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FROLOGO
 

- Esta es la edici6n revisada del Estudio del Pequedo Agricultor 
cuya primera edici'n en espafiol fue publicada en Diciembre dd 1977 
como una traducci6n directa de Small Farmer Subsector Assessment, ori
ginalmente publicada en Diciembre de 1975: El objetivo de esta edici'n 
es presentar una versin actualizada de los datos e informaciones que 
guardan estrecha relacibn con el desarrollo del pequeflo agricultor. 
Si bien esta edicion no incluye algunas secciones que aparecen en la 
primers edicibn, el contenido de las mismas, en general, tienen plena 
vigencia en la actualidad. 

Entre las secciones de la primera edicibn que han sido modificadas 
en la actual podemos citar la "B.2. Crecimiento Econnmico", que incluye 
un capdtulo sobre "Distribucibn del Ingreso"; la secci'n B.4.b. 
"Educacion" que fue corregida por la Sra. Beatriz Schvartzman; la 
secci6n "C. Anilisis de Cultivos", que The anpliada para incluir pro
yecciones de oferta y demanda de varios rubros y que fueron elaboradas 
por el Sr. Robert Goldberg, Voluntario del Cuerpo de Paz asignado al 
Gabinete Tecnico. La secci'n "D.4. Demanda y Oferta de Credito" fue 
preparada por el Dr. Gerald Nehman, USAID/Paraguay, asesor del Gabinete 
Tenico, y los Ing. Agr. Aristides Raid6n y Wilfrido Alberto Zarate,
 
thncionarios de la misma oficina. 

La-coordinacion y preparacien final de esta edici6n estuvo a cargo
 
del Dr. Gerald Nehman y el Ing. Agr. Aristides Raidan.
 

Asuncion, Julio de 1978 
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ESTUDIO DEL PEOUENO AGRICULTOR-

A.' INTRODUCCION Y RESUMEN 

1, Introduccion 

El prop6sito de este documento es presentar-un an&lisis general del 
sector agropecuario: del Paraguay con info -vacion-acerca del pequ~ego agri
cultor.' En, este trabajo se considera como tal aquel cobn. una fine'a de menos 
de 20hectireas. Mis de 85 por ciento de todas las exlotacionesagricolas 
son'de este tamano, participando en alto porcentaje en la -produccion de 
cultivos de exportacitn;,tales como, algod6n'(59%), tabaco (72%) y soja' 
(26%). Por esta raz'n, las instituciones naclonales e internacionales 
estan levando a cabo programas tendlentes a desarrollar este sector. 

La seccion A presenta una visi6n general del sector agropecuario para
guayo. La seceion B es una 'descripcion del marco socio-conomico y fisico 
en el cual se desenvuelve el sector. La secci6n Cfes-unanalisis de la 
producci6n agropecuaria y la comercialization de dicha prodi(cei6n. La 
secci'n D es in-anlisis de la econonia de las peqtefias explotaciones agr
colas. Finalmente, la seccicpE yresenta concflsiohes tentativas cerca 
del sector agropecuario que han.s:ido deduidas de la informaci6n existente; 
una:exploraci6n de las diversas jpsibiidades de desarrollo, y recominda
ciones-que marcan direcciones par-a futuros programas de desarrolld rural. 

2. Resumen 

'a.. rImportanc.a del Sector Agropecuario y Forestal en el Desarrollo 
-:- del Paraguay- -

La participacion del sector agropecuario y forestal en elProduc
to Interno.Bruto (PIB) global es alededor del 34 porciento, al mismo' -
timpo constituye Ia principal fuente de divisas pars el pa s ya que mas 
de 95 per ciento.del valo de las expotaciones proviene de'productos del 
sector. La importancia del sector resalta a-in-mas si se toma en cuenta 
que el mismo proporciona e:pleo a mas del 50 por clento del total de la 
poblacion econ6micamente activa, y sumnnista pr cticamente la- totalidad 
de.productos alimenticlos para la poblaci'n, pues el indice de dependencia 
del als.en'materia de alimentos es nuy bajo (3 a 5%). 

La tasa de crecimiento de la producci6n agropecuaria hd sido de-> 
6.5 por ciento anual - para el periodo 1972/76. El sub-sector que ha qxpe 
rimentado mayor dinamismo en el perlodo '-fue el agrlcola (7.68% anual) 
seguido del forestal (6.3% anual) y por itino el., ganadero (5.2%).. 

Debido a varias razones, la expansi6n de la produccion-agricola 
continuara' siendo bAsica para el progreso econdmico futuro del Paraguay. 
Primero, la expansion de la 1ndrtr.- est&limitada por el pequefdo mercado 
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interno y la competencia, principalmente de Argentina y Brasil. Segundo, 
el segmento mas dindmico del sector manufacturerb se dedica a la elaboracion 
de productos agricolas paralla:exportaci n.-Aden's, cono una gran porcibn 
del empleo est6 en el sector agropecuario el crecibiento de la demnda in
terna de productos manufacturados en el pais est&tanbien 1ipio: con
 
el desarrollo de este sector.
 

El-PlanNacionalde Desatrollo Econcmico y Social en..vigencia
 
propugna una tasa oaual promedio de creciniento de 7.6 por ciento 

parn el PIB~A el period1a. 977/81, incluyendo tasas:de crecinieAto de 6.1
 
por ciento- bual para el sector agropecuario (6.5% agricola,-4% ganadero y
 
7% forestal). y'9.7 por ciento para la industria. Para alcanzar y'mantener
 
este nivelde Zdreciento propuesto, debera producirse un considerable
 
anmento de las'exp6rtaciones de bienes. 

b.m-:-'0portunidades y Linitaciones para el Desarrollo Agropecuario 

-En'relacin-a su poblaci'n, el Paraguay tiene una abundancia de 
tierras,con'silo 6,9 habitantes per kil6metro cuadrado. En teminos-gene
tales, el recurso tieira ho constituye un factor limitante para la expansi6n 
de la produdcin agropecuaria. Las estimaciones actuales indican que-exis

:ten 9 millon6s'de hectareas adecuadas para cultivos de las cuales u5nicamen
te 1.5 millones estin en uso. Existen 4O-millones de hectireds adecuadas
pard ;pstizales de las que menos del )40por ciento est&cubierta. Tanbi'n 
se ha encontrado agua dulce en pozos profundos en el Chaco que brinda posi'
bilidades para la producci6n de cultivos en esta zona. 

tgran ser y 
guay. Parte de la diversidad se relaciona con la naturaleza de subsistencia 
de gran parte de la poblaci6n rural. Al mismo tienpo existe una diversidad 
considerabie de-productos agricolas de exportacin." 'Los ingresos promedios 
de expdrtacion desde 1973 a 1977 de las ventas de algod6 n, tabdco y soja 
fdeion de $ 9,689,4 millones, y las ventas'de otros cultives $-5.468;4
millones. Cabe destacar que en 1977 se registr6oun considerable aumento 
en las exportaciones de los tres cultivos antes citados, alcanzanfdo-la suma 
total de V 19.517,4 millones. 

Un, numero de cultivos'pueden son producidos enel Pa'ra

- Al mismo tiempo el Paraguay enfrenta algunas limitaciones-inpor
tantes debidas a su localizaci6n y a su mercado-interno. El mercado inter
no para los productos agricolas es linitado debido a que la poblacian total 
es de s6ilo 2,8 nillones. En consecuencia, la rapida expansi6n de la pro
diccion para-el consmo interno podria exceder la demanda local d'un prcio 
que no resulte reiunerativo-a nivel de granja. 'Existen pruebas, por"tejemiplo,
de que la andioca y el naiz (ndnero 1 y nm'ero 3 ei cuanto al valor-bruto 
entre los cultivos anuales) se cultivan mayormente para el consuo de la 
granjia porquie tienen poco valor en el mercado. 'De modo que el.aumento de 
laproducci6n para el consumo dom6stico debe ser coordinado cuidadosanente 

lost Available Doc e
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con la demanda interna al misno tiempo.que se explotan-las oportunidades . 
de exportaci6n en.los programas de desarrolloagricola. -

Como exportador el Paraguay est&en desventaja geografica. Un . 

estudio de 1973 indic6 que los costos del flete, incluyendo el manipuleo 
en-los puertos, variaban entre US$ 30 a US$.80 por tonelada puerto paraguayo 
FOR Buenos Aires 1/. Los costos adicionales de transporte a un puerto 
europeo generaLraente -oscilan entre US$ 25 y US$ 50 por tonelada. En conse
cuencia,-el agricultor paraguayo est& en una desventaja competitiva conlos 
productores de poses que tienen puertos. Debe considorarse que con costos 
fijos.,de transporte relativomente altos, una pequena variacion en el precio 
en el mercado de importaci6n puede causar un ca:bio proporcionalmenta-.mayor 
en--el precio recibido -porlos agricultores. Por ejemplo, si el precio de 
la soja en Rotterdam baja de .US$200 a US$ 180 por tonelada, una reduccion 
del 10 y si los costos de transporte son de US$ 55, el precio FOB - en 
Asuncion bajaria de US$ 145 a US$ 125 - una reduccion del 13,8%, Este 
cambio seria reflejado en los precios a nivel de gronja. - . 

- -La 'desventaja de la posiciingpografica del Paraguay puede tambi6n 
afebtar la selecci'n de la tecnologia agrfcola; los costos de la naquinaria 
agricpla y otros productos importados, tales como fertilizantes e insectici
das.- -Con'excepcion de la soja, es evidente que la-mayor parte de las expor
taciones paraguayas relacionadas con la agricultura se producen con una 
tecnologfa intensiva en uso de nano de obra y sin un mayor grado de mecani
zacidn en-la quepodria reflejarse el alto costo de los insuimos inportados. 

Un tercer problema relacionado con la posici6n geogr6fica es la 
restricci'n que existe sobre los tipos de productos de exportacion... Los 
productos de baja relaci6n peso/valor, tales coano el maiz y la.mandioca no 
pueden convertirse en artfculos de exportaci6 n porque unaporci'n muy gran
de de su valor CIF seria el costo del flete. 

c. -Productividad de la mano de obra -

El rendiniento de la mano de obra es bajo en la agricultura:
 
equivale al 62 por ciento de la productividad media de toda la fuerza' labo
ral del pals. Ademxs, la productividad laboral en general ha ciedido a
 
una tasa de i;8jpor-ciento anual en Paraguay, nientras quela productividad
 
de la mano de oba-agricola se ha incrementado solo en un 1,2 porciento 
anual en el perlodo 1962/76. 

Como es de esperar, el ingreso en las- reas rurales es general
mente inferior al de las comunidades urbanas. De acuerdo con los mejores 
datos disponiblesi el salario promedio de los trabajadores'rurales equivale 

1/ Analisis del Sector Exportador del Paraguay (Febrero, 1974) 
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a aproxinadamente el 62 por ciento del salario pramedio de los trabajadores 
urbhnos. Aden6s, nientras el 28 tor cient6 de-los trabajadbres urbanos 
recibiS t salarios de 0 10.000 por mes, s6lo un TI-por cientode todas 
las explotaciones agricolas fu6 . l suficientemente grande comao para 
pagdr salarios equivalentes. 

