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La transformaci6n politica que atraves6 el Paraguay en la ultima decada 
fue acompafiada por una busqueda de transformaci6n cultural. La 
convergencia entre lo politico y lo cultural parece estar conectada con la 
manera de definir no solo el caracter ideol6gico del nuevo programa, sino 
tambien con la definici6n de los criterios especificos de acceso a la esfera 
publica y con los modos de interacci6n entre individuos, grupos e 
instituciones. 1 En todo proceso de transformaci6n, la esfera educativa tiende 
a manifestar claramente las tendencias de cambio. A la educaci6n se asigna 
un importante rol en la reestructuraci6n de las ideas y las pr:icticas del orden 
social. Las agencias educacionales actuan como transmisoras de nuevas 
nociones mientras readecuan paulatinamente los arreglos existentes. La 
readecuaci6n al cambio implica la transformaci6n de los discursos, los 
contenidos y las metodologias educativas.2 Dentro de este proceso, las 
instituciones educacionales desarrollan la capacidad de actuar como 
mediadoras entre conflictos estructurales existentes y emergentes. El presente 
trabajo intenta analizar algunos de los cambios elaborados en el discurso 
educativo del Paraguay durante el proceso de transici6n del regimen 
dictatorial al democratico y asi iluminar la dinamica establecida entre 
componentes culturales y politicos en este proceso. 

Bajo el regimen dictatorial del general Stroessner (1935-1989), el Sistema 
educativo paraguayo estaba orientado por estrategias que asumian una fuerte 
base de homogeneidad entre los diferentes grupos de la poblaci6n. Tales 
estrategias reforzaban la idea de nacionalidad en terminos de unidad e 
identidad cultural comun. Los mensajes trasmitidos mediante el sistema, asi 
como la estructura misma, reflejaban la idea de inclusion elaborada por el 
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Ejecutivo. La practica discursiva elaborada durante el proceso de transicion 
al regimen democratico visualiza la creacion de una nueva identidad cultural 
basada en la "igualdad de diferencias". El concepto de homogeneidad, 
implementado por el regimen anterior, fue reemplazado por el concepto de 
pluralidad lingiiistica y etnica. Este discurso, elaborado por los agentes 
activos en el proceso de transicion, fue orientado a construir un concepto de 
nacionalidad que enfatiza mas los componentes culturales que los compo
nentes politicos de la identidad colectiva. Dentro del mismo discurso se asume 
que la legitimidad e inclusion de las diferencias culturales en un marco comun 
refuerzan la solidaridad colectiva. Esto posibilitaria ampliar la base de la 
mobilizacion social, la integracion y participacion de grupos marginales de la 
poblacion en el nuevo orden politico. En este proceso fueron movilizados los 
sentimientos nacionales, basados en las caracteristicas primordiales que 
diferencian al Paraguay de las restantes naciones hispanoamericanas. 

Una de las divisas cruciales movilizadas en la construccion de nuevos lazos 
de solidaridad social y de modos de participacion politica fue el concepto de 
bilingiiismo. Especificamente, la coexistencia del espafiol y el guarani como 
lenguas poseedoras del mismo valor pragmatico y simbolico dentro del 
sistema educativo fue considerado un mecanismo crucial en la ampliacion de 
la base, la cohesion, el apoyo y la cooperacion nacional. El concepto de 
bilingiiismo se transformo asi en un componente basico de la nueva practica 
discursiva dirigida a modelar la identidad colectiva bajo el nuevo regimen 
politico. El intento de cambiar el "paradigma hegemonico" de la identidad 
cultural por el "paradigma bilingiie" parece haber contribuido a remodelar 
simbolicamente el modo de participacion en la esfera publica. 3 Este cambio 
correlacionado con la transformacion de la practica educativa parece, sin 
embargo, haber afectado solo marginalmente la construccion del conoci
miento. La practica educativa emergente indica una continuidad en los 
significados, atribuidos tanto al conocimiento como a las modalidades de su 
elaboracion. 

La educacion como practica de inclusion 

Desde 1954 hasta 1989, el Estado paraguayo era sinonimo con el entonces 
presidente Alfredo Stroessner y con el aparato del Partido Colorado.4 En los 
afios anteriores al ascenso de Stroessner a la presidencia, el pais se habia 
caracterizado por un estado politico casi caotico, causado por las luchas por 
el poder. A Stroessner se le atribuyo el haber logrado la amalgamacion de la 
nacion paraguaya, al mismo tiempo que consolidaba su propia posicion 
politica. 

