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Se trata de un tema de investigación en desarrollo, parte de cuyos resultados fueron divulgados a 

través de la prensa masiva del Paraguay; así como en dos conferencias realizadas en las ciudades 

de Valenzuela y Filadelfia (Paraguay) y expuestos en la Revista Encuentros Uruguayos.  

La investigación intenta determinar, por una parte, qué papel desempeñaron las escuelas 

paraguayas durante la Guerra del Chaco (1932 – 1935), así como intentar evaluar el impacto del 

conflicto sobre las mismas, especialmente en el descenso la matrícula escolar, del número de 

docentes varones y el crecimiento de la presencia de mujeres en el magisterio; así como en el 

desarrollo del nacionalismo en la niñez escolarizada a través de rituales patrióticos 

(concentraciones públicas, desfiles, misas, llegada y salida de trenes a los pueblos con noticias del 

frente).  

Para ello, recurrimos al uso de archivos escolares, así como de periódicos de época e informes 

oficiales, que daban cuenta de la realidad escolar entre 1932 y 1935. Igualmente, recurrimos a la 

materialidad escolar (mapas, cuadernos, manuales) para conocer qué contenidos se transmitían a 

través de los programas de estudio y las clases cotidianas.  

Hasta el momento, la investigación muestra que las escuelas (primarias y normalistas) fueron 

particularmente sensibles al conflicto en los siguientes aspectos:  

1. Ocupación de la infraestructura escolar para acantonamiento de tropas y como hospitales 

temporales de sangre;  

2. Deterioro de la infraestructura educativa;  

3. Deterioro del salario docente;  

4. Estancamiento del presupuesto educativo y cierre de escuelas (temporal o permanente); 

5. Exclusión escolar, porque los niños debían apoyar en sus casas al trabajo, generalmente de 

las madres;  
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6. Orfandad y vulneración económica de la niñez cuyos padres habían sido movilizados, 

reclutados y enviados al combate;  

7. Organización del espacio y el tiempo escolar como huerta y taller, para producción de 

alimentos, vestimentas y otros elementos que servirían a la vida cotidiana de los combatientes; , 

8. Aumento de la feminización del magisterio, y de la recarga de trabajo sobre las directoras 

de escuelas;  

9. Formación y trabajo de mujeres en rubros no tradicionalmente femeninos (talleres, 

fábricas, oficinas), además de su participación en trabajos de cuidado (medicina y enfermería) 

10. Organización de estrategias cooperativas en las escuelas, para apoyo (socioeconómico y 

socioeducativo) a la niñez en situación de orfandad o de vulnerabilidad.  

11. Participación de la niñez en los rituales patrióticos.  

12. Activación de la memoria de la Guerra de la Triple Alianza, especialmente de episodios 

como la batalla de Acosta Ñu.  

13. Elementos escolares que promovían la causa del Paraguay respecto del Chaco (mapas, 

textos, cuadernos).  

14. Una narrativa periodística acerca de las escuelas como elementos “civilizatorios” del 

Chaco.  

15. Control político – ideológico del magisterio. 

16. Tras la guerra, creación de espacios de memoria en las instituciones que contaban con 

alumnos heridos o caídos en combate,  

17. Tras la guerra, conflictos intraescolares derivados de ella.  

La investigación también sugiere que las escuelas constituyeron un microespacio en el que –

intencionalmente o no— se enfrentaron en tensión el nacionalismo cívico que había sido 

característico de la postguerra de la Triple Alianza; y el nacionalismo de tipo heroico, que había 

sido propiciado por el movimiento revisionista, reparador del pasado. Éste recibió un impulso 

fundamental catalizado por el ambiente belicista de los años anteriores a la guerra del Chaco, que 

contradecía los postulados pacifistas sobre todo de la reforma escolanovista iniciada en 1925 por 

Ramón I. Cardozo.  

A pesar de ello, no pudimos identificar hasta hoy con claridad la existencia de una Pedagogía de 

la guerra, análoga a la Kriegspädagogik desarrollada en Alemania en los años de la primera guerra 

mundial, de manera que habrá que seguir analizando qué otros factores pudieron incidir en el 

desarrollo del nacionalismo heroico, belicista, guerrero, ya que los mismos no estaban presentes 

en los textos producidos en el marco de la mencionada reforma educativa de 1925. Los elementos 

como mapas, textos, libros, etc., no son textos que impulsen a la guerra, de manera que tuvo que 

ocurrir una concurrencia de condiciones extracurriculares a la formación de la mentalidad 

nacionalista en la niñez paraguaya.  

  

ANEXOS 

  

Cuadro 1: Matrícula escolar 1931 – 1936. Elaboración propia. Fuentes: Memoria de la Dirección 

General de Escuelas del año 1931. Informe del Ministerio de Economía. 1938. 

  

Cuadro 2: Número de docentes por sexo, 1931 – 1936. Elaboración propia. Fuentes: Memoria de 

la Dirección General de Escuelas del año 1931. Informe del Ministerio de Economía. 1938. 

  

Mapas escolares de Decoud (1905), de Paraguay, y de Guillén Pinto (1928), de Bolivia.  
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