*Unagrarnayoi-{a de la fuerza de trabajo del sector rural ha te
nido na limitada oportunidad asistir a la escuela. Muchos jamns asis-* 
triern y unb cuantos fueron unos pacos t hos sin laber terminado su educa
cion foral._ La fterza'de trabajo'potencial (15-49 ados de edad) aumentna 
a mas del d6ble ,amedida que los 1.080.000 personas con menos d6 quihe aoos 
Ise sumen a las aproximadamente 900.000 personas que ya canponen la fnerza
de trdbajo1/. Anqie hay escasez-de obrer6 esvecidlizados, el desenpleo 
y el subempleo son significativs-*htre los jivenes y los menos educados 
que se estan syumando a la fuerza laboral'. 

Para quienes trabajan persu cuenta, parece existir-na gran co
rrelacion entre la asistencia-a la escuela'y los ingresos. Probableadnte
'los determinantes de ingreso inns importantes sean la ocupacion y el tanafdo 
de la fanilia, y en el caso de las mrjeres., la experiencia educativa. 

Este niveide productividad labotal y salarios ha sido causa de 
la nigracion interna e inigracion.- Primero,-nientras la poblacincrecio 
a una tasa anual de 2,69 por cidnto en 1962/72,' an diferencia' entre las 
tasas de naci'iento y nortalidad-indicaria una tasa de dreciniento de
poblaci6n de un 3,02 a 3,69'poi ciento anual. Datos suptanebtarios indi
can que existe una eraigraci5n neta significativa del Paraguay. Datos de 
la Argentina indican-que hubo ina iitigrdci6n neta de 203.493 paraguayos 
en el periodo de-1961/72.' Existe tanbien nigraci6n dentro del Paraguay. 
El area central de-minifundio parece ser el area principal de 4xodo ylos 
polos de atraccibn Asunbciin y -las areas nuevas de coloniz'acion. ' 

El nivel de productividad y salarios de la nano de obra en la 
granja, depende de la tecnologa.epleada.' oma se obsdrv6.anteriormente, 
la causa principal del incremento de la producci'n atricola en el Paraguay 

ATAC, Actividddes-de Planificacin Familiar en el Paragupy, Agosto 1972 
bp. l6-17 

La infornacio'n mas completa sobre el ingreso urbano proviene de la 
encuesta del PREALC (Prograna Regional de Enpleo para An6rica Latina y 
el'Caribe) realizada can nil familias aroximadamenta en la zona de-la 
gran Asuncion en Mayo-de 1973. La informacion disponible.:sobre. el. 
ingreso rural proviene de las encuestas del CPES/AID realizadas con 
1.272 familias agricolas en la zona.rural-de.ja Region Oriental-del 
Paraguay para el afio agrfcola 1972/73. 

http:zona.rural-de.ja
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parede haber sido m's por la expansinbn.del area de cultivo, y no por xn--
incremento en los rendimientos* Generalnente los agricultores -que poseen 
ma&-tierras y tienen relativanente mayor acceso al.capitalno-adoptan una 
tecnologia de producciin diferente. El mayor canbid que ocurre eS una : 
transfornacion en la organizacion de la granja, de una producci n.agricola 
intensiva en mano de obra a la produccion animal que es, tal como se prac
tica en el Paraguay, nis intensiva en capital. El incremento cn la dispo

- nibilidad de tierra para los agricultores mas pequeflos (conAenos de10 Has.) 
aumentaria la-utilizacibn-de la mano de obra familiar y.el ingreso-faniliar, 
sinembargo, no podr cambiar marcadaahente la tecnologid eripleadapara.pro
ducireciertos productos especificos. De'ah{ que, el aumento en-la producti
vidad laboral y los ingresos para .mid gran proporci6n de pequelos agricul
tores parece depender de la introduccin de nuevas tecnologias. 

d. Comercializaci'n 

El Paraguay tiene una desventaja innata en los costos de comercia
lizaci6n. Por-esta-razon, la mayor{a'de los articulos .de exportaci'n, y 
especialmente aquillos cuyos mercados princtpalesjse encuentran-fuera de 
Andrica Latina, han tenido-valores FOB bastante altos.' Esta desventaja 
est dada por los-ingresos reales mas bajos para los'prodictos agrIcoles. 
Adem s, los lnites delnercado domstico crean fluctuaciones-altas de la 
-oferta-y de los precios. Precios inestables resultan-en ingresos inesta
*bles para los agricultores qe -producen principalmente para el consumo
int'erno. 


!Lafcondici6hlde los caninos influye en los costos de comercializa
- &in. -- Las tres cuartas partes de todas las mercancias nacinales:-se mueven 
por carretera. Aun4ue el sisteia vial se ha'expandido en forma substancial 
en la Qltina dicada'(de 2.164 kilimetros en 1960 a 7.477 en-1975) s616, 
905 killnetros estin asfaltados y son transitables en todo tiempo. -La 

mayoria de las areas est n servidas por caminos de tierra que se clausuran 
cuando ineve. El transporte vehicular est increment ndose a.un promedio 
de 8 a 19 por cientb anualmente. Pbr eso la falta de caoinos adecuados. 
continua siendo un impedimento para mejorar la eficiencia.deila comercia
lizaci'n. 

e.- Pr6duccidzf-de la Pequefia Granja >.-

Con la infornaci'n disponible sobre las pequeflas granjas se pueden 
destacar varias generalizaciones importantes. Prirero, el grado de concen
tracifn de' las.gtanjas en la categorfa mas pequefal no.parece ser tan grande 
si se compara bon loobservado en otras naciones latinoameripanas. De las 
141.000 granjas con menos de 21 ihectireas, aproxinadamente -10.000 tienen 
menos dce I hectarea, 57.000 entre 1 y 5 hectareas, 31.000 entre 5 y 10 
hectireas' 41.000 entre 10 'y 21 hect reas. -Eft -irainos de bicaci6n, la 
mas alta concentraci6n de pequeffas granjas est' en los cuatro departamentos 
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que rodean a la ciudd de Asuncion. En esta zont del-90 a 96 por ciento
 
de las granjaftiene nenos de--21 hectareas. Aproximadamente la mitad de
 
todas las granjas pequefias del pals estin localizadas dentro de esta zona.
 
En tirminos fnuy aproxitdtivos, la densidad de ias pequeias granjis parece
 
disminuir en-clrbulos concentricos a medida que u-no se aleja de Asynci6n.f
 

- En-relacion a los-rubros producidds y al sistena de producci6rn; 
'existen similitudes entre los pequZos y medianos agficultores. Estos tiar
ticipan en la produccion:de cultivos de exportacion; tcis como: algod6n 
(59%,:-tabaco (72%) y soja (26%). Los gastos 6n jornales por hectarea 
y-otos gastos de producci6n difieren-muy'poco en proporci6n al ingreso, 
bruto para lap grahjas con menos de 20 hect.reas.- La renta por hectirea
tampoco varaa mucho con el tanano 'de la granja.1 Las granjas mas grandes 
tienden a emplear los misnos implementos qe las granjas pequehas, pero 
simplenente emplean una cantidad mayor en proporciones aproxipndamente 
fijas.
 

Una diferenciav significativa entre los'agricultores pequefos y* 
grandes es que-lds granjds peque~fas (con nenos de 5 hect6reas) no emplean 
toda sulano de obra familiar eh la'produccion. El1s ofertahfmano de' 
obra a las granjas mas grandes. Segunlos datos de la encuesta de compo, 
los agricultores con n.nos-de 5 hectareas recibieron un ingreso extra
predial ayor .la cantidad-abonada por la'mano de obra contratada, nientras 
que en las granjas con 5 a 20 hectireas los pagos -pr'lam'nano de abra.con
tratada aproximadamente igualaron los ingresos extraprediales. La periodi
cidad de ia demanda de mano de obra no es tan pronunciada, y los picos de 
demanda de mano de obra para los-cultivos de subsistehcia como el maiz y 
lanmandioca tienden a ser complementarios con los delos cultivos comercia
les como el algod6n., Estd situaci'n permite al pequeflo agricultor que: 
esta produciendo cultivos de subsistencia'trabajar para los agricutores 
mas grandes que estin produCiendo-bultivos de renta. 

Las grafjas mina-grandes se dedican preferentenente a J 1produc
ci6n ganadera qe':es int'ensiva en capital. -Esto'explica algunas'de las
 
-sguientes observaciohes.
 

(1) 	 El ingreso bruto y neto de la granja aunenta con el tamafo 
de la granja, pero el ingreso tanto brubo como neto por 
hectarea esta inversamente relacionado con el tonoflo de la 

- -. granja. 

- (2) 	 El capital bruto aumenta con el tanaho de la granja, pero . 
el cdipiital brutopor hectrea estd inversamente relacionada 
can el ingreso bruto de la granja por. hectirea. 

*(-3) 	 La relation Valor del capital y valor de la .producci'n7dis
mintye al -increnentarse el tnmafio de la-:granja.
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(4) 	El valor de los gastos -aziuales-porheatirea esta'inversamente 
relacionado al tanaflo de la granja. 

(5) 	 El valor de los implementos por hectrea esta inversamente 
relacionado al tamafio de la grahja, -

Sin -embargo, Ia diferendia organizativa' no expliba diectainente 
id raz6 n- por la cual el valor poi hectbrea de la tierra tieri tia fuerte 
-relacin inversd altaiatio de la granja. Talvez exista una tendencia de 
subevaluar el pasto -sin'considerar la calidact intrinseca del recurso. 

-I 
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- -B. EL MEDIO FISICO-ECONOMICO - . 

1. Historia y Situacion ---

El Paraguay se halla -it1ad6 en el -centro de la Amrica del-Sur con una 
extension de 406.752 K 2 , uhaCpoblaci'n estimada en 1977 de 2,8 millones y 
con una densidad de 6.9 habitantes por Km2 . El PIB ha crecidQ durante el 
periodo -1965/75 a una tdaaanual promedio- de 5,2 por ciento-ea- comparaci6n 
con un 2,8 par ciento- e la decada- anterior. Basado enTos :dates disponi
bles y las conjeturas histdricas se puede decir que las dos decadas pasadas 
representan el-primer petiodo de continub crecimiento economico. Las dos 
i1timas d4cadas se caracterizaron por una conjetura favorable de estabilidad 
politica y financiera asi como un influjo sostenido de capital y tecnologia 
externa.
 

La comprensidn de la situacidn actual del pals se puede lograr a travis 
de una breve referencia de los principales factores histdricos que obstacu
lizaron su desarrollo. Despues de la independencia del pals, bajo el 
gobierno del Dr. Jose Gaspar Rodriguez de Francia, el estado se mantuvo en 
un aislamiento de los otros paises, estableciendo una economia de autoabas
tecimlento. 

A ralz de la guerra de la Triple Alianza, el paes perdi6 su poder 
econdmico y la inestabilidad politica y economica que caracterizaron a las 
epocas posteriores incidieron negativamente en el desarrollo general del 
pals. La venta de las tierras piblicas dispuestas como medida de recupera
cin trajo como consecuencia el latifundio y la actividad agropecuaria se 
redujo a la explotacion forestal y en menor medida, a la ganaderia. 

En estas condiciones, el pals soportd otra guerra, la guerra del Cbaco 
(1933/35) que nuevamente tuvo efectos negativos en el orden politico y 
economico hasta aproximadamente mediados de la dcada del 50. A partir de 
entonces, una estabilidad politica permiti5'un desarrollo econdmico y social. 

Con los programas de colonizaci'n del IBR y algunas ompresas privadas, 
se ha expandida la frontera agricola; la inmigracion extranjera contribuy6 
al asentamiento de colonias en el Chaco (menonitas), Itapua (alemanes, japo
neses y otros), Alto Parana (Japoneses), que fueron incorporando gradualmente 
nuevas tecnologias, contribuyendo todo esto al desarrollo econdmico creciente. 

