e u n 

p r a g m a t i s m o ú t i l , e l c u a l s i s e a p r o v e c h a d e n t r o d e l m a r c o d e p o -
1 

l í t i c a s y e s t r a t e g a s c l a r a m e n t e d e f i n i d a s p a r a e l d e s a r r o l l o n a -

c i o n a l d e l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s , p u e d e s e r u n i n t e r e s a n t e c r i t e -

r i o t ó c n i c o - o p e r a c i o n a l . 

F i n a l m e n t e l o s 9 4 O N G e n e l p o r c e n t a j e p r o m e d i o d e . u n 

8 4 $ c o n s i d e r a n q u e p a r a l o g r a r p r o m o v e r y e j e c u t a r t o d o l o a n t e -

r i o r s e r e q u i e r e e n r e l a c i ó n c o n l a p r o b l e m á t i c a e n c u e s t i ó n c o n t r i 

b u i r a l a t o m a d e c o n c i e n c i a d e l c u a d r o d i r i g e n c i a l d e l o s C G , d e 

l o s O N G y d e t o d a l a c o m u n i d a d n a c i o n a l . 

A q u í s e p u e d e v i s l u m b r a r u n e l e m e n t o q u e p u e d e l l e v a r a 

a m p l i a r l a p e r c e p c i ó n q u e t i e n e n l o s O N G a c e r c a d e s u r e s p o n s a b i l i ^ 

d a d e d u c a t i v a y d e s u p a r t i c i p a c i ó n e n e l d e s a r r o l l o d e l a e d u c a -

c i ó n d e a d u l t o s d e l P a r a g u a y , p o r q u e c o n s i d e r a n - e n e l ú l t i m o a r l 

l i s i s - q u e p o r m á s l e y e s y r e c u r s o s q u e e x i s t a n , l a c o o r d i n a c i ó n 



n o p o d r á d a r s e f l u i d a m e n t e m i e n t r a s l o s h o m b r e s y l a s i n s t i t u c i o n e s 

, n o l a i n t e r i o r i c e n y , o o m o r e s u l t a d o d e t a l p r o c e s o , a s u m a n a c t i t u 

d e s f a v o r a b l e s d e t r a b a j a r c o n j u n t a y s o l i d a r i a m e n t e p a r a s e r v i r a 

l o s d e m á s . 



C ( T I C T . I J S I O I I L S 

1« E n e l P a r a , ° u i y * e n l o s n i v e l e s d i r i g e n t e s , o s t á e m e r g i e n d o l a 

c o n c i e n c i a d e q u e l a c u l t u r a n o e s e s c o l a r i z a u a , q u e l a s i n s t i t u -

c i o n e s e d u c a t i v a s y a n o t i e n e n m á s e l m o n o p o l i o d e l a e d u c a c i ó n y 

q u e e d u c a c i ó n e s u n a t a r e a ' u e n o s ó l o c o m p r o m e t e a l M i n i s t e r i o d e 

E d u c a c i ó n s i n o a t o d o s l o s t i p o s d e o r g a n i s m o s g u b e m a m e n t a l e s y 

n o g u b e r n a m e n t a l e s . E n l a m e d i d a e n q u e e s t a s c o n c e p t u a l i z a c i o n e s 

s e i n t e r i o r i c e n p o r l a c o m u n i c a d n a c i o n a l , l a p r o b l e m á t i c a l e l a 

e d u c a c i ó n e n - - e n e r a ! y ^ e l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s e n a r t i c u l a r p o 

d r á s e r e n f o c a d a c a d a v e » , n á s i n t e n c i o n a l m e n t e v c o n u n a d e f i n i d a 

o p c i ó n e s t r a t é g i c a , d e n t r o d e l m a r c o g e n e r a l d e l a e d u c a c i ó n p e r m a 

n e n t e . 

2 . L a s t e n d ^ n c i i " ? ~ e n e r a l e s d e d e s a r r o l l o d a l a e d u c a c i ó n d e a d u l -

t o s q u e s u a u n e n e " 5 p a n o r a m a r e l o r ^ a l d e j \ m é r i c a L a t i n a , s e h a c e n 

t a m b i é n p r e s e n t e s , e n n \ v o r o m e n o r m e d i d a , e n e l P a r a g u a y . S i n e m 

b a r g o , n o e x i s t i e n d o t o d a v í a e n e l n a í s u n m a r c o d o c t r i n a r i o c o n e — 

rente ni u n a c l a r a d e f i n i c i ó n d e p o l í t i c a s y e s t r a t e g i a s , l a i n c i -

d e n c i a d i r e c t a d e l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s e n e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i ^ 

c o y s o c i a l d e l n í s e s l i n i t a ' a . 

3 * E s u n h e c h o c o n c r e t o q u e e n l o s ú l t i m o s a . i o s I 0 3 o r - a n i s m o s n o 

g u b e r n - i m e n t a l e s e n A m ó r i c a L a t i n a - c o n e n f o o u e s , m o d a l i d a d e s y g r a 

d o s d e é n f a s i s d i v e r s o s - e s t á n n a r t i c i t a n d o e n e l i e s a r r o l l o d e l i 

e d u c a c i ó n d e a d u l t o s . E n e l c s o n a c i o n a l d e l P a r n ~ u a y , t a l p a r t i -



c i p a c i Ó n — p o s o a l a s l i m i t a c i o n e s y d e f o r m a c i o n e s q u e t i e n e y r u ó 

s e r e f e r i r á n n á s a d e l a n t o — c o n s t i t u y e u n c o m p o n e n t e q u e c o m i e n z a a 

s o r v a l o r a d o y o u o y a n o p u o d e s e r i g n o r a d o e n e l p a n o r a m a n a c i o n a l 

d e l a e d u c a c i ó n d o a d u l t o s . 

4 . E n t o d a s l a s á r e a s e n c u c s t a d a s s e o b s e r v a q u e i . . á s d e l ¿ e l o s 

o r g a n i s m o s n o g u b e r n a m e n t a l e s , v i n c u l a d o s a l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s , 

s o n d e r e c i e n t e c r e a c i ó n ( d e s p u é s d e 1 9 7 0 ) y , p o r t a n t o , e s t á n e n 

u n a e t a p a d e i r n p l e m e n t a c i ó n y a f i a n z a m i e n t o i n s t i t u c i o n a l . S i n e m -

b a r g o , é s t o s y o t r o s o r g a n i s m o s n o g u b e r n a m e n t a l e s e s t á n d e s a r r o -

l l a n d o u n a s e r i e d e p r o g r a m a s e d u c a t i v o s , d e s t a c á n d o s e l o s s i * u i e n 

t e s : A l f a b e t i z a c i ó n , E d u c a c i ó n B á s i c a d e A d u l t o s , C a p a c i t a c i ó n L a -

b o r a l y A c c i o n e s d e E x t e n s i ó n C u l t u r a l y E d u c a t i v a . T a l e s p r o g r a -

m a s , p e s e a s u s d e f o r m a c i o n e s c o n c e p t u a l e s y a s u f a l t a d e o r i e n t a 

c i ó n y a p o y o d e p a r t e d e l o s p e r t i n e n t e s o r g a n i s m o s g u b e r n a m e n t a -

l e s , s e v a n a c r e c e n t a n d o s i g n i f i c a t i v a m e n t e . 

5 . L a p r e s e n c i a y p a r t i c i p a c i ó n d e l o s o r g a n i s m o s n o g u b e r n a m e n t a -

l e s e n e l P r o g r a m a N a c i o n a l d e A l f a b e t i z a c i ó n n o e s s i g n i f i c a t i v a , 

p u e s a l c a n z a a p e n a s d e l 4 a l D e o t r o l a d o , l a c o b e r t u r a d e a t e n 

c i ó n d e l o s O r g a n i s m o s N o G u b e r n a m e n t a l e s a t r a v é s d e l o s p r c - r a — 

m a s a n t e r i o r m e n t e r e f e r i d o s e s f u n d a m e n t a l m e n t e u r b a n a , s i e n d o p o -

c o s i g n i f i c a t i v a l a a t e n c i ó n a l a p o b l a c i ó n a d u l t a d e l a s á r e a s r u 

r a l e s . E n c a m b i o , e l P r o g r a m a d e C a p a c i t a c i ó n L a b o r a l e s l o m á s 

s i g n i f i c a t i v o q u e h a c e n d i c h o s o r g a n i s m o s , y a - u e e n r e l a c i ó n c o n 

e l e s f u e r z o n a c i o n a l e n e s t e c a m p o , s u p a r t i c i p a c i ó n v a d e l 3 2 a l 

50/Ó. 
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6« Hay una heterogeneidad de acciones de educación de adultos, a 

oargo de los Organismos No Gubernamentales. Tal s i tuación se debe 

a una ser ie de f a c t o r e s , siendo relevantes los correspondientes a 

"necesidad de l a inst i tución" (50.25%) y "pedido de los beneficia 

rios" (31 .25$ ) . Es evidente que los c r i t e r i o s para e l e s t a b l e c i -

miento de programas educativos, a cargo de dichos organismos, toda 

vía no tiene como un referente básico l a maorovisión de l a proble-

mática del desarrollo económico y social del país* 

7. Existe descoordinación de las acciones de educación de adultos 

que realizan los Organismos No Gubernamentales. Sólo un promedio 

del % de estos organismos coordina acción con el Ministerio de 

Educación y Culto. La coordinación con los otros organianos guber-
t 

namentales es todavía más limitada, pues apenas alcanza a l 3 . 1 2 $ . 