El discurso y la practica educativa del Paraguay bajo el regimen de 
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Stroessner reflejaban un concepto de nacionalidad que trascendia particula
ridades y diferencias. Este concepto asumia que la solidaridad nacional debia 
ser creada a traves del enfasis puesto en los elementos comunes de los grupos 
sociales y en el pasado historico en el cual se formo la nacion. Los heroes que 
sacrificaron sus vidas en las distintas guerras patrias (Triple Alianza, 1864-70; 
Chaco, 1932-35) constituian en los programas de estudio simbolos de 
movilizacion de los elementos de solidaridad y comunidad. De esta manera 
se le atribuia a la educacion la responsabilidad de "mantener y promover los 
ideales basicos que dieron surgimiento a la nacion" , mediante los maestros 
que debian ser preparados para "evaluar y promover el sentido de 
nacionalidad, alentar el conocimiento, el respeto y el amor por la Patria y 
su historia, tradiciones y costumbres".5 El Decreto 38454, dictado por el 
Poder Ejecutivo en 1983, definia como una de las metas principales de la 
educacion paraguaya el poder lograr " ... que el hombre cultive un sano 
patriotismo, basado en el respeto y venericidad de los valores historicos, 
fortalezca la conciencia nacionalista, enriquezca los sentimientos que 
identifican al ser paraguayo, para mantener y defender la autonomia, la 
seguridad y la soberania de la nacion". A traves de la interpretacion del 
pasado en terminos de cohesion y unidad, se asumia tambien la idea de 
homogeneidad cultural. 

La expansion del sistema educativo bajo el regimen dictatorial se 
caracterizo por la inclusion paulatina de grupos rurales y urbanos, un 
proceso impulsado por el gobierno mismo y en respuesta a tendencias 
genericas de modernizacion y cambio. 6 La tendencia de centralizacion, tan to 
a nivel pragmatico como simbolico, contribuyo a institucionalizar la 
marginalizacion de diferentes grupos dentro del sistema educativo, a pesar 
de su relativa expansion. Esto se pone de manifiesto, por ejemplo, en la 
manera diferencial de desarrollo de la ensefianza primaria y la media. A pesar 
de la relativa expansion de todo el sistema, la poblacion rural, que constituia 
el 60% del total, participaba en la educacion media solo en un 6,4%.7 

El escaso desarrollo de mecanismos de absorcion diferencial dentro del 
sistema educativo parece haber sido compensado, durante el regimen 
autoritario, por el realce de las bases simbolicas que reforzaban la identidad 
entre la fuerza politica, el Estado y la sociedad. Esta tendencia le atribuia al 
Poder Ejecutivo la capacidad de institucionalizar cambios sociales y politicos, 
minimizando las posibles controversias en la definicion de las metas y valores 
colectivos. Uno de los elementos claves en la movilizacion de los sentimientos 
de solidaridad era el enfasis en el mantenimiento de la paz y el orden, en pro 
del bienestar comun y en contraposicion a periodos anteriores, caracterizados 
por luchas internas y conflictos. Esto implicaba reforzar al Presidente como el 
eje central, tanto en la consolidacion de los lazos entre la estructura de poder 
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y los ciudadanos como en la trasformacion de los individuos en un todo 
colectivo (whole). 8 Tal concepto se puso de manifiesto en la Constitucion 
paraguaya de 1967, con su reforma en 1977, que se caracteriza "por una 
pronunciada hegemonia del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial, 
quebranta el principio republicano de equilibrio e interdependencia de los 
poderes de Estado, alejando asi a esta Constitucion de lo que se entiende por 
constitucionalismo liberal" .9 