2. Crecimiento Econmico
 

a. Comportamiento Sectorial
 

El cambio en la composici'n sectorial del Producto Nacional Bruto 
(PNB) ha sido peque80. El porcentaje del PIB del sector agropecuaria baj5 
en el periodo 1962/76, mientras que los sectores industria y servicios cre
cieron (Cuadro B-1). 



L. 

II. 


III. 

IVIV 

CUADRO B-1
 

PRODUCTO INTshdO BRUTO (PIB) POR SECTOR DE ORIGEN Y TASAS DE CRECIMIENTO SECTORIAL
 

. 
Sectores
 

SECTORES PRODUCTIVfS BASICOS 

A. Agropecuario y Forestal
 
1. Produc. AgricoLa 
2. Produc. Gunadera
 
3. 	-Silvioultuara
 
4. Caza y resca 

B. Otros Zectores rroductivos 
1. Miheria
 
2.Industria
 

ConstrucciAn
 

SECTORES DE SLRVICTO
 
A. 	Sectores de zervicio 

'1. ElectricidaO . 
2. Agua y '3brvicios Sanitarios
 

3. Transporte y Comvnicaci6n
 

B. Otros Sectores de Servicio
 
1. Comercio 

2. Viciendas 
F3. Otros 

GOBIERNO 

TOTAL * 
Th 

PIB 1976 
Millones 

Composici6n Porcon

tual del PIB 

Promedio de Crecimiento 
Anual de la Producoi6n 

(en porcentaje) 1/ 
de 1976 1962/64 1972/76 1965/69 1972/76 

(117,749) (55,7) (53,8) (2,8) (6,79) 

73.961 
5043 

21.313 

208 

43.788 
529 

34.221 
9.038 

37,6 
22,5 

36 
S0,1 
18,1 
0,2 

*15,7 
2,3 

34,5 

12,3 
4,0 
0,1 

19,3 
0,2 

16,O 
3,1 

1,7 

2,1 
16,4 

5,0 
1,3
4,7 

6,66 
Tb6F 
5,23 
6i 33 

*19,62 
7,02 

17,95 
..4,87 
17,32 

'0 

(88.697) 
12.438 
3.208 

527 
8.703 

,(40,5) 
: 4,9 

0,1 

4,2 

(42,2) 
5,8, 
1,3 
0,3 

'4,2 

(5,5)
3,9

10,8 
5,1 
3,0 

(8,09)
12,87 

8,.83 
11,39 

76.259 
51.502 
5.570 

'19.187 

(7.623) 
214.069 

35, 7 
22,3 

3,5 
9,8 

(3,8) 

100,0 

36,4 
-23,2 

2,6 
1o,6 
(4,0) 

100,0 

5,7 

0,3 

5,9 
(9,5) 
4,1 

?, 35 
7,93
6;,62 
6,27 

(2,66) 
7,16 

datos de Cuentas Nacionales 1977 (Julio 1977) Departamento de Estudios
 FUENTE:- Preparado en base a 
Economicos del Banco Central del Paraguay. 

1/ Calculado de 4atos en guaranies constantes de 1972. 
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En tirminos' de- comportamiento economico,. 4l'M crecl6 e una tasa
 
anual 4e 7,2 por ciento en el periodo 1972/76, mientras que el sector
 
agropecuario aumento a una tasa de 6,7 por ciento. La agricultura; que
 
incluye a la mayoria de los pequeffos agricultores, creciro a la tasa-do
 
7,7 par ciento, en contraste con algunos otros sectores que crecieron
 
rapidaente, tales coma construccion (17,3 por ciento), minerfa (18,0 por
 
ciento) y electricidad (18,4 por ciento). 1/
 

La debilidad del crecimiento de la industria manufacturera esta 
basada principalmente en el sector agropecuario que no est& creciendo 
rapidamente. Por causa de su pequefia poblecidn y reducido mercado interno 
es dificil implementer una politica de substituci'n basica de 1as impor
tacioies. g/ 

b. Mano de Obra: Erpleo y Productividad 

En 1972, e1 51 por ciento de la fuerza laboral empleada estaba en 
el sector agropecuario (Cuadro B-2). En este sentido, la importancia del 
sector est 6 declinando paulatinmente en relacidn al sector de servicios. 
Desde:1972, esta tendencia.continia con.el crecimiento del empleo eg cons
trucciones y servicios relacionados co la represa de Itaip'. Duraxdte 
1970/72, la mano do obra empleada creciA a una tasa anual de 2,7 por ciento, 
esto es, de 557.000 a 731.000 personas. En 1972 la tasa de desempleo 
estabE en 3 por ciento. 

La productividad de la mano de .obra es relativamente baja en la 
agricultura y 2-a industria manufacturera. Tomando el promedio de la pro
-duccin de toda Ia economia por trCbajador como un indice igual a 100, la 
.proddocionpar trabajador en 1972 fue de 62 para la agricultura, 114 en 
otros sectores de producci6n, 192 en sectores de servicios bsicos :157 
en otros sectores de servicios .. ign los(que incluye el gobierno za

I . , oiro-fiaz o 
servicips rivadosy el-dcomfercio). - ' : Ll-

La productividad de la mano de obra para la economia en con4unto 
creeio a una tasa promodio anual de 1,8 por ciento para el decenio 1962/72. 
Pama el sector agropecuario la tasa de crocimiento fu6 de 1,2 por cientq. 
La tasa anual do creciniento de la productividad de la mano de obra 'en la 
industria que fu 4 2,9 por ciento explica en gran,-parte la -tasa anu4T de 
crecimiento de 2,6 por ciento Qn la productividadide Ia mno do obra de' 
"Otros Sectores a Produccai3n ". 

1j Los datos no reflejan 1d inversidn de la represa de Itaipi. 

2J La substituci'n de las importaciones es uno de los.objetivos del52Plan 
Itaciontal 1977/81. 



CUADRO B-2 

fIERZA LABO3AL fELEALA EN 1962 Y 1972, TASA ANUAL DE CRWIMIENTO DE LA FUERZA LABORAL EVPLEADA POR 
TRABAJADOR 1962/72 

Crecimiento Productividad 
 Crecinien-

Anual de la Por to AnualFuerza-Labo-,, 'Co mpos i- Fuerza Labo- Trabajador deProdue-Fuerza Laboral porSsector ral Empleada -cion en ral en Por- (en Miles de tividad(Miles) Porcentaje centale 0. de 1967) porTraba1962 1972 1962 1972 1962 - 1972 1962 1972 jador
 

I. Sectorep Basicos de Producci6n
 (414,4) (503,9) (74) '(69) (2,0) (66.547) -(79.818) (1,8)
A. Agropecuaria
 315, 372,2 57 *-51 -1,7 58.070 65.468 1121., Producci6n Agricola 255,1 349,6 .46 48 * 3,2 38.828'2. Produccibn Ganadera. 39.591 0,231?2 18,6 5 6 3 -5,9 191.747 389.771 7,43. Silvicultura, Caza y Pesca 29,0 4,o 5 -17,9 83.416 772.173 24,9B. Otros Sectores de Producci6n 12,92_99,1-'131,? 18 18 93.494 3712?0 1e 

1. Ebplotsci6n Minera o,4 1,0 - - H9,6 125714 '197.868 4,62. Industria ' H 
-' 84,3. '102,4 15 14. 2,0' 96.9i7- 129.189 
 2,9
3.. construccion 
 '14,4- 28,3 
 3 '4 7,0 72.514 85-750 
 1,7
 

I 

:I~I. Otros sectores (142,8)(226,7):(26) (31 . (4,7) (149.766) (161.853) (08)A. Sectords de Servicio Basicos 
 14,2 22,4 
 3 3. 4,7 171.732 201.952
1. Electricidad, Agua, Ser- - . -- _ 

vici2s Sanitarios 
 0,9 2,0
2. - 3 379.116 591.440
, Transporte, Oomunioaoi6n, . '1,5 
Almamenaje r , 13,3 20,4 3 3B. Otros (Comerojo Servicios', 

I 
4,4 158.127 163.2945 -0,3I I 

0
Gobierno, etc-.) 
 128,6 .204,3 23 28 
I hl , 

4,7 147.289 157.45III. 
. 

Total de Fuderzi.Laboral Empleada 557,2 
 30 100 100 2,7 -256 17 , _T_IV. esocupados 29,3 '.21,9Desocupado -67
Buscando Trabajo por PrimeraVez 30 7,-Otros 7.-
V. Total de Fuerza Laboral (=III+IV) 586,4 752,5 2,5

Fuente: Preparado en'base a datos de: 
(1) Banco Cetral del Paraguay, IDepartamento de Estudios Econ 6 micos, Cuentas Naciolides 1973 (M 1yoi974)(2) Direcci6n Gdneral -de Estadistica y Censos, Censo de Poblaci6n y Vivi&nda 1962 - a
(3) Direoci6n denei'ai'de Estadistica y Censos, CensoNacional de Poblaci6n y Viviendas 1972 



- 12 

Puesto.que la inforimacidn del.censo registra a los trabajadores
 
segun la ocupacidn principal que ellos maifiestan tener, los -cloulaos de
 
la producci 6 n pueden dar lugar a irconsistencies. Tal es el cacso de las
 
tendencias de productividad dentro de los sub-sectores de la agricultura.
 
ElIdudoso de qde'el empleo on los subsec'ores ganadero,-forestal, caza y
 
pesca hayan corbiado en la forma que indica el Cuadro B-2. Si presuminos
 
que el empleo delestos sub-sectores en 1972 es igual al.de 19624 la produc
tividad anual por trabajador en 1972 es como sigue (en guaranies de 1967):
 
A':4.365 Para la produccidn agrIcola, 0 237.048 para la-producci6n ganadera
 
y 107.793 para la prodccion forestal, y la eaza y pesca. Las tasad de
 
creciniento implicitas de la roductividad por trabajador son como sigue: 

. ,2 por ciento Jyfat la produccion agricola,.2,l tor ciento para la produc
cion ganadera, 2,6 por ciento para lo produccian forestal,, y la caza y. pescaw 

c. Distribuci'n del Ingreso 

La poblacidn rural en 1972 fue de 1.473.496 o s~a- 62.6 por cidnto, 
dq la poblaciden total. rE 1977 laapoblaci&a rural fu. estimada en 1,81 
millones con l misman base do 62.6 por ciento. Flecha estimn-que el 82 
par ciento de la poblacidn rural es rny pobre o pobre, a sea que 1.5 millones 
de.habitantes o aproxtnadamente 18.000 familins viven a.un nivel pobre y 
bajo. 1/ La definicidn de "pabr&" incluyc a las personas con un ingreso menor 
a A 32;500/af0 a un ingreso familiar do A 169.000/fo. 

La definicin de Fleha del pobre es equivalente a un agricultor con . 
un.maxro de 8 bict&reas, de acuerdo a la encuesta de CPES (cuadro B-3). 
Familians agrlcolas con 5-8 hcctareas tuvie-ron un ingreso pronedio de mis a 

.menos 138..380/aio. 