Casi en este mismo nivel precario de coordinación, se plantea l a 

relación entre los diversos tipos de Organismos No Gubernamentales 

(4 ,25^ ) . A pesar de t a l situación, van emergiendo unas formas i n c i 

pientes de coordinación, que tienen las siguientes expresiones con 

cretas : planificación de acciones conjuntas, inst i tucionalizaoión 

de reuniones periódicas, cofinanciamiento de determinadas acciones 

educativas. 

8. Los Organismos No Gubernamentales cuentan para l a s acción de 

educación de adultos con recursos aotuales y potenciales. En prom¿ 

dio, tienen una capaoidad instalada ociosa del orden del 54*62$, 

lo oual puede considerarse "un lujo" para un país de limitadas dis 



ponibilidad.es económicas* En cuanto a equipamiento hay c i e r t o s dé— 

f i o i t s , que s i bien no son agudos, deben ser atendidos* Los recur -

sos potenciales están const i tuidos , principalmente, por los r e c u r -

sos humanos (personal joven de 22 a 40 años) ; recursos teonológi-

coe, que todavía requieren de adaptación creat iva y de generación 

de respuestas tecnológicas propias; recursos inst i tucionales , que 

aún no han sido plenamente movilizados para desarrol lar los pro — 

gramas de educación de adultos; y recursos f inancieros , cuyo compo 

nente relevante es l a fuente de financiamiento inst i tucional que 

aloanza en promedio a un 90*25$. 

9* Los Organismos No Gubernamentales t iene mía limitada percepción 

a nivel-macro, aoeroa de su part ic ipación en el desarrollo nació-
j 

nal de l a educación de adultos* En e f e c t o , a pesar de que le 92$ 

considera que su labor incide directamente en el desarrollo econó-

mico y s o c i a l del país , l a percepción aoerca del sentido y a lcan-

ces de t a l desarrol lo es multívoca* En relación con los proyectos 

nacionales considerados relevantes (represas de I taipú y Yacyretá) , 

hay una percepción confusa emergente de los desafíos socio-econosd 

oos presentes y de l a construcción de represas* 

10* En l a perspectiva de percepción de los Organismos No Guberna-

m e n t a l e s , en materia de desarrollo de l a educación de adultos, e l 
N 

aspecto c r í t i c o relevante detectado es la coordinación i n t r a i n s t i -

tucional e i n t e r i n s t i t u c i o n a l . Otros aspectos c r í t i c o s ident i f i ca 

dos,fueron* capacitación de personal, financiamiento, investigación 



* 

y plani f i cac ión , implementaoión de l a s acciones y responsabilidad 

social aoerca de l a educación de adultos« La macrovisión de l a pro, 

flemática del desarrol lo de l a educación de adultos del Paraguay 

es limitada en l a percepción de dichos organismos, pues hay caren-

oias substanciales de enfoque s in cuya consideración sólo habría 

una r e l a t i v a modernización de la educación nacional de adultos , 

11« Hay antecedentes de coordinación, de parte de los Organismos 

No Gubernamentales, Sin embargo, los intentos más s i g n i f i c a t i v o s 

que se han heoho son de carác te r eventual o esporádico, alcanzando 

un promedio general de 77«25$. No ha habido, pues, una coordina -

oión permanente entre los Organizaos No Gubernamentales n i entre 
» 

éstos y los Organismos Gubernamentales* 
i 

12« Los Organismos No Gubernamentales t ienen di ferentes perspoct i * 

vas de enfoque conceptual acerca de l a coordinación, en un contex-

to subyacente de concepción y práót icas marcadamente convenciona — 

les en e l orden de un acentuado u t i l i t a r i s m o , de rac iona l izac ión 

en e l uso de recursos y en l a prestación de serv ic ios y de medio 

de acercamiento entre los organismos gubernamentales y no guberaa 

mentales. Está ausente la concepción de fondo de que l a ooordina — 

oión es e l elemento que f a c i l i t a l a integración, l a cohesión y l a 

coherencia para que dos o más organismos puedan t r a b a j a r conjunta-

mente en servic io a l país , 

13« A pesar de l o señalado anteriormente, es un hecho que l o s Orga 



ni amo 8 No. Gubernamentales tienen una disposición favorable en re ía 

oión oon l a ooordinaoión interinst i tuoional , en un sentido muy am-

plio» En efeoto, sólo el 11$ de ta les organismos considera que de-

be ooordinar únicamente con e l Ministerio de Educación» £1 63$ con 

si de ra que debe coordinar con todos los organismos gubernamentales 

y oon todos l o s t ipos de organismos no gubernamentales» 

14* En l a búsqueda de solucionos concretas para reor ientar y dinami 

zar la coordinación inter inst i tucional , en el marco de l a p a r t i c i -

pación de los Organismos No Gubernamentales en el desarrollo nació, 

nal de l a Educación de Adultos del Paraguay, e l planteamiento más 

relevante y que fue hecho por un promedio del 89$ consiste en que 

se'promulgue una ley especial que inst i tucional ice l a coordinación 
/ 

1 , 

in ter ins t i tuc ional , en e l entendimiento de que l a responsabilidad 

educativa corresponde a todos los tipos de Organismos No Guberna — 

mentales del país» 



C A P I T U L O 4 

A N T E P R O Y E C T O L E L E Y S O B R i í L A R E S P O N S A B I L I D A D Y P A R T I C I P A C I O N J 2 

L O S O R G A N I S M O S 1 1 0 G U B E R 2 I A : ¡ U N T A L E S D L L P A R A G U A Y E N E L D E S A R R O L L O 

N A C I O N A L D C L A E D U C A C I O N D E A D U L T O S . 

' 4 . 1 E X P O S I C I O N D E H O T I Y O S 

E l r e c i e n t e t r a b a j o d e i n v e s t i g a c i ó n q u e s e h a h e c h o e n e l p a í s 

s o b r e l a " P a r t i c i p a c i ó n d e l o s O r g a n i s m o s l í o G u b e r n a m e n t a l e s e n e l 

D e s a r r o l l o d e l a E d u c a c i ó n d e A d u l t o s d e l P a r a g u a y " , p r o m o v i d a p o r 

e l U i n i s t e r i c d e E d u c a c i ó n y C u l t o y q u e h a c o n t a d o c o n l a m á s a m -

p l i a i n t e r v o n c i ó n y c o l a b o r a c i ó n d e 9 A e n t i d a d e s n o r u b e m a m e n t a l e s 

d e l p a í s , p r e s e n t a u n p a n o r a m a s i t u a c i o n a l b o t a n t e c l a r o a c e r c a d e 

l a n e c e s i d a d d e r e o r i e n t a r e n e l p a í s e l s e n t i d o y a l c a n c e s d e l a 

. e d u c a c i ó n d e a d u l t o s , c o m o c o m p o n e n t e i n d i s p e n s a b l e d e l d e s a r r o l l o 

i n t e g r a l d e n u e s t r a s o c i e d a d n a c i o n a l . 

L a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s y a n o e s m á s u n c o n j u n t o d e s e r v i c i o s 

e d u c a t i v o s c o n u n a s i m p l e c o n n o t a c i ó n p e d a g ó g i c a , c o n u n c a r á c t e r 

r e m e d i a l y c o m p l e m e n t a r i o . S e p e r f i l a , m á s b i e n , c o m o u n c o n j u n t o 

d e s e r v i c i o s e d u c a t i v o s v i n c u l a d o s p r o f u n d a m e n t e a l d e s a r r o l l o e c o -

n ó m i c o y s o c i a l d e l p a í s , e n a r m o n i o s o e q u i l i b r i o c o n l o s i n t e r e s e s , 

n e c e s i d a d e s y e x p e c t a t i v a s d e l a p o b l a c i ó n a d u l t a d e l p a í s . E n t a l 

p e r s p e c t i v a , l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s e s u n f a c t o r i n h e r e n t e a l p r o -

y e c t o d e v i d a , d e c a r á c - c e r i n d i v i d u a l y s o c i a l d e l h o m b r e p r r a p u a y o ; 

y d e b e s e r u n a d i m e n s i ó n b á s i c a d e t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s d e l a c o 
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inunidad nacional , independientemente de su naturaleza y c a r a c t e r í s -

t i cas . 

