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Planteamiento. 

Cuando el Estado deja espacios vacíos y las necesidades e intereses sociales no son 

satisfechos por las políticas públicas, la sociedad civil acciona y trata de suplir las 

falencias de la organización de la Administración Central a nivel nacional y regional.  

Este hecho sustenta la organización de la sociedad civil como herramienta de desarrollo 

en todos los ámbitos de la vida comunitaria.  

Luego de un largo letargo en el periodo del gobierno autocrático del General Stroessner, 

con el advenimiento de la democracia en el País y con el fortalecimiento de los 

Gobiernos Comunales a través de la elección directa de los Intendentes Municipales, y 

ante las carencias de los mismos, la sociedad civil comienza un proceso de acción e 

intervención en las cuestiones del desarrollo local, enfocados a satisfacer necesidades 

comunes postergadas. 

Las acciones de las Comisiones Vecinales dentro de los murucipios lID ejemplo de 

compromiso trabajo con la comunidad, interviniendo en actividades de mejoramiento y 

embellecimiento del medio y obras de infraestructura.  

Hasta que punto y que nivel de efectividad reflejan estos emprendimientos es una 

problemática que necesita ser estudiada, en razón de la escasa información que se tiene 

de este hecho a nivel local, de manera a determinar que aportan al desarrollo de sus 

comunidades.  

Entendiéndose como desarrollo el cambio hacia situaciones positivas y de satisfacción 

de necesidades urgentes, en lo referente a, seguridad, servicios, medio ambiente y otros 

aspectos de la vida comunitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Objetivos. 

Objetivo General. 

"Conocer gestión e impacto de Comisiones Vecinales para el desarrollo urbano de la 

ciudad de Pilar en el período (1998/2002)" 

Objetivos Específicos. 

a. Identificar los tipos de trabajos realizados por las cormsiones vecinales.  

b. Conocer el modo de financiamiento de los trabajos emprendidos.  

c. Identificar el grado o nivel de participación de los miembros en el  

d. trabajo de las comisiones.  

e. Identificar la organización interna de las comisiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones. 

Tomando como base las afirmaciones de los planteamientos teóricos de la 

administración Municipal de Asunción del " marco teórico" pago 23 donde establece la 

experiencia que entre la Sociedad civil organizada y las instituciones oficiales, se puede 

inferir que en Pilar pasa lo mismo. Las comisiones vecinales, a través de la 

descongestión de responsabilidades, concretan el mejoramiento efectivo de su entorno, 

convirtiéndose en agentes de desarrollo, como se demuestra en el estudio de 

investigación realizado.  

Del análisis de datos estudiado, se puede inferir que la acción de las comisiones de 

vecinos en los centros urbanos, surgen iniciativas para el desarrollo, que potenciadas 

son instrumentos sólidos para el progreso urbano. 

El análisis de las experiencias comparadas realizadas con otros países, como el 

resultado del estudio de campo denota que las acciones de la sociedad civil organizada y 

fortalecida son efectivas, para lograr soluciones a los problemas comunitarios en zonas 

urbanas, y también puede ser aplicada en áreas rurales con efecto positivo.  

Desde la apertura democrática y con el proceso de concienciación de las 

responsabilidades sociales en los núcleos poblacionales, se evidencia un despegue en lo 

referente a la modernización, organización y mejora de la calidad de vida en las áreas 

analizadas.  

Este fenómeno se manifiesta en un ordenamiento y embellecimiento del medio 

ambiente, a través de la implementación de servicios auto gestionados por las 

comisiones vecinales, que actúan como agentes de cambios y apoyo a los gobiernos 

locales, a pesar de las dificultades planteadas por la falta de acompañamiento de las 

mismas autoridades.  

A partir de 1991 en el Paraguay, con la elección del Intendente con el voto directo, la 

acción de las comisiones vecinales han logrado el afirmado de las calles de Pilar, 

alcanzando una extensión de setenta y dos cuadras, teniendo en cuenta que el gobierno 

comunal ,desde 1960 hasta el 2002 en un período de 42 años pudo concretar la misma 

tarea en setenta y tres cuadras y el Gobierno Nacional treinta y seis cuadras, no permite 

comparar la efectividad de las acciones gubernamentales en relación a las de la sociedad 

civil organizada en un período de solo once años, resaltando que del total de 

emprendimientos de mejora en el área infraestructura vial de la ciudad el 30 % fue 

realizado por los vecinos, con la cooperación de las comisiones de mayor organización 

como de la Asociación de Fomento del Barrio Crucecita y de la Comisión calle Cerro 

Cora, desde Avenida Gobernador Irala hasta Silvio Pettirossi quiénes con su experiencia 

de trabajo comunitario apoyan a las demás comisiones nuevas; esto indica que vecinos 

organizados, fortalecidos, son agentes de adelanto y desarrollo en la comunidad de 

Pilar.  



Además, se visualiza que la intervención de las organizaciones logra un efectivo control 

del impacto de la urbanización en el medio natural por medio de reforestación, 

embellecimiento de espacios públicos como plazas y paseos, sustenta la seguridad 

social a través de instalaciones de redes de alumbrado público, una estructura interna 

participativa sostiene la integración solidaria de vecinos para el objetivo propuesto.  

Se podría reforzar o ampliar el tipo de iniciativas con el desarrollo de talleres a nivel de 

municipios y departamentos. A nivel comunitario adaptándolos a las necesidades de las 

diferentes comisiones que participan en el manejo y control de los espacios públicos, de 

esta forma se convertirían en escuelas de gestión democrática, lo que supondría trabajar 

más en un contexto institucional definido para, eventualmente, tener un impacto mayor, 

crear una masa crítica de personas en el control a la gestión política de sus autoridades.  

También el presente estudio sugiere, reforzar los mecanismos de cooperación de las 

organizaciones vecinales, para ir mejorando la  coordinación en los esfuerzos y lograr el 

impacto positivo en el desarrollo comunitario de la ciudadanía en Pilar. 
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