Productbres con menos de 5 henctieas estin on la clase de los "mu
 
pabre",segun eL trabajo de Flecha (Cuadro B-4). Ee grupa do agricuitores
 
tuvo uv ingresa'filijar' die .fJO .010/afio segin CP'ES. Por otra parte, Flecha 

'tambidn calcul5 ol-ifgreso pronedio de este grupo en -r32.900/aio, sighifi
-cativamente menos que lo calculedo po CPES para el peque50 agricultor 

(Cuadro B-3). Sin enbargo, esta cifra incluyo los pobres urbanos y ruraes
 
que no tienen tierras y probableoente ello reduce el promedio.
 

En resnen de los dos estudios, se acdo docir que el agriculitpr 
'pobre esta dividido entre dos grapos. El priner grupo iene menos de 5 hec
tareas con-un i'greso pronedio fal ara dq j192.010/afio. La nayoria de esos 
agricultores son clasificados como ny pobros nientras que otros de ellos 
tieien ingreso fuera do la chacra para mejorna su nivel de vida. Programas 
paran riejorar el nivel de vidd de esto grupo deberia poner 6nfasis en trabajos' 
.extraprediales. El segundo grupo que incluye agricultores con 5-8 hectareas 

j Agustin O. Flecha, Distribucion del Ingreso y Sub-Desarrollo. (Asunci6n, 
1975). . 
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CUADRO B-3 

DISTRIBUCION DEL INGRESO FAMILIAR POR TAMAI'O DE LA GRANJA 
I SEIS DISTRITOS DE LA ZONA ESTE (1972/73) 

Tamao -- Nilmern de Promedio de S-Deaviaoi6n - 'Salario -

de -la Granjas IngresoNeto Standard-del Sombra 
Granja. 

(Hecta.reas) 
dn la" 

Muestra 
dela Familia 
(Miles de $.) 

Ingreso Neto 
-(Miles de 0) 

Semanal. It 
(Guar and%) 

Menos ad5 175 102, 01 5,89 1.000 

5 - 8 236 138,38 6,07 1.083 

9 - 13 * 192 183,71 9,01 1.364 

14 - 24 177 241, 80 19,85 1.795 

25 y s 219 314,25 19,91 2.303 

- - 999 - 197,60 6,57 1.735 

Fuente: Encuesta Uno CPES/AID (1973)
 

1/ 	Calculado dividiendo el Promedio de Ingreso Neto de la -Familia por 
las variables de disponibilidad de la mano de obra en dias/hombre, 
especificamente 612,11; 766,71; 807,81; 818,51 para los cinco es
tratos de tamafios de granja y 683, 41 por el promedio (todos basados 
en 300 dias/hombre de trabajo por aflo) y multiplicando este resul
tado por 0,02. 
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CUADRO B-4. 

DISTRIBUCION DEL INGRESO FAU4ILI;,R POR ESTRATO ECONOMICO 

Tramo de Ingreso -Escala - Poblaci6n - - Ingreso 
p/farilia Economica- Familiar"

10000 ..1000-0. Social 10000 

Hasta 133,6 Muy pobre 708,0 29,5 32,9 

133,7 300,5 Pobre 1.020,0 42,.5 172,2 

300,6 543,2 Medio 458,4 19,1 369,9 

543,3 1.001,7 Casi rica. 168.0 - 7,0 8o.4 

1,001,8 2.671,2 Rica 44,4 :1-, S5 1.713,5 

:Mas de 122 Muy rica 1,2 0,05 4.877,1 

o -2oO0,-1M000O 

FUlENTE: Agustin 0. Flecha, "Distribuci6n de Ingreso y Subdesarrollo" 
(Asunci6n, 1975). 

jmenustik
Rectangle
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est 6 clasificado como pobre, con un ingroso promodio'familiar de A 138.400/affo. 
Este grupo parece estar en condiciones d recibir asistencia tecnica para 
maximiz~ar el use de su recurso tierra. Al misno tiexpo, porgramas que 
podrian crear empleos fuera de In chacra para los hijos -de este grupo son 
necesarios para nojoraF las oportunidades de conseguir nejor ingroso. 

- En relacion al subompleo y subutilizacidn de mano de .obra en el 
Paraguay, un estudio del PREALC .obtuvo tasas de 22 por ciento do la fuerza 
de trabajo activa de la zona de lan gran Asuncion y 31 por ciento de lan 
fuerza de trabajo activa en la zona rural (excluyendo a las mujeres y los 
niflos que trabajan principalnente en las 6pocas de casecha). I Segtin el 
censo de 1972 la tasa bruta de participacion de la nano de bbra correspon
diente a Asuncion (i- fuerza de trabajo activa dividida por la poblacion 
total) fu6 de aproximadamente 55 por ciento; &staes ans alta qua en la 
-ayoria de las zonas urbanas latinoamericanas. A posar- del creciniento de 
In poblaci'n en la zona de la gran Asunein, la alta tasa de participacion 
como teanbin ia simpIc obser-vacidn sugilre que.el principal centro urbano 
del Paraguay no ha recibido todava un flujo considerable de personas margi
nalmente epleables. Los diversos factores que explicarian.esta situacidn
son: (1) La falta de atranctivo de Asuncion cono un mercado de trabajo 
debido a la falta de una alta industrializacidn, (2) La nigracin interna 
a nuevas zonas de colonizacin agricola y (37 La emigracidn a la Argentina 
y, en menor medida n1 Uruguay y Brasil. -

1/ PREALC, 	 Situacidn y Perspectivas del Empleo en Paraguay 
(Santiago, Chile, Enero, 1975) 

jmenustik
Rectangle
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S d.. LInites del Crociniento Econdnico- - * -. * . ' 

En un estudio scbre el Pnraguay, 10 secrotariz del CIAP onctara- las 
fTncionps..de producoidn Cobb-Douglas a-ia econonia del Paraguay en conjinitb 
y a sus, vdrios subsectords. - -- / 

-De dcertdo a este estudio,- ra-ei veriodo 1962/71-, el creciniento 
en la -ane de obra y ei capital empleado brrjod una tasa adual de crecifi4to 
de 3,4-por ciento en el PIB nientras que la tasa.'anual de crediniento 'del. 
PIBaobsetvada fu6 del 4,5 por ciento. - El creciniento- del volunen de capital 
did -cuenta del 4O per ciento del- creciniento en el--PIB, el crecinieito"aen la 
fuerza de tfabajo empleada di cueita dbl 36 por cionto de crectliento de: 
PIB -y-el'124 por ciento'rostante no explicado puede ctribuirse a los canbids 
cualitativos en-estos sectords de la produccion y-a una nejor adninistracidn.
 
Segin'1os iihtos estiados por el CIAP, el volumen de "capital crocia a una.
tasa anual de 5,6 por ciento y la fuerza de trabajo eapleada crocid 6t tna 
tasa unual de 2,4 por ciento. 

3., -Tendencias Denogr ficas 

a. -recimiento do la-Poblacidn - -

Entro Octubre de 1962 y Juliq-de 1972 la poblacidn total del 
Paraguay crecid de 1.819.103 a 2.357.955. Do 1950 a 1962 la poblacidn 
crecia a una tasa pronedio anual de 2,65 por cionto y do 1962 a 1972 a una 
tasa promedio vnual de 2,69 por ciento. Segin las diferencias-de los mratodos 
usados, la tasa de crecniento bruto esta entre 39,7 Y1 5,4 porl1.000. v 
La tasa bruta de nortalidad (basada en'los 4datos dol censo de 1962)'-s de 

9,5 por 1.000. La diferencia entrdtlas tasas de nycniento'y nortalidad 
arrojan tasas anuales de creciniento de poblacidn que oscilan del 3,0 por 
ciento a 3,7 por ciento, que son substancialnente nas altas que la tasa 
do creciniento observada (7o). 

Algunos datos suplenentarios indican quo hubo una importante onigra
cidn neta del Paraguay. El censo Argentina de 1960 registrd 155.269 
paraguayos residentes en la Argentina. Los datos suninistrados por el 
Gobierno de l- Argentina indican una innigracidn neta de 203.493 paraguayos 

BIRF Posici6n Econidrica Actul y.iPerspoctiv-s del-Paraguay; (1971).v 

2J Contro Pzraguayo de Estudios Socioldgicos, La Poblacidn del Paraguay 
(Asuncion, 1974), p6g. 30. 
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duranto el periodo do 12 Tos do 1961/72. I Para el periodo 1950/73 se 
produjo un flujo promedio anual de 19.400 paraguayos; es decir, una tasa 
afnual que se aproxiLna a1 uno por ciento de la poblacin total del Paraguay. 
Los datos del censo de 1960 de la Argentina indicaban que aproximadanente 
dos tercios de todos los residentes paraguayos viven en las Provincias del 
Chaco, Formosa y Misiones. 2/ E Formosa y Misiones, que limitan con el 
Paraguay, los paraguayos representaban el 21,5 por ciento y 12,9 por ciento 
de la poblacion total, respectivanente. V Se estima que un mill6n de 
paraguayos viven en Argentina, Brasil y Uruguay. 

b. Distribucidn por Edad y Sexo 

Segun el censo de 1972, el 44,8 por ciento de la poblacidn del Paraguay 
estA en el grupo de edad de 0-14 ai5os, el 51,2 per ciento en el grupo do 15-64 
ailos y 0,4 par ciento es de 65 afios de edad o pa. Estos pereentajes han 
variado poco respecto a los censos de 1950 y 1962. El censo de 1972 reveld 
una continuacidn del indice de numento de l poblacidn masculina. La poblacidn 
masculina del Paraguay fu6 reducida por la Guerra del Chaco y las guerras 
civiles en la dieada del 40. La rclacidn horabre nujer aunent6 de 0,956 en 
1950 a 0,967 en 1962 y a 0, 3 en 1972. En 1972 esta relacidn fud do 1,046 
en las zonas rurales y 0,894 en ) as zonas urbanas. 

c. Densidad 

El Paraguay estai entre los paises menos densamente poblados de Latino
am6rica, con 6,9 habitantes por kilnaetro cuadrado (estimado para 1977). De 
acuerdo a1 censo de 1972 el Departaiento Central (excluyendo el maunicipio de 
Asuncion) tenfa una densidad de 126 personas por kildnetro cuadrado. El Chaco 
con ia densidad mas baja tenia 0,3 habitantes por kil6netro cuadrado. En la 
Region Oriental, los tres departamentos inuediatonente al este de Asunci6n 
(Cordillera, Guairt y Paraguar{) tenfan las densidades nas altas, oscilando 
entre 24 y 42 habitantes por kiloMetro cuadrado en 1972. Aparte del Departa
mento de Itapua, con unna densidad de 12,2 habitantes por kildnetro cuadrado, 
los departnentos restantes tenfan densidades de menos de 10 babitantes por
kilotetro cuadrado. V 

1/ Centro Paraguayo de Estudios Sociologicos, La Poblacin del Paraguay 

Parana'. La densidad estinada 

(Asicidn, 1974) paig. 45. 

2J Ibid, $g. 51 

3Jlas corrientes nigratorias de los 
mente a Buenos Aires. 

1tinos azios, se dirigieron principal

4J Deade al censo de 1972, ha crecido ripidanente el Departamento de Alto 
es 13,1 habitantes par kilinetro cuadrado 

en 1978. 



I1RA B-1 
r 

PARAGUAY 
DEHSIDAD Dt POULACION, POR DEPARTAMENTOSAI 

ICEsO DIE 197 

o I
-

0. 

0 0 Oc u se 0. 

S 

*1 

4-
v-I 
'I 

I 

I 

-1 .4 
.....-.... .. 