Lo anter ior no s i ^ i f i c a convertir l a s f a b r i c a s , l a s denomin~cio 

nes r e l i g i o s a s , l a s beneficencias y clubes do s e r v i c i o s , los p a r t i -

dos p o l í t i c o s , l a s cooperativas, l a s ins t i tuc iones c u l t u r a l e s y de-

portivas, l a s onuidades gremiales y s indicales y "sodo e l rosto de 

institucior.es intermedias de la c ©munida'* nacional en escuelas . L--3 

inst i tuciones son medios que peimiten a l a socied.c. nacional cumplir 

sus diversos fino o y ob jet ivos . De lo que se t r a t a e3 que todas e s -

tas i n s t i t u c i o n e s , teniendo como propósito central e l logro de su3 

objetivos c - s i . c c l f i ^ s , u<-lcr. rccor.ccer er. la educación e l elci.er.to 

indispensable de apoyo para dicho logro. Es que l a s i i s t i t u c i o n c s , 

en la praxis s o c i a l , actúan y se movilizan a través de l a acción de 

los hombres. Mientras hrya hombres (varones y mujeres) , n e c e s a r i a -

mente tione o.ue haber educación. 1 os referimos a una educación en 

su más amplio sentido. A una educación, que es f a c t o r impulsor y 

que es e l permanente servic io de apoyo para que una sociedad nac io-

nal pueda lograr los f ines a que aspira . 

La educación e s , a no dudarlo, una tarea de todos los paragua-

yos y de l a sociedad nacional paraguaya. Está ya su^ereda l a conce¿ 

ción de que educación era sinónimo de escuela y és ta de maestros y 

funcionarios del Ministerio de Educación y Culto. El mismo señor l l i 

ñistro de Educación y Culto, Dr. Raúl Pe~.a, o., repet idas ocasiones 

ha incitado a l a couunided nacional, a los otros or~anis,..os gubema 

mentales y a l amplio espectro de or^'nismos no '~ubemaut,n~c.les, p^.-
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r a o u o s e h a g a n " o r e s o n t o s y p a r t i c i p e n r e s p o n s a b l e m e n t e e n e l d e ^ < 

r r o l l o e d u c a t i v o d e l p a í s . 

E n l o s ú l t i m o s a i o s , l a p o l í t i c a n a c i o n a l e s t á m ^ s o r i e n t a d a a 

d i n a m i z a r e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o a p o y a n d o f u e r t e m e n t e a l o s s e c t o -

r e s p r o d u c t i v o s c o n a y u d a c r e d i t i c i a , i n c e n t i v o s l e a l e s , a s i s t e n - , 

c i a t é c n i c a , a ^ i l i n a c i ó n d e l a s t r a n s a c c i o n e s i n t e r n o - e r t e r n o , e t c . 

A s í m i s m o , s e h a n i n i c a d o a c c i o n e s t e n d i e n t e s a c o n s o l i d a r l o s a s -

p e c t o s s o c i a l e s d e l d e s a r r o l l o c o n l a c o n s t r u c c i ó n d o n u e v a s i n f r a 

e s t r u c t u r a s d e s e r v i c i o p a r a l a e d u c a c i ó n , l a s a l u d , l a s c o m u n i c a -

c i o n e s y c o n s o l i d a d o e n t o d o s l o s a s p e c t o s l o a t i n e n t e a l c a m p o e s -

p e c í f i c o d e l a r e f o r m a a g r a r i a c o n l a c r e a c i ó n d e m á s d e 4 0 0 c o l o -

n i a s y l a h a b i l i t a c i ó n ( a d j u d i c a c i ó n ) d e m á s d e 3 , 0 0 0 , 0 0 0 d e h e c t á -
t 

» 

r e a s p a r a b e n e f i c i a r a u n n ú m e r o e s t i m a d o d e 4 0 0 , 0 0 0 f a m i l i a s . 

A b o y a n d o t o d a e s t a a c t i v i d a d y c o n s i d e r a n d o I 0 3 e m p r e n d i m i e n -

t o s n a c i o n a l e s y m u l t i n a c i o n a l e s v i d e n t e s , s e h a n i n i c i a d o l o s t r a -

b a j o s d o p l a n i f i c a c i ó n r e g i o n a l , l a p u e s t a e n m a r c h a d e u n a s e r i e 

d e p r o g r a m a s i n t e g r a d o s d e d e s a r r o l l o u r b a n o , r u r a l y r e g i o n a l . 

( E j e N o r t e , e j e l i s t e , R e r - i ó n d e l P a r a n á , C h a c o , I t a p ú a , P a r a g u a r í , 

y z o n a S u r ) . 

D e n t r o d e e s x a p e r s p e c t i v a s e h a i n i c i a d o u n p r o c e s o p o s i t i v o 

d e c r e c i m i e n t o y e m e r g e n c i a d e n ú c l e o s u r b a n o s d e n o t a b l e s i g n i f i -

c a c i ó n y g r a v i t a c i ó n d e n t r o d e l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o n a c i o n a l , A S Í 

h a n s u r g i d o c e n t r o s d e s e r v i c i o s g e n e r a l e s , i n d u s t r i a l e s , a d m i n i s t r a 

t i v o s , t a l e s c o m o E n c a r n a c i ó n , d e n t r o d e l á r e a d e i n f l u e n c i a d e l 

e m p r e n d i r n i e n t o YA CYjE ' IA . -AP IPE, C i u u a d P r e s i d e n t e S t r o e s s n e r , d e n t r o 



d e l á r e a d e l e m p r c n d i m e n t o " b i n a c i o n a l I T A X P U ; P e d r o J u a n C a b a l l e r o , 

a l n o r t e , l í m i t e s c o n e l B r a s i l , C a a g u a z ú y C o r o n e l O v i e d o , d e n t r o 

d e l a z o n a d e n u e v a c o l o n i z a c i ó n y a c t i v i d a d a ^ r o i n d u s t r i a l — f o r e s t a l , 

y o t r o s n ú c l e o s c o m o C o n c e p c i ó n , V i l l a r r i c a , P i l a r , e n t r e l o a r . / j 

i m p o r t a n t e s . 

O t r o c o m p o n e n t e i m p o r t a n t e y s i g n i f i c a t i v o c o n s t i t u y e l a h a b i l i -

t a c i ó n d e m i l e s d e h e c t á r e a s p a r a e l a s e n t a m i e n t o d e n u e v a s c o l o n i a s 

a g r o p e c u a r i a s e n t o d a l a c o s t a d e l r í o P a r a n á , C o r d i l l e r a s d e l A m a n 

b a y y L T b a r a c a y u , e l C h a c o P a r a g u a y o y l a z o n a n o r t e d e l p a í s ( S a n p £ 

d r o y C o n c e p c i ó n ) . 

E s t e e s f u e r z o n a c i o n a l i n d u d a b l e m e n t e p r e c i s a d e u n a p o y o c o n s -

t a n t e , p e r m a n e n t e y s i s t e m á t i c o d e l a p o b l a c i ó n s u j e t o . y o b j e t o d e l 

d e s a r r o l l o . 

E n e s t a l í n e a s e h a v i s t o p o s i t i v a m e n t e l a p a r t i c i p a c i ó n o r d e n a -

d a y s i s t e m á t i c a d e l c o m p o n e n t e d e m o g r á f i c o a p o y a n d o l a s g e s t i o n e s 

o f i c i a l e s y p r i v a d a s p e r m e j o r a r e l n i v e l d e v i d a y b i e n e s t a r p o p u -

l a r . C o n e l a p o y o d e l a p o b l a c i ó n s e h a n c o n s t r - i d o u n s i n n ú m e r o d e 

c e n t r o s e d u c a c i o n a l e s , p u e s t o s d e s a l u d , k i l ó m e - c r o s d e c a m i n o s y e l 

f l o r e c i m i e n t o d e c i e n t o s d e c o l o n i a s , g r a c i a s a l a o r g a n i z a c i ó n d e 

l a s u n i d a a e s f a m i l i a r e s . 