La identificacion del Ejecutivo con el orden politico y cultural justificaba su 
intervencion directa en los contenidos y practicas educacionales. Asi, en el 
Plan de Educacion Primaria (1969-1980) se estipulaba que "El Gobierno 
Nacional, a traves del Ministerio de Educacion y Culto, viene realizando un 
sostenido esfuerzo para ofrecer mas y mejores oportunidades educativas. 
Consciente de esa responsabilidad ... ha realizado una evaluacion de los 
logros obtenidos hasta la fecha ... a los efectos de ... proponer nuevas 
soluciones a traves de un Plan realista de accion, enmarcado en el contexto de 
la politica nacional del Gobierno" .10 Esta tendencia estaba basada en una 
idea de ciudadania extendida a toda la poblacion y basada en lo general, 
opuesto a lo particular, es decir, abocada a reforzar lo que los ciudadanos 
tienen en comun y no en lo que difieren. Consecuentemente, las regulaciones y 
simbolos se aplicaban de manera similar a todos, enfatizando lo que los 
ciudadanos tienen en comun dentro del marco de la nacion-estado. Entre los 
principales objetivos del Plan se consideraba necesario "revisar y ajustar 
progresivamente el Plan y Programas de estudio conforme a los objetivos de 
la ensefianza primaria y su adecuacion a las necesidades nacionales y 
regionales". 11 La politica educativa seguia asi los pasos de la politica de 
desarrollo general, evitando " ... que la educacion pueda jugar un papel 
autonomo en cuanto a inducir cambios o, al crear un mayor desarrollo del 
orden cultural en relacion con el economico y politico ... " .12 La concentracion 
de poder en el Estado y la permanencia de un mismo regimen de gobierno por 
varias decadas realzaba el papel rector del Ejecutivo en la definicion y 
desarrollo del estilo educativo. 13 De ahi que la lealtad al colectivo fuese 
facilmente identificada con la lealtad al Presidente. 14 Asi se reforzaba no solo 
su permanencia en el poder, sino tambien la vision de una sociedad 
homogenea e inclusiva. 15 

Hacia la transiciim y el cambio: el idioma como fuente de solidaridad 
colectiva 

El cambio producido por el golpe de estado que derroco al general 
Stroessner en 1989 representa lo que Stepan analizo como un caso de 
liberacion politica iniciado por un segmento dentro del regimen mismo, en 
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este caso una secc1on del ejercito. 16 De ahi que durante el periodo de 
transici6n, hasta la primera elecci6n democratica en 1992, no se desarrollaran 
estrategias educacionales especificas. Muchos de los "ideales" educacionales 
expresados en las propuestas formuladas durante la transici6n y bajo el 
primer regimen electo reflejan las tendencias elaboradas por miembros de la 
sociedad civil que activamente participaron en el proceso de transici6n. 

De una manera generica, se puede decir que las propuestas de cambio 
educacional elaboradas en Paraguay se asimilan en ciertos aspectos a las de 
los demas paises latinoamericanos. Como en esos paises, el discurso educativo 
se caracteriz6 por la adopci6n de modelos y paradigmas procedentes de 
Europa y de los Estados Unidos. La relevancia de estos modelos (tales como 
incorporaci6n politica, recursos humanos, reproducci6n, desarrollo) tuvieron 
corto alcance y fueron rapidamente reemplazados, sin haber resuelto los 
problemas para los cuales habian sido importados. 17 Todas las propuestas 
hacen referencia al avance de la democracia; a la necesidad de mejorar el 
sistema educativo en base a la igualdad de oportunidades; al refuerzo de los 
lazos entre el desarrollo econ6mico y social y la educaci6n; al fortalecimiento 
de la identidad nacional; a la expansion de la educaci6n preescolar como 
medio de adelanto de la sociedad en su conjunto; a la enseiianza y el 
desarrollo de la ciencia y la tecnologia y demas. Ellas se refieren, al igual que 
en otros paises, tanto a la necesidad de mejorar el proceso de capacitaci6n de 
maestros como a la de disminuir la repetici6n y deserci6n escolar, como 
condiciones basicas para el cambio. 18 Sin embargo, el discurso educativo en 
Paraguay desarro116 caracteristicas singulares que reflejan el extenso caracter 
bilingiie del pais. En su aspecto mas comprensivo, este discurso fue impulsado 
por la tendencia a disminuir la marginalizaci6n en el dominio publico de la 
poblaci6n monolingiie guarani (idioma local). 19 Estos grupos, que constitu
yen mas del 40% de la poblaci6n, habitan mayormente en las areas rurales 
(60%) y en las zonas marginales de las ciudades. 

Paraguay es el estado bilingiie mas estable de America Latina. El uso del 
guarani y el espaiiol co mo lenguas general es lo dif erencia de otros paises, tales 
como Guatemala o Bolivia, donde la lengua de la poblaci6n indigena es 
considerada uno de los mayores componentes mediante los cuales ellos 
luchan para proteger su propia identidad cultural. En este intento de 
disminuir el espacio superpuesto (overlap) entre el espaiiol y las lenguas 
aborigenes, el idioma mantiene tambien diferentes marcos de valores y 
concepciones d€ mundo dentro del espacio de la misma naci6n-estado.20 En 
Paraguay, donde el lenguaje indigena vive junto al espaiiol como un vehiculo 
efectivo de comunicaci6n nacional y popular, el discurso de la post-dictadura 
asume valores compartidos dentro del colectivo nacional. El discurso estaba 
orientado a realzar la base cultural comun que unifica al 50% de la poblaci6n 
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bilingue.21 Esta orientacion refleja la continuidad de una tradicion historica 
en la que el espaiiol y el guarani crearon una cierta reciprocidad, sin 
necesariamente haber creado una sintesis.22 