AA 

. 

i 
* 

Hbb 

41 AA$UC-cP4 

Menos 

Do 2 

Do1 a 

I 1o 

* 

* 49 

25 

3.a0 

I 

1 

Li 

«.4 AeA~A 

C4 Ns-

A RGEs 
4 % 

eWCetf o GFVtA kfLrsTWsISfl CA v CF.Nss 

- 18 



-	 19 

d. 'Un Pals Rural
 

La nayoria de la poblrtcion del Paraguay vive en zonas rurales Y se
 
dedica prinbipalnente a actividades agricolas.' Asuncion es la ciudad mIns
 
poblada-con 392.753 habitantes on 1972. Sin embargo la inclusion die las
 
ciudades satelites de Fernando de la Morn, Lanbar6, Luque y San Lorenz6 hace
 
que la poblacidn total de la gran Asuncion llegu'e a nos de 500.000 habitantes.
 

Aunque la poblacidn de Asuncion crecio a un pronedi6 anal de 3,1 por 
ciento durante el periodo intercensal 1962/72, la tasa anual de crociniento 
de la gran Asuncion fu4 de 5,1 por ciento en el nismo periodo;-. Fuera de-esta 
zona, habia seis distritos con poblaci6n urbana superior a 10.000: Encarnacion 
(23.343), Pedro Juan Caballero (21.033), -Concepcoidn (19.392), Villarrica 
(17.687), Coronel Oviedo (13.786) y Pilar.(12.506) j/. Sin enbargo, posterior 
al censo, y cono derivaci6n del desarrollo regional, algunas ciudades fronte
rizas tuvieron un incremento poblacional grande, prihcipalunte Pueito Pte. 
Stroessner,-Hornandarias yt.Pedro Juan Caballero. 

Uhan caracteristica de la poblacidn es la estabilidad relativa de sus
 
conponentes urbanos y ruralks.- En 1950 lan roporcidn de la poblaci'n urbana
 
en relacidn a la poblacion total fu 6 de 34,6 por ciento. En 1962, esta pro
porcion habia aunentado a 35,8 pur'ciento yon 1972 -a 37,4 por ciento. El
 

-establoaciiento de las zonas urbanas incluye lbs pueblos principales de los 
departmnentos y nunicipios y otros pueblos seleccionados. 2/ Si se conside
ran.como urbanas'solamente-lan zona de la gran Asuncion y los pueblos coh tis 
de 10.000 habitantes, la p6blacidn urbana constituiria el 27,2 por ciento-de 
la poblaci'n total. 

e. Migracin Interna 3/-

Un inportante rioviniento de nigraci 6 n interna tuvo lugar en el Paraguay 
en el periodo 1962/72-con el desplazmniento de la poblacidn de los departa
-entos ninifundiarios (Central, Cordillera, Caszap , Guair y Paraguar{) a 
otras zoris tanto rurales como urbanas. La nigracion rural 6on destino a -los 
centrQs urbanos estuvo principa2nente airigida hacia Asunciot, que Absorbl 
cerca del'37 por- ciento de ella en el periodo 1962/72. CasilIa nitad de'los 
que han nigrado a Asuncion vino do los departamentos de Paraguarl, Centrpl y 
Cordillera. Ningin otro moviniento hiigratorio significativo-do la zona rural 
a la urbana he habido en'ol Paraguay on este periodo&, a pesar de qu6 la ni
-racidn b oftos contros urbanos fuora del pals tsnbidn debd ser cbnsidorada 

1J Direccin General de Estadisticas y Censos, Censo Nacional de Poblacidn y
 
Viviendas, 1972 (Cifras Erovisionales) (Julio, 1973) Pag. 24.
 

2/ Ibid.4 p~g. 3. 

/ 	 Los concepto sqe sigudi estan baados en la tesis doctorl inedita de
 
Francis P. Gillespie, Canbios .Denogr ficos en el Paraguay: Un Punto de
 
Vista Ecologico Humano, Universidad do Texas on Austin, EE.UU., 1977; y
 
Centro Paraguayo de Estudios Sociol'gicos, La Poblaci'n del Paraguay,
 
Asuncion, 1974.
 



--

- 20 

cono nigracidn de la zona rural a lan urbana. La nigracidn de una zona rural 
a otra constituy6 el 40 por ciento de la nigracion interna-entre 1962/72 
debido a-li reubicacin de la poblacidn.de los departmentos minifundiarios 
a las zonas de .cblonizaci'n en el norte y el este. Desde un punto de vista 
nuy generall'as zonas do nuovo asetaniento tienendensidados de poblacidn 
do nenos do :siee hnbitantes p6r kilinetro cuadrado. La densidad de pobia
cian en las 28as pobladas est entre 8 y 49 habitantes por kil6netro cun
drado, exceptuando Asuncion.
 

. Cdi dcio esa Vida . 

a. ~~c' 

egiun e coris6 d' 1962 el proicedio de vida.era de 57,4 nffos, con un 
prmoedioad'vida de 55,4 para los houbres Y 59,3 para las nujores; La tasa 
anual de nortalidad se estina en alrededor de 10-12 por cada 1.00,0.hbitaites. 
Las causas principales do nuerto en orden d6creoiento de magnitud son lan 
diarrea (con una tasa de 76,4 sobre 100.000), la influenza y la neunonia 
,(10,8.),sisena nerviosoacentral (44,0) y tuberculosis ,(27,3j). 

L& tsa de nortalidad infantil se estina en alrededor de 80-9Q por 
1.000 nacirientos vivos.. Esta tasa relativanente alta.de nortalidad infan
til se ca'rdteriza por una tasa de muertes relativanente-alta para las 
criaturas de nenos-do un mes (41,1 por 1.000 nacinienton vivos).. La distri
buci6n de la mortalidad por grupos de edad (estinado en 1968) indica.una 
nortalidad relativanente alta para los nifos de nenos de ciaco affos de edad 
(34,2% de las nuertes) con tasa de nortalidad nms normal para los otros 
grupos de edades; 5 a 40 anos de edad (14,4%) 40 a 70 aHos de edM (70,7%) Y 
nas de 70 alias de edad (30,5%). 

Los datos sobre enfermnedades estdn afectados per la-exclusion de los
 
casos no infornados. Sin enbargo, e-l.nodelo general de los casos 'informados 
indican los problefhas do solud de los paraguayos. Las causas principales-de 
las enfernodades.p6r orden do magnitud son la anquilostoniasis (2.719 por 
100.000 habitantes), diarreas y enteritis (1.324),,-influenza (1.188), .neuno
nI- s agudas (898) y una'incidencin n6.s baja parn otras enfemedades cono la 
sifilis, 1a hipertensi'n, tos±ferina y tuberculosis. La diarrean, la influen
za y la neonia tienen una incidencia ns alta entre los niios de menos de 
cinco, aih's de edad. Las infestaciones por anquilostouiasis tienen una.inci
dredcia alta en'todos los grupos de edades. En general, predoninan las enfer
nedades parasitarias e infecciosas. 

1/ Ministerio de Salud Piblica y Bienestar Social, Plan de Desarrollo y 
y Perfeccionaniento de Institucianes y Progranas de Salud 1969-1973 

. (Asunci6n, 1968) p68. 7-8(datae 965 

Doa"AULg~ 
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Hay varios aspectos que condicionan la salud de los paraguayqs: l 
nutrici6n, las condiciones cliAticas, is vivienda, la sanidad mfbionta y 
la disponibilidad de atencion nidica. 

Con respecto a los nivoles nutricionales, la deficiencia de ciortas 
vitainas y minerales tales cono la riboflavina y el yodo son ovidentes, 
principalnente por causa de una dieta fuerte de riandioca, carne, niZs y 
derivados del trigo y pobre on productos 1 cteos y verduras. Existe cierta 
ovidencia de desnutricin, particularmente en las familias de bajos ingresos, 
que se ranifiesta par un desarrollo fisico y yadurez lentos. 

Las condiciones clinaticas favorecon la propagacidrn de las enferrnada
des respiratorias. . La tenperatura pronedio do la region nos poblada deil. 
Paraguayes do-23 00., pero los extreraos varian do menos.de' OoC. a 4300. Las 
condiciones cliniticas favorecen is reproduccion de nosquitos, insectos 
volaores y roedores y por ello las enfemedades epidinicas. 

De acuerdo al censo de 1972, las condiciones de vivionda para is 
nuayorla de los paraguayos son desfavorables en tninos de stlubridad; -alre
dedor del 42.por ciento de todas las viviendas tiene una pieza.solamente, y 
alberga aproxinadaente el 38 por ciqnto de la poblacion total., -Coparati
vanonte, pocas casas tienen agua corriente (4%), instalaciones de bafios o 
duchas (39%), un nimero considerable carece de clectricidad,(83%) y aproxim
danente el 6 por ciento no tienen letrinas rudinontarias. 

Hay un ninero do instituciones que suninistran servicios nrvdicos. En
 
general hay una abundancia canparativa de recursos -en el sector urbano y una 
escasesz h el sector rural. El Instituto de Prevision Social suinistra 
servicios nmdicos a nenos del 10 par ciento de la poblacidn. En 1970 el 
Paraguay tenfaiano dico por cada 2.185 habitantes, una can de hospital por 
cada.586 personas, fndices aponas menos favorables quo para la Andrica Latina 
en general. De 1962 a 1972 el nunero do n4dicos activos aurentd en un 22 
por ciento, el niunero de enferneras activas en 123 por ciento y el nioro de 
canas de hospital en 35 por ciento. Se ha hecho, un progreso substancial en 
el control-de ciertas enfenedades (nalaria, polionlitis, lepra)., Sin 
eribargo las principales deficiencias existen en la difusi6n de los servicios 
ri'dicos y en la educacidn sanitaria en las zonas rurales. 

b. Educaci6n 

(1) Nivel Prinario 

Do los 2.960 locales escolares primarios en 01 pals, 82 por ciento 
(2.427) est: ubicado en zonas rurales Deoeste grtapo,-4 por-ciento
 

Ministerio de Educacidn y Culto, Anuario 1976 Asunci6n, Paraguay 

Best Avaiable Doment
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(1.165) ofrece* priuxria coLpieta. 'ma 1976 ;1 Ministerio de Educaci'n y 
Cultb (MEC) estina' qe 274.830- hiflos van a e cuelas ruralos que figura como 
58 per ciento de todos los estudiantes. - - 

-It--6-ievado nuiero de los niffos rurales que asiston a la escuela no 
11egaa =tG:rhar *eltordfr trado (Cuadro B-5). Las cusas generalmehte 
indicabas paYf.-la.-repeticin, aplibables tmbie'da 1c deseridn, soni (a) 
socio-econ6nicas,.(-bj-oevado :iero de alumnos p6r grado,"(c) baja notiva
-cion -del maestro, (d-) baja-notivacidn d -4ospadres-br d sconocer. el 
curriculn renoVado, (e-salud-y;-<f) idioia. Los niffos rurales que no 
repiton a desertan cuentan generalnente con nejores recursos oconornicos 
pac-adquirir los-ifdteridies escolares. --Los quo copletan-el sex-to grado 
generalnontb viven-on las cerctn-ias de escalas prinarias --cgapletas.-
Aunque -el 80 jor -cionto de 16snihos 7-14 aos do 'edad"est& inscripto en 
cl sistea de eddLcion prinaric, -aproxacdnenta el 51' por6'iento 11ega al 
cuarto grado y el-'-3 per cidato-llega al sexto. . 