P o r o t r o l a d o e s l o a b l e d e s t a c a r d e n t r o d e e s t e p r o c e s o , l a p a r 

t i c i p a c i ó n d e m i l l a r e s d e m i g r a n t e s e x t r a n j e r o s o u e s e h a n a c o p l a -

d o a l p r o c e s o d e d e s a r r o l l o d e l p a í s , c o n t r i b u y e n d o a l a c u l t u r a , 

. t e c n o l o g í a y f u n d a m e n t a l m e n t e a l a i n f r a e s t r u c t u r a p a r a e l d e s a r r o 

l i o d e l s e c t o r a g r o p e c u a r i o y f o r e s t a l . 
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En l a s zonas de r e c i e n t e colonización, (costa del r í o Paraná y 

las C o r d i l l e r a s del Amambay y Ifbaracayú) se han incorporado miles 

de f a m i l i a s provenientes de Europa Central-Norte; ( i t a p ú a ) , miles 

de f a m i l i a s provenientes del Japón; ( itapúa y Alto Paraná), Líenno-

n i t a s ; (Chaco, San Pedro y Caaguazú), Bras i leños , Argentinos, y oriun 

dos del Medio Oriente en l o s departamentos de Alto Paraná, Canendi— 

yú, Amambay y Concepción* 

La incorporación de nuevas unidades fami l iares a l proceso de de 

s a r r o l l o a t r a v é s del proceso de refoxma agrar ia y colonización, 

movimientos migratorios i n t e r - e z t e m o s han incidido postivamente en 

l a produooión agropecuaria, a g r o - i n d u s t r i a l , y l a incursión de una 

manera más vigorosa en e l mercado internacional* 
i 

i 

A l o planteado es fundamental agregar todo cuanto puede impl i -

car l o s grandes emprendimientos nacionales y binacionales en l a 

búsqueda de una consolidación del desarrol lo del p a í s , l a i n i o i a -

oión de v a r i a s obras v i a l e s para unir l a s regiones y los países en-

t r e s í , t a l e s cono l a ruta Encarnación-Stroessner, e l puente sobre 

e l r í o Paraguay y l a ruta Transchaco, que permitirá no solamente i n 

corporar o u n i r regiones entre s í sino también una sa l ida a l merca-

do andino, e l puente Encarnación-Posadas y e l i n i c i o de l o s t r a b a -

jos para e l as fa l tado de l a ruta Coronel Oviedo-3ella Vis ta (Amam-

hay) . 

Unese a e s t o s emprendimientos, l a oonstruooión de l a s represas 

ITAIPU, YACYRETA-APIPE y eventualmente CORPUS; emprendimientos que 



no solamente implican acoión para e l desarrol lo regional o nacional 

sino también una crec iente demanda de mano de obra c a l i f i c a d a , or¿*a 

nizaoión comunitaria a nivel nacional , regional y micro-regional* 

Es un heoho notorio que e l país palpita un ritmo diferente* Los 

cambios sooio-eoonómioos se suoeden a ritmo vertiginoso* Hay desa-

r r o l l o en todos los sectores porque hay incentivos y hay predispo-

sic ión del hombre y de los recursos humanos* 

E l desafío de l a fonnación y capacitación de recursos humanos, 

en funoión del desarrol lo in tegra l del Paraguay, no es una tarea que 

sólo compete a l Estado* Es una ta rea que presupone necesariamente 

l a part ic ipación de toda l a comunidad nacional a través de sus múl-

t i p l e s organizaciones e ins t i tuc iones* 

Teniendo en cuenta l a infraes tructura i n s t i t u c i o n a l ex is tente y 

l a preocupación creciente por o f e r t a r serv ic ios educativos par^ adul 

t o s , de-parte de los organismos no gubernamentales, es oportuno y 

necesario efectuar un inventario minucioso de todas l a s i n s t i t u c i o -

nes en todo e l país detallando su capaoidad operativa en cuanto a re 

cursos humanos, in fraes tructura bás ica e instrumental técnioo* Esto 

s e r í a un t raba jo previo e indispensable para una aoción planificado 

ra y de coordinación i n t e r i n s t i t u c i o n a l . 

Acorde a l potencial de expecta t ivas y de acciones actuales pero 

aún desperdigadas y derrochadas en actividades a i s ladas , es absolu-

tamente urgente empreder e l establecimiento de una e f i c a z coordina-

ción i n t e r i n s t i t u c i o n a l . Esta acción concertada debería l i d e r a r e l 

Minister io de Educación, apoyada por una ins tanc ia i n t e r i n s t i t u c i o -



nal gubernamental como e l Consejo Nacional de Progreso S o c i a l , para 

lograr una autént ica integraciÓn de esfuerzos y rocursos. 

La invest igación mencionada r e s a l t a la necesidad de l a p l a n i -

f icación de t a l e s acciones educativas a nivel nacional, regional y 

looal . Dado e l estado inc ipiente del quehacer educativo de adultos 

en e l pa í s , cabría pensarse en un programa especial destinado a en-

frentar los requerimientos de recursos humanos ca l i f i cados de l o s 

gTandes proyectos h idroe léc t r i cos internacionales oomo una acción 

demostrativa e i n i c i a l , para gradualmente i r extendiendo programas 

y proyectos a nivel nacional y lograr l a elaboración y puesta en 

marcha de un Plan Nacional de Educación de Adultos que considere en 

forma integrada l a part ic ipación de l o s organismos gubernamentales 
• / 

•y no gubernamentales. 

Por lo mismo desde ya habría que comenzar a preparar los r e c u r -

sos humanos c a l i f i c a d o s necesarios para l a s diferentes funciones de 

la compleja ta rea educativa (planfioadores, administradores, docen-

tes especial izados en áreas espec í f ioas , investigadores, evaluado«» 

res , e t c . ) , ya que actualmente ex i s te una grave carencia en e s t e 

campo* 

Respeoto a los recursos f inancieros habría que i n c e n t i v a r e l 

sistema de autofinanciamiento donde l a s propias empresas y organiz^ 

oiones buscan canal izar los fondos disponibles y no depender peren-

nemente de inyecciones ex temas ; l a posit iva inquietud y preocupa-

ción e x i s t e n t e entre los d irec t ivos y l a s nuevas posibi l idades eco-

nómicas del país p o s i b i l i t a r á n inorementar dichos recursos . 



« 

Por lo rec iento de l a experiencia paraguaya resul ta indispensa-

bel aprovechare! máximo l a experiencia acumulada en los otros p a í -

ses latinoamericanos, por lo que habrá que preparar un programa d i -

námico, audaz e innovador de cooperación e intercambio técnico a 

través de la cooperación b i l a t e r a l y m u l t i l a t e r a l . £1 país neces i -

t a de contactos con pioneros, l íderes , docentes y espec ia l i s tas de 

otros países para confrontar realidades, canal izar experiencias 

s i g n i f i c a t i v a s y d i s c u t i r los ensayos nacionales con c r i t e r i o de 

apertura, pos i t iva transferencia tecnológica y aportar igualmente 

los propios logros nacionales. 

En virtud de todo lo expuesto-anteriormente, es evidente que l a 

amplitud aotual del tiempo educable y del espacio educativo excede 
/ 

e l poder de respuesta exclusiva del Estado« 

Este podrá y deberá conservar e l r o l planif icador global ; reser 

vará para s í l a misión y función inal ienable de indicar p o l í t i c a s 

adeouadas a l orecimiento y afirmación de l a identidad nacional. ' Pero 

en lo que se r e f i e r e a l a s acciones conduoentes a l a ejecución de 

aquellas p o l í t i c a s y proyectos, su papel hoy no es otro que subsi -

d i a r i o . 

El Estado ac tua l tiende hoy a or ientar lo que interesa a un de¿ 

a r r o l l o equilibrado y universal - s i n exclusiones de edad, sexo, con 

dición económica o cu l tura l - desde una perspectiva integra l del 

orecimiento del p a í s ; a indicar l a s áreas o sectores c r í t i c o s donde 

l o s contextos cu l tura les y de recursos humemos presentan desfasa-

j e s en los n ive les de e f i c i e n c i a y e f i cao ia aceptables; a estimular 



y promover l a par t i c ipac ión do l a s ins t i tuc iones privadas de todo 

tipo en e l reequipamiorto o foimación de los grupos que las integran. 

A l a vez e l Estado suele asumir, def in i t iva o temporalmente, l a 

dirección de acciones innovadoras, inéditas o de poca rentabilidad 

en l a s áreas y sec tores fuera de alcance de l a s instituciones i n t e r 

medias o marginales o a is ladas que, sin embargo, es preciso integrar 

plenamente a l a vida y a l potencial nacional. 

La idea de sociedad organizada implica l a actividad y responsa-

b i l idad forma do ra compartida entre e l estado y l a s instituciones no 

gubernamentales que ooexisten en e l espacio s o c i a l . Implica, en ú l -

tima i n s t a n c i a , l a rosponsabilidad educativa y l a participación de 

todos los organismos gubernamentales y no gubernamentales en e l de— 
/ 

s a r r o l l o educativo del país . 

La inves t igac ión señalada demuestra que, pese a sus }iaitacio— 

nos y deformaciones, ha ex is t ido una vocación de cooperación y con— 

cer tac ión i n t e r i n s t i t u c i o n a l en e l campo de l a educación de adultos.-

En e s t a etapa de consolidación y profundización de l a s acciones r e -

l a t i v a s a l desarro l lo in tegra l del país, es urgente e indispensable 

e s t a b l e c e r un ordenamiento jur ídico que ins t i tuc iona l i ce la respon-

sabi l idad educativa y l a part icipación de todas los orgánicos no 

bernamentales en e l desarrol lo nacional de l a educaoión de adultos, 

para seguir construyendo e l progreso y bienestar del pueblo paragua 

yo. 