La inclusion de componentes idiomaticos diferenciales -espaiiol y 
guarani- en las nuevas propuestas educacionales agudizo, a su vez, tensiones 
entre tendencias culturales particularistas y universalistas. Estas tensiones 
contribuyeron a modelar ideales educacionales alternativos, muchos de los 
cuales se manifestaban en la construccion del concepto de identidad 
nacional. 23 El guarani, al igual que el caracter pluricultural del Paraguay, 
se transformo en un mecanismo mediador entre las identidades particulares y 
los objetivos colectivos.24 En otras palabras: el idioma aparece como factor 
esencial en la construccion simbolica del colectivo, ya que " .. .la lengua y la 
cultura guarani es el componente principal de la nacionalidad, que brinda la 
posibilidad de ser un pais independiente dentro del continente americano" .25 

Los objetivos y aspiraciones del Plan Educacional expresaban el concepto de 
multiculturalismo, establecido en el articulo 140 de la Constitucion 
promulgada en 1992 por el gobierno electo de Juan Carlos Wasmosy, que 
declaraba que "Paraguay es un pais bilingue y pluricultural. Sus lenguas 
oficiales son el espaiiol y el guarani. La ley establecera las modalidades para el 
uso de cada una de ellas. Los lenguajes indigenas, al igual que los de otras 
minorias, son parte del patrimonio cultural de la Nacion". En la practica, esto 
requeria desarrollar mediante la educacion la capacidad de "expresarse y 
comunicarse fluidamente en guarani y castellano", asi como "leer y escribir 
con comprension" ambos idiomas.26 

La reforma educacional propuesta por el Congreso Nacional de Educacion 
en 1992 anticipaba que la responsabilidad historica del individuo paraguayo 
requiere, ademas de la formacion de la conciencia personal y del espiritu 
critico, la de " .. .la responsabilidad y el sentido de pertenecer a una sociedad 
plurietnica y pluricultural" .27 La implementacion de esos conceptos en la 
esfera educativa asume la internalizacion de valores que desarrollaran la 
capacidad de establecer "un espacio de encuentro entre los hombres" , en el 
cual se pudiesen elaborar " ... el disenso y el reconocimiento del otro, como 
otro en el encuentro ... ". 28 En este contexto se le atribuye al Estado un rol 
decisivo en la promocion de la planificacion linguistica, ya que "el status 
linguistico esta dado por la decision gubernamental o de otros poderes 
similares... El gran desarrollo del corpus linguistico del guarani precisa ser 
respaldado por las decisiones y politicas del Estado de manera que evite los 
conflictos entre los dos tipos de planificacion". 29 Asi, la ley 1264 promulgada 
por el Poder Legislativo en 1998 reitera como uno de los fines del sistema 
educativo nacional "la formacion en el dominio de las dos lenguas 
nacionales" . 30 



La practica educativa entre la formacion colectiva y el conocimiento 
individual 

La construccion del guarani como un mecansimo de mediacion entre el 
individuo y la colectividad se manifestaba no solo a nivel de reformulacion de 
la identidad nacional, sino tambien a nivel de la participacion en la esfera 
publica. La mayoria de las expresiones culturales del Paraguay reflejaba una 
mayor apreciacion del guarani por individuos que por instituciones. 31 Los 
grupos que se unieron al Estado en la reconstitucion de la esfera publica 
proponian la reelaboracion de las reglas de participacion de lo privado en lo 
publico, lo que implicaba una redefinicion de los programas culturales 
formales e informales. 