La:probabili'dad-due- tienen- los alumnos O.e- culninar- sus -estudios 
phiios t al cabo do seis afios es del 26'po.r cientoen elsectbr-pdblicoy 
de 46 ±or cibnto.on c1 privado. -El hecho de que -en. cl .sctor p'blico-di6ha 
pr6btbilidad sea' raenor'puede explicarse por la gran concentraci6n de 
alhnos on las escu'elds do esto sector ubicada s'en .onas ruralos; dondo el 
nunoro de desertores y aplazados tiene una nhyor:incidencia an: las tasas do 
promocion. 1] - 

SE-Fcrecinionto de locales escolares para el periodo 1968/7 
-:reprosdnfa on22 por ciento on todo el pals; y en 6na rural ascinde a 27
 
por ciehto.-


Las perspectivas y proyecciooies para l fuituro -indi6an que.-1a,
 
'situtdn escoldr-se :er ajorada con 01 torcer pristano cIel-Banco-Mundial
 
ya quo ho appliarin leis oportunidades edueativas ai las areas rurales y,
 
stib-urbanas. - Dihb pristano inclutre: (a)' el- establecitiento de 83 centros
 
conunitarios'rurale:-que ofreceran educaci{n.priara a aproxamdaante 
30.00 nihos en eide scolar.y daiestranionto extra-escolar a cerca do 20.000 

-jkvdhes 	 y-adultbs qui no .sisten Lilis a la oscudli; .(b) ayuda para. quet.las 
conunidades rurales cdmpleten la-constricci6n'-do 77. -escuelas priuarias para 
18.000 alumnos; (c) la oupliacidn de dos cologios multilaterales existentes 
con tallores y laboratorios quo sirvan a 1.800 alunnos y que proporcionen 
material y equipo do apoyo a los talleres y laboratorios de tres escuelas 
quo estn siendo construidas bajo el priner prist'anp ol. Bgnbo Mundial; 

1/ 	MEC, Investigacidn sobre Rendiniento del Sistena Educativo, Julio_1q7y6
 
Asunci6n, Paraguay, pp. 217-218.
 

-	 -. . 
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CUADRO B-5 

REPETENTES Y DESERTORES ESCOLARES EN GRADOS Iro. a 3er. 1976 

Repitentes Desertores 
Grado Total Rural Total Rural 

No. No. 7/o No. No. % 

1 28.220 20.418 72 13.786 10.284 74
 

2 18.413 13.425 72 7.34Q 5.641 76 

3 11.814 7.851 66 5.775 4.o8o 70
 

FUENTE: 	Ministerio de Educaci6n y Culto, Anuario 1976
 
Asunci6n, Paraguay.
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(d) cursos de adiestraniento en servicio para airededor do 2.700 docentes, 
directores, y supervisoros de las instituciones del proyecto; (e) equipa
niento para talleres y laboratorios en cinco escuclas de Ci o Basico con 
2.400 alumnos; y (f) la producci'n do 10 libros de texto y gulas de ensofian
za para los grados 50. y 60. de escuelas rurales. So producirn aproxinada
nonte 300.000 ejoiplares. I/ Los objetivos del torcer pristao del Banco 
Mundial responden a una necesidad especifica detectada por el MEC, y bene
ficioran a aproxinadanente 47.000 niffos en edad escolar de zonas rurales, 
o sea a nas del 20 por ciento. Este proyecto del Banco abarcard los depar
tamentos do Anaibay, Canendiy., Concpcd6n, Itapta, San Pedro, y Presidente 
Hayes. 

-Aproxiradoaento eTh66'per cientd de la -poblacion vive en 10 que se 
ha clasificado cono zonas rurales. El 43 por ciento de ellos fu6 considerado 
bilinue.(Guarni..Castellano) en 1962-(Cuadro B-6-.M que 50 per.:ciento
hablba Guaran{ y poco Castellano. 

CUAT)RO n,6. 	 --------

LENGUAJE DE LA POBLACIONV RURAL Y URBANA, 1950 y 1962 

- % Castollano . o Guarani Bilingue 
Censo tUrbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

1950 
..-1962-------

13.0 
---. y-7 

3.2 
2-J.4-

i.6 
9. 

45.7 
52.3 

76.1 
77.0 

-,49.5
h3.0 

Fuente: Diroccidn de Estadistions y'Censoss 	 -

En las zonas rurales las macstras utilizan el Guarani para dar 
explicaciones, ya quo los quo hablan solanente el Guaran genealnente tienen 
su priner contacto con e1 Castollano en la escuela. Quiones hablan solo el 
Guarani son analfabotos, ya quo so supone que quien no habla el Castellano 
no ha tenido instruccidn fornal. Mis del 90 por ciento de los niffos ruroles 
quo epiewan la escuela habla solo el Guaran{; aparentonento la eda que 
adquioren el Castellano est entre los 5 - 15 afaos, estando las tasas n's 
altas de bilinguismo entre el grupo de 16-44 afios. 2J 

L 	 Acadenia para el Desarrollo Educativo, Paraguay - An6lisis Sectorial de 
la Educaci6n, Anexo A "Asistencia a la Educacibn", Asunci6n, Paraguay, 
Washington, D.C., Mayo 1977, pp. A.5 - A.6. 

2] Academia para ol Dosarrollo Educativo, Paraguay - An6isis...., Anexo B 
"Bilinguisno y Educaci'n", pp. 3.1 - B.3. 
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En el pdriodo coupren'dido -entre 1962/72 se bbsew5 una gran disrai
nucion de la tasa do analfabetismo; l tasa correspondiente para la-poblaci6n 
mayor do 14 Aos fu6 de 20 por ciento en-1972 frente a1 25-por ciento regis
trado en 1962. Entre la poblaci'n urbana y rural existoeuna diferencia de 
11 y 26 por ciento raspectivanente. Entonces la incidencia del bilinguisno 
as rayor entra la poblacion urbana, en tanto que la poblacidn rural incluye 
a una.porporcion ns elevada de raonolingues de Guaroni. 

Gra parte de los paquofios -gricult6res que-viven en la Zona 
Centr,1 hablan el Castellano bastante bien, ya sea porque t-iajan hdcia In 
capital concierta frecuencia-y porque ban asistido a la escuela. Sin en
barg, la distribucidn respecto al uso del idiona-es basthnte irregular. 
Se puede generalizar-diciendo que los pobladores de zonas urbanas habldi 
Castellano, a son bilingues, en tanto quo-los pobladores de zonas rutales en 
ns de 'un 50 por ciento hablan solo el Guarani. 1/ 

Para atacar el-problena de ln educacidn en las areas rurales, el 
MEC -esta estudiando la posibilidad -de levar a cabo un prograna piloto en 
educaci'n bilingue cuya sede sera el Departamento de'Paranguari. Cuando los 
nifos, nediante la educacidn bilingue, adquieren mayor y nejor infornaci6n, 
su alfabetizaci'n beneficiar tanbieA a sus padres quienes podran asi toner 
acceso y hacer uso de una mejor tocnolbgia agricola. Con el fin de medir 
el inter&s de los padres hacia lan educacion bilingue; se realiz5 en 1977 un 
estudio sobre la actitud do :los padres respecto a dicho programa que nostro 
el gran interes de los padres baci el "contacto con el nundo externo." 

Aunque on el pasado la nayoria de la poblacimn rural se content6 
con poca o ninguna educacidn, actualnente existe una preocupaci 6 n porque 
los niaos asistan a la escuela, adquieran conociraientos, y los reviertan en 
su familia y conunidad. Se espera qua con el prograna piloto se reducit 
la repetici 6n y desorci6n por causa del idiona, y se lo anpliaria par
cubrir toda la repdblica. 

- Otro problena que persiste en las 6reas rurales es 01 del nusen
tisco en Gpoca de zafra. Es carun que los ninos nayores dejen de asistir 
ala escuela para trabajar en agricultura. Si el calendario escolar cauen
zara despues de la temporada de zafra (generalnente fines de narzo hasta 
nediados de abril), y se extendiera. hasta-diciebre, es nuy posible que- se 
reduzca el ausentisno. 

(2) Nivel Secundario (Educacion Media) 

I1 nivel secundario se divide on dos ciolos: el Ciclo Basico, 

1/ Agencia para el Desarrollo Internacional, Informe del Proyecto, op.cit. 
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cormn a todas las rams, y el Ciclo Tecnico Profesional; onbos ciclos cons
tan de tres afios ada uno. Ai finalizar el Basico lbs alunnos pueden ,seguir 
el Ciclo Hmanstico o'oltDiversificado; quienes egres.an de este ultion pue
den proseguir sus estudios en las rams de conercio, industri3 o e P1 
ccipo agricola (Gr6fied B-i). 

Ia 1976 se matricularon 81.915 alumos. do enseffanza nedid (sccunda
ria) en aproxinadmoente 776 locales 'secoares. De este totai, 53.890 (70%) 
asistieron a colegios piblicosy28.025 (30%).a colegios pri'vados. Es inte
resante destacar que del total do natriculados on coloGi6s 'de enschianza 
nedia,"37.'303 alurdos (4l,)'est n e&Asuncion, asistiendo 20.37.4 (545)'ai 
colotios pnblicos 'y16.929 (46%)" a instituciones privadcas.. L7 propqr
ci6xx de 1a edEd de la poblaci6 'inscripta en l'ds cologios secundirios dsta 
bastante por'debajo del pronedio latinoounoricano. Si bien el rendiniento del 
sistena edudativo a nitel nedio creci 6 de 34 por. ciento en el.periodo 1956/61 
a 43 por ciento on el pcriodo 1971/76 2/ sigue siendo elevado el minero de 
estudiwates secundarios que no 1logan a terninar el Ciclo Basico, o que no 
siguen' etudiando una vez que lo fUnalizan, o.qu no ingresan a la .universi
dad despues do haber coplotedo la secundaria. Cone que Oxisten pocos 
colegios secundarios coupletos 'en las zonas' ruralos, ya que la nayora de 
los existentes ofrecen sol6 hasthi el Basico. Es de esperar que el- rograna 
do ayuda del Banco Mundial. dcl procrnana do Radio Prinaria Rural del MEC, 
y el Prograna de'Adiestrauiento Extra-Escolar (PAE) del Servicio Nacional d.e 
Pronoci'n Profesional (SNPP), ampli'o la cobertura del sistbna educativo 
particularnente a los-j'ven6s de zonas rurales. 

(3) Educaci6n Vocacional (Secundaria) 

Existon sois escuelas aQricolas quo operan a nivel secundario,
 
cuatro de clias-adninistradas por ol-Ministorio'de Agricultura y Ganaderia 
(MAG), y dos 'semi-privadas. La instruccion agricolJ vocacional est ineluida 
en el program do estudio do las seis escuolas, Ia nayoria de las,cuales 
estin equipadas con pequohas parcelas para d~anostriciones pr6,cticas, ialgunos 
tiplenontos agricolas, y, por lo nonos an profesor capacitado en agricultura 
vocacional. Las escuelas pri.-arias on la's zonas -rurales cstin siendo equipa
das, cat vo2 con nyor frccuoncia, con, instalacines cezio para ofrecer 

1/ MEC, Anuario 1976, p. 87. . 

2J Acadenia para el Desarrollo Educativo, Paraguay - -Anilisis Sectorial. 
op. cit. 

http:egres.an


GRAFICO B-1 

PROYECTO DE ESTRUCTURA CURRICULAR DEL SISTEMA.' EDUCACIONAL PARAGUAYO.
 