4 . 2 A N T E P R O Y E C T O D E L E Y S O B R E L A R E S P . I S A B I L I D A D E D U C A T I V A Y L A 

P A R T I C I P A C I O N D E L O S O R G A N I S M O S N O G U B r J R I ^ ^ I í j l L ^ S L i J E L D i O 

L L O D E L A E D U C A C I O N D E A D U L T O S . 

C o n s i d e r a n d o : 

Q u e e s d e c i s i ó n d e l S u p r e m o G o b i e r n o e s t i m u l a e l d e s a r r o l l o e d u 

c a t i v o d e l a e d u c a c i ó n n a c i o n a l e n ¿ e n e r a ! , c o n ^ a r t i c u l a r é n f a s i s 

e n l a a t e n c i ó n e d u c a t i v a d e l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s ; 

Q u e e l M i n i s t e r i o d e E d u c a c i ó n y C u l t o , e n t r a b a j o c o o p e r a t i v o 

c o n l o s o r g a n i s m o s n o « g u b e r n a m e n t a l e s d e l p a í s , h a p r o m o v i d o u n a í n 

v e s t i g a c i ó n s o b r e l a v i a b i l i d a d d e d e f i n i r u n a e s t r a t e g i a n a c i o n a l 

c o n c e r t a d a d e e d u c a c i ó n d e a d u l t o s e n t r e l o s o ^ - a n i s m o s ' g u b e r n a m e n -

t a l e s y n o « n i b e r n a n e n t a l e s , q u e r e s p o n d a c o n m á s r e a l i s m o y f i d e l i -

d a d a l o s r e q u e r i m i e n t o s d e l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y s o c i a l d e l p a í s 

e n e l p r e s e n t e y u n a p r u d e n t e v i s i ó n p e r s p e c t i v a . 

Q u e l o s d i f e r e n t e s t i p o s d e o r g a n i s m o s n o - u b e r n a m e n t a l e s , e n m a _ 

y o r o m e n o r m e d i d a , e s t á n r e a l i z a n d o a c c i o n e s d e G u d c a c i ó n d e a . m -

t o s e n f o r m a c a d a v e z a m p l i a ; 

Q u e l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s e s u n a t a r e a d e . r e s p o n s a b i l i d a d s o -

c i a l d e l a c o m u n i d a d n a c i o n a l e n s u c o n j u n t o y , p o r - c a n t o , d e t o d a s 

s u s i n s t i t u c i o n e s i n t e r m e d i a s : 

Q u e e s n e c e s a r i o q u e e l ¿ s x a l o p r o m u e v a u n a a d e c u a d a c o o r d i n a -

c i ó n i n t e r i n s t i t u c i o n a l p a r a c o n t r i b u i r a l d e s a r r o l l o y • n e ^ f e c ^ i o r . a 

m i e n t o d e l a E d u c a c i ó n d e A d u l t o s , q u e e s u n e l e m e n t o i n d i s p e n s a b l e 



del desarrol lo económico y s o c i a l d e l pa ís ; 

Estando a lo opinado por«••, 

ha expedido la Ley Siguientes 

LEY N°.•• 

TITULO I 

Del Sentido y Alcances de l a Ley 

Art ículo 1° La Educación de Adultos en e l Paraguay es una r e s -

ponsabilidad s o c i a l que alcanza a toda l a comunidad nacional y a 

sus di ferentes ins t i tuc iones intermedias, de carácter , gubernamen-
i 

t a l y no gubernamental« 

Art ículo 2° Son Organismos no gubernamentales todas l a s i n s t i -

tuciones intermedias de l a comunidad, de d i s t i n t a naturaleza y t i -

pologia, que no dependen administrativamente del Estado, pero que 

e s t á relacionado con sus f i n e s y ob je t ivos . 

Art ículo 3° Los organismos no gubernamentales asumirán l a r e s -

ponsabilidad en l a gestión y financiamiento de los s e r v i c i o s de edu 

caciÓn de adultos que corresponda a su ámbito de acción i n s t i t u c i o -

n a l ; y en coordinación con e l Minister io de Educaoión y Culto y los 

o t ros organismos del Estado, part ic iparán activamente en l a elabora 

oión, e jecución y control de los pert inentes serv ic ios de educación 

de adultos« 



« 

» 

Artículo 4° Los l ími tes de la responsabilidad y de l a p a r t i o i -

paoi<5n de los organismos no gubernamentales en e l desarrollo de l a 

educaoión de adultos, se establecerán en e l Reglamento respectivo 

dentro del maroo de lo establecido por l a presente Ley. 

TITULO I I 

De l a s Disposiciones Generales 

Artíoulo 5o En los planes nacionales de desarrollo económico y 
v 

• s o c i a l , en los planes s e c t o r i a l e s y en l o s planes ins t i tuc iona les 

de l o s organismos gubernamentales y no gubernamentales, deben consi^ 

derarse los correspondientes servic ios de educación de adultos, con 

siderando sus diversas opciones, modalidades y formas o pe racionales« i i 

Artíoulo 6° Cada uno de los sectores públicos del pa ís , tenien 

do en ouenta e l Plan Nacional de .Desarrollo Educativo, establecerá 

anualmente e l programa seo tor ia l de desarrol lo de l a educación de 

adul tos , estableciendo para t a l e fecto l a s requeridas consultas y 

f o raías de t raba jo cooperativo con l a s entidades no gubernamentales 

que están relacionadas con sus funciones específ icas« 

Ar t í cu lo 7° Minister io de Educación y Culto promoverá, aseso, 

ra rá y apoyará l a s acciones de educación de adultos que r e a l i c e n 

l o s organismos no gubernamentales, en estrecha re lac ión de t raba jo 

con é s t o s y con l o s correspondientes organismos gubernamentales. 

Ar t í cu lo 8? Se es tablecerá e l Consejo Nacional de Educación de 

Adultos, ooijL representación de los organismos gubernamntales y no 

gubernamentales. 



T I T U L O I I I 

B o l C o n s e j j o _ r a c i o n a l d e E d u c a c i ó n d o A d u l t o s 

A r t í c u l o 9 o E l C o n s e j o N a c i o n a l d o L c l u c a c i ó n d e A d u l „ 0 3 s e r á 

p r e s i d i d o p o r e l - í i n i s t r o d e E d u c a c i ó n y C u l t o y e s t e r ó i n t e -TU " o 

p o r r e p r e s e n t a n t e s , d e l m á s a l t o n i v e l y c o n c a o c l u i d l e d c i s i ó n , 

d e l o s o r ^ n i s m o s g u b e r n a m e n t a l e s y n o g u b e r n a m e n t a l e s d e l p < - í 

A r t í c u l o 1 0 ° S e r á n f u n c i o n e s ' d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e E d u c a c i ó n , 

d e A d u l t o s : 

a ) A s e s o r a r a l ¡ . I i n i s t r o d e E d u c a c i ó n y C u l t o e n e l e s t u -

d i o s i t u a c i o n a l y e n l a f o r m u l a c i ó n d e p o l í t i c a s v e s t r a t e g i a s - j a r a 

e l d e s a r r o l l o n a c i o n a l d e l a e d u c a c i ó n d e a d u l t o s . 

b ) P r o p o n e r l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a t i v a , l a s f o r m a s y m e c a 

n i s m o s d e c o o r d i n a c i ó n i n t e r i n s t i t u c i o n a l p a r a l a s a c c i o n e s d e e d u -

c a c i ó n d e . a d u l t o s . 

c ) I d e n t i f i c a r l o s p r o g r a m a s y p r o y e c t o s d e a c c i ó n c o n j u n 

t a , c o n p r e c i s i ó n d e r e s p o n s a b i l i d a d e s , r e c u r s o s y f u e n t e s d e f i n a n 

c i a m i e n t o . 

d ) A s e s o r a r a l M i n i s t r o d e E d u c a c i ó n y C u l t o , a c e r c a d e 

l o s a s u n t o s a u e é s t e d e b e s o m e t e r a c o n s i d e r a c i ó n d e l C o n s e j o r ^ i o 

n a l d e P r o ^ ? e s o S o c i a l y d e l S u p r e m o G o b i e r n o . 

A r t í c u l o 1 1 ü E l m e c a n i s m o d e f u n c i o n a m i e n t o d e l C o n s e j o y s u p r o , 

y e c c i ó n e n t o d o s l o s n i v e l e s d e l a a d m i n i s t r a c i ó n d ^ l E s t a d o v d e 

t o d a s l a s á r e a s g e o g r á f i c a s d e l p a í s , s e r á n p r e c i s a d o s e n e l ü e - l a -

m e n t o d e l a p r o s e n t e L e y . 



TITULO IV 

Do l a s Disposiciones Especiales 

Artíoulo 12° El l l in is t ro de Educación y Culto promoverá reunio-

nes con l o s organismos gubernamentales y no gubernamentales del país 

para preoisar en d e t a l l e , los propósitos de l a presente Ley y e l 

respectivo procedimiento para su cumplimiento* 

Art ículo 13° El Reglamento de l a presente Ley será elaborado, 

dentro de l o s primeros 90 días -calendario poster iores a áu promul— 

Artículo 14° E l Reglamento de l a Ley será aprobado por e l Conse 

j o Nacional de Progreso S o c i a l . 

gaoión. 