Se puede decir, como generalidad, que para el 89% de la poblacion que 
habla guarani, el espafiol es el lenguaje de la esfera publica, mientras que el 
guarani es el lenguaje de la esfera privada. Todos los medios de 
comunicacion, a excepcion de algunos espacios en la radio tales como 
propagandas, saludos personales y algunos programas musicales con cantos 
folcloricos, son transmitidos en espafiol. No existe ni television ni diarios 
escritos en su totalidad en guarani, y solo algunas columnas periodisticas son 
publicadas en guarani por algunos semanarios. De ahi queen el programa de 
"Oficializacion de la lengua guarani" , elaborado durante el periodo de 
transicion, se consideraba la necesidad de regular " ... el uso del guarani en los 
medios de comunicacion, y se reconoce el derecho a ser informado en guarani. 
Se deberan adoptar medidas de promocion y proteccion de la lengua nativa 
en la radiodifusion, prensa, medios de reproduccion de imagen y sonido". 32 

Todos los documentos publicos, incluyendo la Constitucion, los procedi
mientos legales, los contratos y los signos de las calles, estan escritos en 
espafiol. Las oficinas publicas y la legislatura conducen sus asuntos en este 
idioma. Por lo tanto, el mismo Programa de oficializacion planteaba la 
necesidad de adecuar el ordenamiento publico y la actuacion de los poderes 
politicos al uso de la lengua guarani. 33 

La mayoria de las relaciones personales, los cantos y los entretenimientos se 
expresan en guarani, tanto por los grupos monolingiies como por los 
bilingiies. Esto contribuyo a confinar esta lengua a la esfera privada y a 
realzar su simbolismo como "el corazon de la nacion" o "el verdadero alma 
del pueblo". El orgullo por el idioma nativo "se manifiesta frecuentemente en 
elogios ditirambicos sobre la excelencia de la lengua en si, sus onomatopeyas, 
sus cualidades poeticas, su precision gramatical: criterios que responden sobre 
todo a la precision de los sentimientos". 34 El guarani, ademas de distinguir al 
Paraguay de los paises vecinos, se constituyo en el simbolo mas estable de 
continuidad cultural e historica. 35 



En lo pragmatico, la introducci6n del guarani en el sistema educativo 
parece enfrentarse con un tipo de problematica que concierne directamente 
tanto el metodo como el contenido de la ensefianza. El desarrollo del guarani 
se caracteriza por la producci6n oral, mas que por la escrita. Ademas, no 
existe un consenso amplio sobre cual es el guarani correcto, ya que en 
contraposici6n a lo aceptado como lengua, que es sistema y norma, " ... el 
guarani paraguayo no encuentra por ahora una estructura y unos modelos a 
los que pueden referirse con seguridad y a gusto". Como lengua oral, el 
guarani parece haber desembocado en un estado de lengua perfectamente 
adecuada para la comunicaci6n oral por su adaptaci6n al contexto socio
cultural, flexibilidad, riqueza expresiva y creatividad. 36 Como lengua escrita, 
hay poca coincidencia entre el habla coloquial y las diferentes gramaticas y 
diccionarios, que no consiguen sistematizar un guarani. Ademas, al lado del 
guarani paraguayo ha surgido una tercera lengua, el jopara, que mezcla el 
espafiol con el guarani y que tiende a confundir y amalgamar sistemas, sin 
una codificaci6n clara. 37 

Los documentos escritos que parecen reflejar mas claramente el desarrollo 
de la lengua guarani fueron conservados en los proverbios o refranes, cuya 
recopilaci6n esta aim en proceso de elaboraci6n. Las composiciones 
destinadas a la musica y al canto y el teatro aparecen tambien como fuente 
escrita de recuperaci6n de la verdadera oralidad del pueblo, que es, de 
acuerdo a Roa Bastos, "el unico lenguaje que no se puede saquear, robar, 
repetir, plagiar, copiar". 38 Dentro de este contexto se encuentran las 
dificultades en la sistematizaci6n de la ensefianza del guarani de una manera 
equivalente al castellano y a pesar de la promulgaci6n de la ley que estableci6 
el guarani y el castellano como idiomas oficiales. 

Los distintos grupos que promueven la implementaci6n de un programa 
bilingiie le atribuyen a la ensefianza del guarani un rol crucial en la 
eliminaci6n del analfabetismo, la deserci6n y el ausentismo que casi paralizan 
el sistema educativo, especialmente en las zonas rurales. Una de las premisas 
basicas de estas propuestas es que el ensefiar al nifio guarani en su lengua 
materna facilitaria el aprendizaje del castellano y, a traves de este, no solo el 
acceso a la esfera publica sino tambien los medios para adquirir una 
preparacion tecnica y academica capaces de ayudar a competir en el mercado 
internacional. 39 