MINISTERIO DE EDUCACION YCULTO - PROGRAMA DE DESARROLLO EDUCACIONAL

EQUIPO TECNICO DE CURRICULUM . 
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cursds agricolas, artes industriales y econonia donistica; adens, la agri
cultura figurar proninen temdnte en un nuevo progran de educacion rural, 
extra-escolar que so inicia on 1975k 

<A La Escuela Agroecanica de COaacupe, comenzo a funcionar en;1975 con 
126 estudicntcs inscriptos"en 01 priner cpr-, y la Escuela Forestal -de'Alto 
?arahti en Pa6rto Presidento Stroessnor,-que funciona can asistencia tocnica 
d1e Gobierno Suizo, adiestra personal para el Servicio Forestal Nacional -a v 
nivel secundario y de operrio, ' 

Las cuatro escuelas auspiciadas por 01 MAG que se fundarort en' la 
d,6cadoWde 1930 funcionan como Ceiitros Regionales de Educacidn Agricola (CREA). 
La nIa8 Etigua est' en Concepcaion; so. fund6 en 1931 y ofrece instruccidn a 
nIvel do Ciclo B6sico y Bachillerato.' En el sur del pals- funciona l Esceola 
Agricola San Juan Bautista, fundada en 1937, queofrece anbos ciclo.s. :Ld, 
Escueln Agricola de Caazapa se fund5 en 1938- y el CREA do-Villarricd ,Tuaeiona 
desde-1939, habiendo producido aproxinadanente 650 prqcticds ruralos. La 
Escuela Agricola San Benito, en Pastorco (Itapna), que recibe asistenca 

ticnica de los Gobiernos Suizos-y Alemn fue fundada en 2971. S haA grazduado 
aproxinadanonte 50 estudiantes. 

: La nica escuela agricola vocacional secundaria quo puede otorgar
 
el titulo de Tecnico Agricola y Bachiller Agrdnono es el InstitutoArricola
 
Carlos Pfanal de Coronel Oviedo, fundado por los Padres Salesianos. Sc han
 
graduado aprdxiadarentel150 tecnicos, y los 4ue all so gradian pueden ihgre
sar tanto a la'Facultad de InTgnieria Aroninica (FIA) cano L la Facultad. de:, -
Veterinaria (F). 

* - El subproyecto del PIDAP on educacion nGrIcola ($2.1 nillotfes) *Aa 
akrudado a 'nejorar las instalaciones fIsicas y la calidad de la ensefianza en 
los CREA. Est, financiado tombien la construccidn de una nue-va esciiela agri
cola cn Puerto Presidente Stroessner. Sin embargo, dad- la irecosidad en 01 
P6raguay de contar con una mano de obra aCricola capacitada, la ififraestructu
rg voca6ional corriente es sunanente insuficicnte, produciendo anuam.ente 
silo unf ninero iitada de ticnicas agricoias y una cierta, cantidad nayor de 
obreros agricolas calificados. 

-Enun estudio sobre lan educacian agricola realizado en 1973;1se en
contro.que do los ailums inscriptos en ins escuclas secundarias, nenos del u
no por qtonto estudiaba agricultur. vobacional y la mayoria estaban-a nivel 
post-prnaria a Ciclo Masico. Con todo, ia agricultura, I Ganaderia, y la 
aqroindustria suninistran cerca del 60o% de los erpleos en el Paraguay. -Es 
urzcnte la necesidad de dontr. con> un sistean agricola vocacional njas anplio,iincluyendo l- preparacion dbe profesoros on asignaturas agricolas vocacionales 
a hivel universitario, y in reestructuraci6n del plan de estudios vocacional 
ern agricultura para satisfacer las necesidcdes crecientes del sector'agricola 
del pals.-. 

Best Avai
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(4) Nivel Universitario (FIA, FV) 

Hy 1.097 estudiantes inscriptos on mabas facultades, 639 en 
Agronona y 458 an ciencits Veterinarias (on conparaci 6 n con 150 en el an0 
1960). Desde 1960, 492 estudiantes se hi= graduado en arrononia y 489 en 
Cioncias Veterinarias.
 

Los estudiantos do la FIA siguen ahora un progrona do cinco agos. 
En elquinto, eligen una de las -situiontes areas do epecializacin: produc
cion aninal,,produc-cin forestal,--produqcid.ntagricola, ingenieria agricola y 
economia aaricola. El programa de ciencias veterinarias compronde spis atos. 

E cuerpo docente de las dos facultades est considerado cono 
uno. de los mis copletas do.1 a Universidad.Nacional, .con ns profesores a 
-tienpocaPleto. Th 197 8 .hay,.31:profesores a tiopo couplcto, y 29.profesores 
a nodio -tierpo; 42 profesoros tien na titulos de Master y 7 do Doctor (otorga
dos-pox universidades-extranjeras).. So ha ofrecido cursos do capacitacion 
.en campos _tales cone. producci6n animal, .fertilidad del suelo, ciencia aninal, 
econori4a agricola, patologia y fisiologia aniual, manejo do praderas, pro
duccion do forrajes -y bibliotecologia. . *- -

Entre las instituciones pblicas que emplean a los graduados do
 
la FIA y la FV, el MAG (33%) y el BIF (10o%) contratom al mayor nuaero do
 
ingonieros agrdnomos, niontras que c SENALFA (21%) y elMAG (9%)'contratan
 
la payor cantidad de veterinarios.. 

% Ba el-sector privado, la mayoria de los graduados do la FIA 

-trabaja par cuentn propia on el sector ganadero (8%) o trabaja en empresas 
coerciales (o7%)o comao consultores.. Los veterinarios graduados trzbajan -en 
su mayoria par cuenta propia on el sector ganadero (6%), coma consultores 

o en clinicas veterinarias (5%). 

J -'Uh prpblena on las dos facultades es quo nuchos estudicantes no 
tienen experiencia -en tranjas o estancias.; Ademis, es casi nulala experien
cia que reciben coma estudiantes en la realizaoidn de trabajos practicos.--
Por otraR pArte, son contados los hijos do los pequefios agricultores que 
asisten a la universidad porque, como so indicara anteriormente en la seccian 
Nivol Secundario, no existen cologios piblicos o privadop conpletos en-las 
areas rurales, 10 que dificulta el acceso de los jovenes ur62e aia uiver
sidac. Los que puedem trasladarse hasta la capital son -nuy escasos, porque 
dicho :traslado significa una erogacidn presupuestaria bastante-elovada quo 
la ayoria do las- failias rurcles no puede afrontar. 

5.. IInfraestructura Fisica

a. Qaninos
 

De.1960 a 1975 el sistemiavial del Paraguay so extendi6 de 2.200
 
kilnmetros a 7.500 kil'netros, un amento do 346 par ciento. Durante el
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nisno periodo, el kilonetraje- de los comaos Qavimentados auento 466 por 
ciento, do 195 a 905. Hay dos rutas paviontadas principales, la ruta II 
Asuncion-Puerto Prestdente sStroessner, y la Ruta I Asunci'n-Edarnacion. En 
el departmentb do Paracguari 3d se conplot 6 la pavinentacion de'lc ruta a-
Ybycu y la ruta'a la colnona'est en proceso. 'Otros proyectos eh ejecucion 
son l pavinentacin ontre Encarnacidon-Pirapo y la reconstrucizoin y pavinenta
cin de un trano de la,ruta Transchaco. 

VTtnbin el :Gbbierno ya obtuvo la aprobacion del Banco Mundial pbira el 
finanoliento do laa pavinentacion do la ruta Coronel Oviedo-San -Estanislao 
de aproxiaadomente 100 kilaotros de extension. 

- Otros cainos' dol sistena actu-l son 'terraplenadds y enripiados. Los 
coninos do tierr so clausuran duranto los periodos do l1uvias (aproxicnada
nonte de 40'd'130 dias por afo, soatn las condiciones del suelo) para prote
gerlds de l'erosi6n que produce el trifico y reducir de cstd manera los 
gastos -de nontcniniontc. An cuando las rutas existentos -no:son -usada.& inten
sivanente los canines- y 6nnibus causan bastantes daffos. Se estina que alre
dedor. de tres cuortos do las norcaderfas y el 95% del trqfico de pasajeros 
utilizan la red vial existento y que cl tr6fico de vehlculo's aumenta do 8 a 
10 por ciento por aflo en la regidn oriental. 

b. Ener-oa flctri'ca 

La venta interna de energia electrica de la Administraci6n Nacional de 
6Electricidad (NDE) aunent 5 a raz n do 11 por ciento anual de 1960/73. El 

objotivo del protmrana actual de la ANDE es extender el' servicio principalnente 
en la populos( zona central, y 'en las zonas adyacentes a Encarnacidn, Concep
cidn, Pedro Juan'Caballero y Puerto Pte.-Stroessner. 

La tarifa que la ANDE cobra a los usuarios es relativeneite alta por
que depende en gran uedida de sus ingresos corrientos para financiar las 
necesidades de exponsion y del capital de trabajo antes que do los recursos 
del-gobierno centra. -En efecto,los -uuarios actuales estin pagondo por'la 
extensi6n del sist&ma clectrico al interior del pals. Hasta ahora,- hay pocos 
casos donde paqueoos agrictltords-tienon bcceso al servicio do ANDE. 

c.. Transporte Fluvial 

El transporte-fluvial a travs de los rios Paran y Paraguay transpor
ta -aproxicadmente 01 80 por cicito'dol conercio extorno del Paraguay. Du
rante la dcada do 1960, la Flota Mercante del Estado in'corpor6 27 bu5quds a 
la flota nacional para totalizar 31 barcos con una capacidad do cargo. total 
de 20.000 toncladas. El rio Paraguay pornito la navegaci6n'de barcos fluvia
les y cargueros naritinos pequefios (1.000 a 2.000 tonelAdas) con diversos 
grados de dificultad desde la confluencia del rio Paraguay y el Poran&-hasta 
Asuncion y hasta Corunb6, Brasil. Aunque obstruido por r pidos, el ro 

Pranw es navegable por edbarcadiones pequefias eatre el Salto del Guaira y su 
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confluencia don e1 ri'o araguay. El Gobierno Argentino ha acordado nantener 
un canal de 10 pies de profundidad entre 01 rio Paran' y cl rio de la Plata y 
nantener un canal de 6 pies de profundidad entre Asunci6n y la confluencia 
con cl ro Paraguay. -

Las principales linitaciones del transporte fluvial son: (1).la.falta 
de profundidad adecuada en varios pasos del rio Parpaguay que irpide el trinsi
to do enbarcaciones con n=s de 6 pies de calado durante los periodos de bajante 
y (2) el costo del transbordo de la coarga en Buenos Aires. Duranto los 
iltinos cinco afios so han. introducido nuchas nejoras en las instalaciones 
portuarias. 

d. Otras Infraestructuras 

El forrocarril Presidente Carlos Antonio Lopez realize servicios 
entre Asuncion, Villarrica y Encarnacidn, con una extension aproxinada de 
441 kiloctros. El ferrocarril esta en.un estado do doterioro y su capacidad 
es reducida. 

-La ANTELCO, Administracion Nacional de -Teleconunicaciones, es una' 
euprosa piblicz a cargo del sistena detel& :nts y tcliraTds. Aproximadai 
mente el 90 por ciento de la instalaci 6 n tolefnica est en Asunci 6 n. 