$ 
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ANEXO N° 1 

RELACION DE LOS 94 SEGUN TIPOS Y AREAS DE LOCA 

LIZACION 

1. APRESAS COERCIALES E INDUSTRIALES 

A) ASUNCION Y EL GRAN ASUNCION 

1. Unión Industr ia l Paraguaya 

2. LAN Chile 

3 . VARIG 

4* Licore r í a Acosta 

5« Xerox de Paraguay 

6» Elec tropar S.A. 

7- Jotave S.A. 
t 

i 

8« B a r r a i l Hermanos 
t> 

9* Autopieza cora, e industr ia l 

10. Diera S.A. 

11. Prohien S .A.C. I . 

B) PUERTO PRESIDENTE STROESSNER 

12. Conempa - (Consorcio Nacional de Empresas Paraguayas*) 

13 Progreso Ahorro y Préstamo para la vivienda. 

14» Metales Paraguayos 

15. Sociedad Anónima Paraguaya de Serv ic ios Agrícolas 

10« B a r r a i l - Empresa constructora 

17. Baunam - Empresa Constructora 



18. Cameron - Impresa Constructora 

19» Rápido X -oaaú. 

C) CORDILLERA 

20. Asociación de Indus t r ia les de Dulces 

21. La Comercial Don Juan 

22. C$a cupe ría S . a . de Transporte. 

23. Empresa Caacupá S . R . L . de Transporte y Turio^o 

d) eitcariíac101! 

24. Studcntro Comercial 

25. Establecimiento Pacu-cuá 

26. Agrocervi, S.H.L. 

27« Ernesto Reinectre 

28. ' Compara a c e i t e r a Ytapua Comercial e I n d u s t r i a l S.A. 

29. Compañía Oleaginosa Encarcena S.A. 

2. iiistituciores religiosas 

A ) A S . : : c i O K Y E L GRAII aSUIÍCION 

1. üoviniento Famil iar Cr is t iano 

2. Federación de ríel igio3as del Paraguay 

3 . Conferencia Episcopal Paragu^'a 

3) CORDILLERA 

4. Diócesis de Caacupó 

c ) e;:cari:acio;t 

5. Prel-.xura - Departamento do Pastor -1 S o c i a l 

6 . C o l e r o Beato Roque González. 



3. e::tid educativas 

A) ASUNCIÓN Y EL GRAÎ  ASUNCIÓN 

1 . L i g a P a r a g u a y a d e l o s D e r e c h o s d e l a ^ u . ^ e r . 

2 . C l u b d e L e o n e s c . o S a n A l f o n s o 

3) puerto psesid.^ e stroessisr 

3 . C o l e - i o S a n t a ^ e r c - s i t a d e l N i " ' o J e s ú s 

4 . G i m n a s i o d e l S a b e r 

5 . C o l e g i o S a n J o s é 

6 . E s c u e l a T é c n i c a P o r e s x a l 

7 . C o l e g i o P o l i t é c n i c o 

8 . C e n t r o d e F o r m a c i ó n I n t e g r a l d e l a . . u j ^ r 

C ) C O R D I L L J R A 

9 . I n s t i t u t o A ~ r o n ó n i c o L a c i o n a l 

1 0 . E s c u e l a A - r r o n ó m i o a d e C a a c u p é 

1 1 . C o l e g i o J o h n F . . . e n n e d y 

1 2 . A c a d e m i a G l o r i a . 

1 3 « C o l e - " i o C r i s t o R e y . 

D ) r l N C A R N A C I O N 

1 4 * U n i v e r s i d a d C a t ó l i c a 

1 5 « A c a d e m i a ^ o r i s 

1 6 . E s c u e l a A e r í c o l a S a n B « , . . i t o 

1 7 . I n s t i t u t o P o l i t é c n i c o J u a n X A I I I 

4 . E7TIDAD3S PE CI . V CLT~" ^ Z ^ I T ^ I 

A) ASUNCION Y L R/AN A5UI.CIG" 

1 . C ^ m ^ r a J ú n i o r d e l P a r ' 1 ^ a y 



2* Centro áe Acción Social Univers i tar ia 

B) PUERTO PRESIDENTE STROESSNER 

3 . Costurero Parroquial 

4« Club de Leones de Puorto Presidente Stroessner 

C) CORDILLERA 

5« Club de Loones de Caacupá 

6 . Club de lladres del centro de salud de Caacupé 

D ) E N C A R N A C I O N 

7. Rotary Club de Encarnación 

8 . Club de Leones de Encarnación 

9« Cámara Júnior de Encarnación 

I N S T I T U C I O N E S D E P O R T I V A S Y C U L T U R A L E S 

A) ASUNCION Y EL GRAN ASUNCION 

1. Club de Regatas e l LTbiguá 

2. Colegio de Escribanos del Paraguay 

3 . Liga Paraguaya de Fútbol 

B) PUERTO PRESIDENTE STROESSNER 

4 . Liga Paranaense de Fútbol 

5 . Club Soc ia l y Náutico Presidente Stroessner 

C) CORDILLERA 

6. Club River Píate 

7# Club Teniente Fariña 

• 8 . Club 8 de diciembre 

D) ENCARNACION 



9 . C h i v e r o S o c i a l d e e n c a r n a c i ó n 

1 0 . C l u b d e l l i b r o 

1 1 . C l u b U l c r a n i r . n o 

6 . C O ^ P ^ R A T I T . S 

a) A s m r c i o i i y el r-?íj as™::i^t 

1 . C o o p e r a t i v a d e A l o r r o v P r e s t . . „ o w ^ n l o L u . . 

B ) 1 - T I Ü R T O VíCláZD^ s „ ' " . O J o S i r 1 ? 

2 . C o o p e r a t i v a 2 i n * a G u a j ú d e P r o r 1 i c c i ó n - Z - > i . u . . o 

3 . C o o p e r a t i v a ¿ c A h o r r o y P r é o - c a . n o p ^ r ^ l a v i v i o r 

C ) C O R D I L L E R A 

4 . C o o p e r a t i v a d e a h o r r o y C r ¿ a i t o C a a c ^ ó , 

5 . C o o p e r a t i v a s d e L a n c h e r o s " f u n e r a l " ^ m a r l i ^ o C a ^ a l l „ r o " 

6 . C o o p e r a t i v a s d e " / - c e r e r o s d e l ? - > r ° . r . ' L - ^ a . 

p - ^ i l o s politicos 

a) astti;cioii y e t ora:: ¿.sitxig: 

1. c o r " r a s 

puerto P^SIIG:;TE snR02ss:nR 

2 . S e c c i o n a l C o l o ^ . d a d e p u e r t o P r e s i d e n t e s s r e r 

c) ccrdille-j. 

3 . S e c c i o n a l C o l o r i d a d e Y + a c u r u b í d e l i C o r d i l l e r a 

S e c c i o n a l C o l o r a d a d e C a a c u p é 

d) li;carj"acioi: 

S e c c i o n a l c o l o c a d a d e E n c a r n a c i ó n 



8 . b.:tia¿ft,5 Gfd, 1 ^ . 3 Y sinic'les 

A) ASUNCION Y HL GRA1I i.SUCION 

1 . F e d e r a c i ó n d e L c i u e a d o r e s d e P a r a ^ c u - y 

2 . C o l e g i o d e E s c r i b i r n o s . 

b) puerto presiente st^oess:, r 

3 . A s o c i a c i o n e s d e D e s p a c h a n t e s d e A c . u a m 

4 . A s o c i a c i o n e s d e E d u c a d o r e s 

5 » A s o c i a c i ó n d o T a x i s t a s d e A l t o P a r a n á 

c) cordilla-a 

6 . A s o c i a c i ó n Oe L o c u t o r e s 

7 . A s o c i a c i ó n d o E c m c a l o r e s d e C a a c u n ó 

D ) E N C . l R N a C I O N 
» 

8 . A s o c i a c i ó n d e L . / i - n l o a d o s B a n c a l - i o s d e E n c a m a c i ó n 

9 . A s o c i a c i ó n t . e E d u c a d o r e s 

1 0 . A s o c i a c i ó n d e M a d e r e r o s . 

1 1 . A s o c i a c i ó n d o A b o r d o s . 

\ 



ai.exo 2 

C U E S T I O N A R I O E L A 3 0 R A D 0 C O I T L O S I . r O r J A - . i ^ S - C L A V L Ò J ì S C 

le aKJLj?oo 
l o r r u l a r i o A 

1 . O p i n i o n e s y r . ^ c e s i d 1 

1 . 1 . C u á l e s s o n a s u e n t e n d e r l a s _ o s i b i l i d d e s y b e n e f i c i o s q u e ttu_ 

d e n b r i n d a r l o s e n n r ^ n d i ^ i e n « o s d e I ~ a i p á y r r e t á ? 