Las teorias y practicas de aprendizaje claramente reconocen la importancia 
de la lengua madre en el proceso de adquisicion de nuevos cuerpos de 
conocimiento. Las diferencias cognitivas, resultantes de diferencias lingiiis
ticas, envuelven modos de interpretar, experimentar y expresar nuestro 
entendimiento de nosotros mismos y del mundo en general. En SU analisis de 
la dinamica de la sociolingiiistica, Berenstein consider6 las formas de 
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comunicaci6n basadas en las diferencias de clase.40 Dentro de esta 
perspectiva, desarrol16 un marco analitico extenso que ilumina c6mo, en el 
proceso de socializaci6n, los nifios modelan su identidad cultural mediante la 
adquisici6n del lenguaje. Sus trabajos sobre los c6digos de comunicaci6n, el 
lenguaje y la escolaridad indican la importancia que tiene el lenguaje en la 
relaci6n entre cultura e identidad. Otras perspectivas enfocan su analisis en el 
proceso de socializaci6n en la escuela, a la que se atribuye la responsabilidad 
de la reproducci6n de la cultura de ciertos grupos identificados por un 
lenguaje dominante.41 

Los programas elaborados por los grupos que impulsan la institucionaliza
ci6n del bilingiiismo en Paraguay son elaborados en base a argumentos que 
realzan la extension del guarani como un medio de acercamiento a una 
"cultura del conocimiento" basada en el pensamiento abstracto. Tales 
argumentos estan elaborados desde una perspectiva que ve la idea del 
desarrollo humano como resultante del crecimiento del pensamiento 16gico. 
Los efectos de la educaci6n son evaluados como resultado del desarrollo del 
pensamiento critico y disciplinado, 16gicamente organizado. En otras 
palabras, se asume que la superimposici6n de una cultura oral sobre una 
cultura escrita consolidada, es decir el espafiol, contribuira al desarrollo del 
pensamiento cientifico. Ademas de las implicaciones con respecto al uso de la 
lengua misma, este proyecto parece asumir una transici6n casi "tecnica" de 
una cultura oral a una escrita. Tanto la literatura como la investigaci6n 
cientifica le atribuyen a la cultura escrita nuevas formas de empresa cultural y 
de organizaci6n social. La cultura escrita descontextualiza el lenguaje a traves 
de la separaci6n del mensaje del autor y permite, ademas, nuevas formas de 
analisis verbal, tales como el silogismo y el analisis numerico, como la tabla 
de multiplicaci6n. A ella se le atribuye el haber contribuido a reemplazar el 
mito por la historia y la magia por la ciencia, al igual que el desarrollo de 
sistemas legales y comerciales con reglas universales. En la transici6n de la 
cultura oral a la cultura escrita, hist6ricamente desarrollada en varias etapas, 
se desarro116 tambien la idea del individualismo en el mundo de las ideas. 42 

Aunque las etapas de transici6n de una cultura oral a una escrita no 
aparecen como condiciones imprescindibles, pareciera que la transici6n 
tampoco implica la simple transferencia de una palabra a una forma escrita o 
la simple adopci6n tecnica de palabras que automaticamente crean la 
estructura mental que acompafia la alfabetizaci6n (literacy). Para posibilitar 
el desarrollo de la intelectualizaci6n (formaci6n de conceptos cientificos, 
generalizaci6n, abstracci6n y demas), el lenguaje debe operar como un 
sistema simb6lico masque como una divisa ligada al contexto inmediato.43 El 
enfasis en el uso del guarani como sistema simb6lico fue puesto, como ya 
vimos, en su contribuci6n a la reformulaci6n de la identidad colectiva. Esta 
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tendencia, sin embargo, no fue acompafiada por la reformulaci6n de metodos 
alternativos que faciliten el acercamiento al conocimiento mismo. De ahi que 
el enfasis holistico en la importancia constitutiva del guarani pueda contribuir 
al reconocimiento de la cultura local como un componente fundamental del 
individuo y de la identidad colectiva del Paraguay. Sin embargo, queda a1m 
por preguntar en que medida ese reconocimiento simb6lico provee los medios 
necesarios, no solo para expandir la participaci6n en la esfera publica, sino 
tambien para contribuir a la formaci6n de nuevos conceptos capaces de 
reconstruir el conocimiento y la acci6n. En otras palabras, cabe analizar si los 
modelos alternativos de solidaridad social construyen un tipo de conoci
miento que, concomitantemente con la desconstrucci6n de la estructura 
jerarquica y centralista, facilitan la construcci6n de un nuevo paradigma de 
identidad que tambien desarrolla la individualidad y la autonomia. Desde 
esta perspectiva seria posible elaborar una vision de la transformaci6n de los 
procesos econ6micos y politicos por los que atraviesa y atravesara el 
Paraguay. 
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