1 . 2 . C u á l e s s o n l o s p r o b l e m a s i n m e d i a t o s q u e p l a n t e a n d i c h o s e m p r e n -

d i m i e n t o s e n m a t e r i a d e m a n o d e o b r a c a l i f i c a d a ? 

1 . 3 . E n q u é s e c t o r e s l e n r e c e ~ _ u e s e p l a n t e a n l o s d é f i c i t s m á s a g u -

d o s d e m a n o d e o b r a c a l i f i c ó l a ? 

1 . 4 . A t r a v é s d e c u é f u e n t e s U d . s o i n f o r m a d o e s t o s « e m a s ? . . . . 

2 . O ^ i n i o n ^ s e x j o e c t ^ a " i v a s s o b r e e d u c a c i ó n d e a d u l t o s . 

2 . 1 . C r e e U d . q u e u n a d u l t o q u e y . , t i e n e l o s c o n o c i . i i o n x o s b á s . c o s 

n e c e s i t a e s t u d i a r m á s y p o r o u é 

2 . 2 . U d . c r e e q u e c o n s u a p r e n d i z a j e p r o f e s i o . a l y s u e ; „ _ e r i e n c i a y a 

s a b e t o d o p a r a s o l u c i o n a r l o s p r o b l e m a s c e c - ^ a d í a ? 

2 . 3 » C r e e q u e u n p r o f e - i o n - 1 u n i v e r s i t a r i a d e b r í a w - c - u a l . z - . r s e 

p o r o u é ? 



2 . 4 » C r e o q u e l a j c o n d i c i o n e s e n q u e v i / i . . o . » _ o n f a v o r ^ j j . s a c ; u 

u n o c a m b i e y u . r e n d a u n a n u e v a p r o f c s i ' n ? . 

2 . 5 . C r e e Ü d . q u e e l p r o b l c . / i a a c l a u a a c * ' . . u c a u u - ^ O u e l 1 " . - -

g u a y s e r e s o l v e r á s ó l o c o n e l i . m i s t c r ^ o d e 2 u u c a c i ó n y o x r ^ i 

o r g a n i s m o s d e l l i s i a d o ? 

2 . 6 . Q u é t i p o d e J ^ u c a c i ó n o d e c a n - c i t a c i Ó . . c r e _ u c „ e „ e b e r í o . o f r 

c e r p r i o r i t a r i a m e n t e ' . 

2 . 7 » q u é z o n a s c r e e U a . q u e s e p r e c i s a c n m a y o r u r - c n c i a m a n o a . , 

o b r a c a l i f i c a d a ? ' 

2 . 8 . C u á l e s s o n I t - s i n s t i t u c i o n e s q u e a ° b r í ^ n l i d e r a r e n e l p a í s 

u n a e s t r a t e g a d e a c c i ó n c o n j u n t a d e e u e a c i ó n c . c a d u l t o s ? . . . 

2 . 9 » T i e n e n o t i c i a s d e a c c i o n e s c o o r d i n a o s e n m t e r i a e d u c a t i v a r e a 

l i z a d a s p o r v a r i a s i n s t i t u c i o n e s a l a v e s ? 

2 . 1 0 E n q u é á r e a s s e r e a l i z a r o n d i c h a s a c t _ v i a a d e s c o n j u n t a s ? . . . . 

2 . 1 1 Q u é t i p o d e i r . s t i t u c i o r . e s e s - á n i - i v o l u c r i d c s e n e s a s a c i t i v i d a -

d e s ? 

2 . 1 2 C u á l e s s o n l o s f a c t o r e s q u e p o s i b i l i t a r á n f u t u r a s a c c i o n e s c o o r 

d i n a d a s e n t r e v a r i a s i n s t i t u c i o n e s d e e d u c a c i ó n d e a d u l t o s ? . . . 



2 . 1 3 . Q u é f a c t o r e s n e p t i v c s c j x á n b l o o u c a r a o l i - o s i b i l i 1 d e r ^ a -

l i s a r a c c i o n e s c o o r d i n a d a s e n t r e i n s t i t u c i o n e s d e c u o - c i ó . i d e 

a d u l t o s ? 
É A É « • a • i • # • 

2 . 1 4 « D e s e a J d . q u e s o l l e v e n a c a b o a c c i o . . Q o d e c o o r u i n a c i ó n .. u l a -

i n s t i t u c i ' o n a l e n e l c a m p o d o l a e d u c a c i ó n a c a d u l t o s ? 

2 . 1 5 . Q u e s u g e r e n c i a s p r o p o n e U d . p _ r a m e j o r a r e l s i s t e m a d e e c c e 

c i ó n y c a p a c i t a c i ó n d e a d u l t o s ? 
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ANEX£ 3 

E I Í C T E S T A - P Á R T I C I P A T I V Á A RESPONSABLE^ DE EDÜCACXO DE ADUL 3 

DE LOS ORGANISMOS NO GUBERITJÜÍCNTAL S 

Formulario B 

"l • I d e n t i f i ca c i 6n 

Fecha 
. Encuesta H° Nombre del encuot or 

Hombre y ape l l ido del encuestado . . 
Cargo que ocupa e l encuestado . . 

* • 

1 . 1 . Nombre de l a Institución/Biipresa . 

1 . 2 . Dirección . . . . . . . Teléfono . . . . 

1*3* ITombre a e l d i r e c t o r / r e s o responsable^bles 

1 . 4 . Fecha de fundación . . . . 
1 . 5 . Personería j u r í d i c a (cimero del decreto de Reconocimien o Ofi 

c i a l y fecha) • . * . . . 

Datos bás icos de l a Ins t i tuc ión/Sn . re a 

1 . 6 . Cuáles son l o s f i n e s de su Ins t i tuc ión/Eb^resa? . . . . . . . 

1.7«' Entre sus f i n e s incluye la educación de adultos? ( s í ) (no) 
1 . 8 . Entre sus act ividades incluye l a ducaciÓn de adultos ( s í ) (no) 
1 . 9 . Datos- del personal vinculado a l programa de ed cación de adul-* 

tos de l a I n s t i t u c i ó n / B m r e s a encu s + da: 



Cargo desem-
peñado 

Gr<-.ao c- e 
e d u c c i ó n 3evo . dad / n t ' ( " 

t o t a l 

Los que 

prestan . 

servicios 

Adminstra 

t i v o s 

Los que 

prestan . 

servicios 

Adminstra 

t i v o s 

Los que 

prestan . 

servicios 

Adminstra 

t i v o s 
• 

Los que 

prestan . 

servicios 

Los que 

prestan . 

servicios 

Los que 

prestan . 

servicios 

Los que 

prestan . 

servicios 

Los que 

prestan . 

servicios 

• 

Los que 
apoyan 
servi-
cios 

Personal 
de mante-
nimiento 

Los que 
apoyan 
servi-
cios 

Personal 
de mante-
nimiento 

Los que 
apoyan 
servi-
cios 

Personal 
de mante-
nimiento 

• 

anualmente . . . 

1 ,10. (En l a hoja de enfrente ) , puede dibujar e l organigrama jerárqui^ 
co de personal y sus re lac iones de l a I n s t i t u c i ó n / E r p r e s a ? . . . • . 

1 .11. Puede ubicar on e l organigrama e l rubro de educación de adul-
tos? 

• 

1.12. Hay algún reglamento interno que regula los deberes j obligaclo^ 
nes de los componentes de l a Institución/Empresa? ( s í j (no) 



2. Programas de educación de adultos 

2.1« Qu6 t ipos de actividades ofrece su Institución/Empresa? , . . 

2*2« Qué niveles t ienen los cursos que ofrecen? 
- a l fabet izac ión ( s í ) (no) 
- esc , primaria ( s í ) (no) 
- c o l . secundario ( s í ) (no) 
- formación vocacional ( s í ) (no) 

2.3* Qué enfoque t ienen l o s cursos que ofrecen? 
- información gra l . ( s í ) (no) 
- cultura gra l . ( s í ) (no) 
- actual ización ( s í ) (no) 
- especia l izac ión ( s í ) (no) 

2.4« Con qué c r i t e r i o s se determinan los temas de l o s cursos? • • 

I 

2.5* Los cursos se están dando en e l l o c a l mÍ3mo de su I n s t i t u c i ó n / 
En presa? . ( s í ) (no) 
o en otra parte? ( s í ) (no) 

2 . 6 . S i es en otra parte , indique e l nombre del l o c a l 

2.7* Qué duración t ienen los cursos? , 

2 . 8 . Qué horarios t ienen los cursos? . 

2.9* Bn su mayoría, de qué lugares vienen los alumnos?. 

2 . 1 0 . La mayoría viene del medio urbano? . . . . ( s í ) (no) 
o del medio rural? . . . . ( s í ) (no) 

2*11. En su mayoría, de qué dis tancia entre su vivienda y e l l o c a l 
de estudios vienen los alumnos? 

2 . 1 2 . Cuál fue eL monto del presupuesto del año 1977? 



2.13« Qué porcentaje de dicho presupuesto invier ten en los cursos 
do a l fabet izac ión de adultos? 

2.14* Cuál o cuáles son las fuentes de f inanciación de l o s cursos? 
f inanción propia (autofinanciamiento) ( s í ) (no) 
f inanciac ión propia más otro aporte nacional ( s í ) (no) 
f inanciación propia más otro aporte in ternac io -
nal ( 3 Í ) (no) 
f inanciac ión propia más aporte nacional y más 
otro aporte internacional ( s í ) (no) 

2 . 1 5 . Los cursos son pagados? (feí) (no) 
son gratuitos? ( s í ) (no) 

2 . 1 6 . Con cuántas aulas están funcionando ahora? • 

2.17« Lichas aulas sa t i s facen plenamente l a s necesidades de l a matrl 
cula existente? ( s í ) (no) 

1 
2.18. Están sobrando aulas que no son ut i l izadas? ( s í ) (no) 

2.19- Cuántas horas a l día l a s aulas son ut i l izadas? 
« 

2 . 2 0 . Con qué equipamientos cuentan l a s aulas? 

2 .21 . Cuentan con t a l l e r e s especial izados? ( s í ) (no) 

2 . 2 2 . Cuentan con laboratorios? ( s í ) (no) 

2.23* Cuentan con b i b l i o t e c a especial izada? ( s í ) (no) 

2.24« Con l a s aulas y equipos ex is tentes pueden d ic tarse nuevos 
cursos? ( s í ) (no) 

2 . 2 5 . Para dic tarse nuevos cursos, qué. t ipo de mejoras tendrían que 
hacerse? • 

2 . 2 6 . Qué porcentaje de alumnos t ienen los cursos? 



2 . 2 7 . Luego de terminados los cursos l a i n s t i t u c i ó n mantiene algún 
contacto con sus o::alumno3? 
por v í a ocas ional amistosa? ( s í ) (no) 
debido a un plan de seguimiento? ( s í ) (no) 

2 . 2 8 . Los alumnos que h i c i e r o n e l curso, luego de é l mejoraron sus 
ingresos y condiciones de t r a o a j o ? ( s í ) (no) 

Coordinación i n t e r - i n s t i t u c i o n a l 

3 . 1 . Su i n s t i t u c i ó n os totalmente autónoma? 

3 . 2 . Su i n s t i t u c i ó n o s t a b l c c e r e l a c i o n e s con o t r o s 
organismos? 

( s í ) (no) 

( s í ) (no) 

3 . 3 . Espec i f ique e l t ipo y c a r á c t e r del organismo, además de l a 
.forma de cooperación que l e presta? 

I n s t i t u c i o n e s Carácter f o m a , t i p o de cooperación 
(públ ico) (privado) quo l e pres ta 

) ( ) / 
M > / 

) < ) ./ 
> < ) / 

3 .4 - A f i n de r e a l i s a r sus cursos , su I n s t i t u c i ó n r e a l i z a con o t r a s 
i n s t i t u c i o n e s a f i n e s algún t ipo de coordinación? ( s i ) (no) 



3.5« S i l a respuesta es a f i rmat iva , c i t e e l t i^o de coordinaosjn. 

3 . 6 . Cuáles l e parecen a Ud. Ia3 áreas del país m*s necesi tad s 
mano de obra c a l i f i c a a a ? 

4» Percepción y nroblema3 sentidos 

4 . 1 . A su parecer cuáles £Dn l a s venta jas que pueden brindar I ta inú 
y Yacyretá? 

4 . 2 . Cuáles son los problemas inmediatos que p l a n ^ ^ n dichos e. 
prendimient os? 

4 . 3 . Actualmente quó problor.as Ud. ve con resnec-o a l a nccesi^-a'1 

de contar a corto "olazo con mano de obra c a l i f i c a d a ? . , . . 

4 . 4 . Cuáles son l a s necesidades más a ,-udas de mano de obra en su em-
p r e s a / i n s t i t u c i ó n ? . . . a 5 a~os 

a 3 años 
a 1 año 

5 . Opiniones y expectativas 

5 . 1 . Cree Ud. que un ac-uló o que ya t i ene los conocimiento^ x-
s ieos neces i ta estudiar más? ( s í ) (no) 

5 . 2 . Cree que un profesional un ivers i ta r io debería a c t u a l i z a r s e ? 
( s í ) (no) 

5 . 3 . Cada cuanto tiempo debería ac tua l izarse? 

5 . 4 . Cree que en l a s condiciones en que hoy vivimos son favorables 
para que uno cambie fácilmente su pro"esiop.? ( s í ) (noi 



5*5* Ud; cree que con su aprondisaje profesior. .1 y su experiencia 
ya sabe todo para solucionar los problomas quo se lo presen 
tan cada día? ( s í ) (no) 

5 . 6 . Ud. croe quo e l problema de la educación de adultos del r a r a -
.f-uay se resolverá solamente con l a acción de l o s organismos 
o f i c i a l e s ? ( s í ) (no) 

5 . 7 . Por qué? 

5 . 8 . Qué t ipo de educación de adultos so debería dar? 

6. Propuestas m r a la cooperación i n t o r - i n s t i t u o i o ^ a l 

6 . 1 . Cuáles son l a s i n s t i t u c i o n e s que deberían l i d e r a r en e l país 
una e s t r a t e g i a de acción conjunta de educación de adultos? . . 

t 

6 . 2 . Que l e parece a Ud. que f a l t a r í a para que se r e a l i c e es ta coor 
dinación? 

6 . 3 . E s t a r í a Ud. dispuesto a p a r t i c i p a r en dicha coordinación 
( s í ) (no) 

6 . 4 . En qué forma podría Ud. colaborar para que se r e a l i c e una acción 
coordinada? 

6.5. Tiene n o t i c i a de acciones coordinadas rea l izadas en cualquier 
campo por var ias i n s t i t u c i o n e s a l a ves? ( s í ) (no) 

6 . 6 . En qué áreas temáticas se rea l izaron dichas act ividades conjun 
tas? 

6 . 7 . Qué tipo de i n s t i t u c i o n e s estuvieron involucradas en dichas 



ó. 8 . En qué tenias hay más afinidad i n s t i t u c i o n a l ? 

6.9» Qué alcance tuvieron dichas act ividades? 
l o c a l ( 3 Í ) (no) 
nacional ( s í ) (no) 
regional ( s í ) (no) 

6 . 1 0 . Qué frecuencia t ienen es tas act ividades conjuntas? 

6 . 1 1 . Cuánta gente se b e n e f i c i a de l a acc ién conjunta? 

6 . 1 2 . Qué t ipos de act ividades fueron? 

- cursos ( s í ) (no) 
- seminarios ( s í ) (no) 
- encuentros ( s í ) (no) 
- concresos ( s í ) (no) 
- reuniones .le 

amigos ( s í ) (no) 

6 . 1 3 . Qué f a c t o r e s h i c i e r o n posible e s t a s r e a l i z a c i o n e s conjuntas? 

6 .14- Qué f a c t o r e s negativos están blooueando l a pos ib i l idad de r e a -
l i z a r act ividades coordinadas entre i n s t i t u c i o n e s de ducación 
de adultos? 

6.15« Cuáles son los f a c t o r e s ~ue P o s i b i l i t a r á n futuras ac t iv idades 
coordinadas entre var ias i n s t i t u c i o n e s de educación de adultos? 

6 .1o Cree que l a s condiciones ya están dadas Tira r e a l i z a r dicha co-
ordinación ahora? ( s í ) (no) 

s 



6.17« Creo que d sistema de educación de ^dul^os nacional e~oá su-
ficientemente afianzado para l l e v a r adelanto una coordinación' 

( s í ) (no) 

ó .13 . Creo que e l sistema nacional de educación do adulóos cuenta 

con suf i c ientes recursos humanos, f inancieros y técnicos como 
para cubrir l a s necesidades de todo e l país? 

( s í ) (no) 

6.19« Qué se podría hacer a nivel nacional para c o n s e g u i r una me-
j o r coordinación? 

6« 20. Qué se podría hacer a nivel l o c a l a f i n de l o T a r en f o ira a prác 
t i c a dicha coordinación? 

6 .21 . Be e x i s t i r un plan de capacitación masiva de mano de obra para 
I ta ipú y Yacyretá, e s t a r í a dispuesta su i n s t i t u c i ó n para f o r -
mar parte de dicho plan? ( s í ) (no) 

6 .22 . Zn qué condiciones par t i c ipar ía su i n s t i t u c i ó n en un plan a s í ? 

6 .23 . Un qué condiciones no podría su i n s t i t u c i ó n p a r t i c i p a r en un 
plan as í ? . . . 

6.24* Qué sugerencias podría dar Ud. para mejorar en e l país y en l a 
región l a s ins t i tuc iones de educación de adultos? 

7 Observaciones 



k. ! „•¡ï te;-