* El Gobierno del JaphI otorg5 un pr'stano a la ANTELCOpara la- insta
lacion do una estacin tcrrena.-de conunicaci'n via satilite y un sistena de 
counicaciones de nicroondas.. La. fase -actual de las actividades de la 
ANTELCO pone 6nfasis on c1 adietrapiento de su personal para--nanejar-estos 
sistenas de telCconuinicacianes que son nuevos en el Paraguay. Oficinas-de 
ANTELCO con servicios telef6nicos y tclegraficos se encuentran en casi todas 
las cindades y pueblos del pals y las nIs grandcs tienen conexiones privadas. 

. , CORPOS.AM, Corporaci6n de Obrs Sanitarias, es la uinica entidad 
pdblica importante que suninistra au potable y sistema de cloacas en- el pals. 
La mayora de sus instalaciones-estn en-Asuncion. El servicio est extendido 
a varias cludades cercanas, a Asunci6n, y a otras como Ybycu , San Bernardino, 
y Coronel Oviodo. Las obras que estin en construcci6n-_(1978) son-Encarnaci6n, 
Pedro Juan Caballero, Pilar, Concepcion, Pto. Pte. Stroessner y San.Juan . 
Bautista de las Nisiones. Estos trabajos se realizon con el apoyo financiero 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). . 

6. El MedioAnbiente FIsico 

a. El Clina 

En.general el-clina en el Paraguay se caracteriza por un notable 
Qquilibrio. entre las masas de aire frio del sur y las masns de aire tropical 
nuy calientes del norte. Los canbios bruscos de tenperatura son bastante 
notables y pueden fiuctuar hasta 22oC en 24 horans. Tonando en cuenta las 

http:CORPOS.AM
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caracteristicas ecologicas, el clina del Paraguay est generalnente dentro de 
lo que se describe cono clina subtropical continental, nitigado on alguna 
forna por laabundancia de agua do rios y arroyos. . -

Situado 'casi en el centro del continente, entre' dos sisteas clihiti
cos principales con una barrera topogrfica no bion dofinida, el Pard~uay 
est expuesto a las corrientes do aire frio del sur y a las corrientes de 
aire caliente del norte.... 

En cunto -asi su clind deberia ser considerao tropical o subtropi
calsieppr6 hp sido alga controvertido. La temperttura naxma del verano 

puede alcanzar alrededor de 3500 por'periodos de 10 a 15 dias hasta que venga 
una iluvia. Los inviernos tedbiin tienen periodos de una senand a 10 dias 
de frio hinedo con viento sur. La tetperatura puede bajar. por debajo de 00 
pero no durante nucho tieipo. Casi nunca hace tanto rio odone-para que se 
force hielo on la iona de Asunci6n. 

- La tenperaturd nodia anual varla de alrededor de 210C cerca de la
frbntera sur hasta alrededor de 26 0 cerca de la frontera norte. Lastdmperatu
ras medias nis altas ocurren on Diciedbre y Ehero y varian do 23 0C' en la 
ciudad norteffa de Pedro Juan Caballero, a 290en Mariscal Estigarribia en e1 
Chaco occidental. 

Los noses ius fries son Junio, Julio y Agosto. Las tenperaturas 
medias ns bajas ocurren on Julio y varian de alrededor de 150C en Pedro Juan 
Caballero , -a 2100 en Bahma Negra sobre el rio Paraguaycerca de la frontera 
-norte. Las'tebperaturas Eris frlas de Pedro Juan Caballero, una ciudad norte-
Hia (ligeranente ns frifa que ia nas neridiohal, Encarnacion); refleja lbc 
elevacidn mis pronun6iada en el nordeste,- de alrededor de 662 netros, compara
do con-los' 91 hetros en Encarnacion. Hay heladas anuainente pero son nas 
frecuentes en el/Sudeste.t 

La cantidad de precipitaciones anuales aist.inuye r pidamente desde un 
cline nuy hilnedo de la parte oriental del pais t; la parte occidental, donde 
el clima va de seni-hdnddo a seni- trido debido a los ofectos-de li: Cordillera 
de los Ahdes. La'variacion anual de iluvia va de alrededor do 1.700 arA. cerca 
de la frbnteta con Brasil a alrodedor de 500 m cerca de 1a frdntera con 
Bolivia. 

%.A Aunque la ris pequefa variacien do altura en el pass parece influenciar 
el clima local, no se disponan de estudios detallados. Actualnente las 
estaciones de observacidn neteoroldgicas son muy pocas -y la uayoria.de ellas 
se han instalado mty recientemente cone para pdrnitir conclusiories confiables. 

Los ros Parannd y Paraguay producen ciertos efectos locales debido a 
la alta tonperatura de las aguas que traen de las regiones tropicalesa medi
da que corren hacia el sur. Una franja de alrededor do un kilnetro de ancho 
cerca-de los res se caracteriza'por neblinas durante la afiana y l -ausencia 

http:uayoria.de
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general de heladas. Se puede encontrar seis clinas regionales dentro del 
territorio del Paraguay. 1. 

Clica tropical, seni-arido, con deficiencia de-lluvia durante todo 
el.o -- MarwiscctEstigaribia'(Bquern)... 

._Clina tropical, senihinedo, con def-icienci-a-de-luvi durantc-tod o 
el:afo -9 Bahia Negra (Olipo). 

Clia tropical, senihilmedo, con deficiencia de luvia durante el 
invierno -- Puerto Casado.,(Boquerdn), Horqueta (Cencepcizn-)-, -
Asuncion (Central). 

Seiteuplado, hinedo, con deficiencia do luvia en el invierno -

:Pedro Juan Caballero (hanibay), Puerto-Presidente Franco (Alto 
Parana), San Juan Bautista (Misiones) Y Pilar (ieenbucii). 

Senitenplado, senihinedo, con suficiente 11uvia todo el ia --

Encarnacidn (Itapila). 

b. Recursos de Tierra 

-Se el Par tione tierria para expandir significati-considerv-que hEay 

vrnente su produccidn agropecuaria. Se estine que hay 8.8 millones de 
hectareas potencialuente utilizables -pare agricultura pero solanente:.1.5 
millones de hectareas (39o) estn en uso (Cuadro B-7). La situaci'n de las 
tierras potenciibente utilizables pare ganadaria es similar: hay 15.6 nillo
nes de hectareas en uso actualmente y 40 millones quo pueden usarse para 
dicha actividad. 

. Hay varios estudios sobre los suelos del Paraguay, algunos nuy 
generales yotros que son detallados aunque de.'zonas- relativauente pequeflas. 2/ 
Las zonas que cuentan con infornaciones detalladas son: la region nororient-19 
el rectingulo aproximadamente definido al norte por Saltos del Guaira hasta 

1/ 	 Telfilo Fariha Sanchez en Ehsayos Ecoldgicos sobre el Paraguay, J. Richard 
Gorham (ed.), (Mimi, Academia de Artes y Ciencias de las Aniricas de 
Florida, 1973), pag. 33. 

2J "Proyecto Aquidabn - Desarrollo de la Regi 6n Nororiental, Repdblica del 
Paraouay, Cuenca del Plata" Organizacidn de los Estados Anericanos 
(1975). 
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CUADRO B-7 

DISTRIBUCION TOTAL DE LA TIERRA POR USOS PRINCIPALES. 

Uso Actual 	 Uso Potdncial 1/Tierras Apropiadas Ho~esHc~ra 
para: (0) -- .Porcentaje (iooo) Porcentaje

- (1000) 	 (1000) 

Cultivos 	 1.477 3,63 8.788 21,6
 

Ganaderija .- - 15644 38,46 39.724 97,7 

Bosques 	 22.602 55,57 31.048 76,4
 

Aguas y Otros Usos 2/ 952 2,34 951 .2,3 

TOTALES: 40.675 100,00 	 -

FUENTES: 	 NAG, Encuesta AgrQpecuaria por.Muestreo 1976 y Adlai F. Arnold,
 
Estructura y Funcianamiento de la.Agricultura Paraguaya 1956-1967,
 
1968.
 

1/ El uso 	potencial de los componentes no son sumados a una cifra
 
total porque todos, a excepci6n del agua y otras tierras, son
 
-potencialmente utilizables para la ganaderia; y todos a excep
ci6n-de 9.670.000 hectareas, son potencialmente utilizables
 

, 	 .- para bosques. - - ,. :-

2/ Incluye superficie ocupada por ciudades y centros poblacionales, 
rios, lagos, serranias, red vialetc. 

.1 
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Lin y en el Sur por Puerto Presidente Stroessner y Coronel Oviedo 1j; el
 
Departamento do Paraguri ?/; la cuenca del rio Pilcomayo y el triangulo
 
fornado por Asuncion, Encarnacidn y Pto. Pte. Stroessner. .
 

(1) Region Oriental del Paraguay 

Alrededor de un tercio de la Regi6n Oriental esti fornada por
 
la parte occidental de 1a cuenca del Paran . Los latosoles y los sualos
 
pardo rojizos later'ticos forman capas profundas sobre racas basiticas.
 
LrrYetetheidn natifrtl eautna&deis selvc topical; 

El resto de la -regi6 n-.or-iental se conoce conao la parte central 
ondulada o anticlinal. El naterial fornador del suelo es la arenisca de 
MiUt6iesois16 suelos s podzdlicos con in'tern&~ios latoslicos. La cubier

-. atooriginal consiste en una selva tropical, con especies senideciduas. Aigunas 
4.epresiones profundas en esta. zona est'n cubiertas por planosoles. M s' cerca 
de Asuncion los sualos son principalnente podzdlicos rojo-obscuros y anarillos 
sobre la arenisca de Misiones. 

Las estinaciones de la cantidad do suelos del Paraguay aptos para 
la agricultura .varlan. Hay probablenente -'alrededor de 8,1 Taillones de 
hectdreas de close I y II p.unque, en general, hay una escasez considerable 
de ninerales esenciales, especia.lnente f±sforo, calcio y nagnesio. (Cuadro 
B-8) Alrcdedor de 5,5 millones do hectireas de suelos aluviales tienen 

_problenas..debido a su..estructura fisica -y- a la .grn proporcidn- sujeta a 
inundaciones y sequfas alternadas. 

(a) Region Contr.l 

Esta regidn de minifundio es la zona econ6rica y social
 
nis iuportante del pals. Conprendte 2,j nillones de hectdreas o olrededor
 
del 14 por ciento de la reE'idn oriental; Comprende los departonentos de
 
Cordillera, Guaira, una aran parte del departonento Central, Caazap y Para
guar y'una pequefia parte de Caaguaz 2.
 

1/ "Proyecto de Desarrollo Forestal o Industriales Forstoles". Paraguay,
 
Suelos y use de la Tierra" por M.A. Rico, Nacionos Unidas para el
 
Desarrollo, FA0 (1973).
 

2/ "Proyecto de Diversificacidn Agricola en el Departanento de Paraguari", 
Ministerio de Agricultura y Gancderif (1916). 

3 "Proyecto Pilconayo - Aprovechaiento altiple do la Cuenca del rio Pil
conayo". OrganizaciSn de los Estados Anericanos'(1976)(Informe internedio). 

1 	 Plan TriLngulo, Consultores Guarrett, Flening, Cordoy y Carpenter S.A.;
 
Secretaria Tecnica de Planificacidn (1965).
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UAIDRO B-8
 

HETARELS DE SUELOS -IN LA- REIN ORIENTAL DEL PARAGUAY POR ZONAS Y CLASES
 

Clases de Suelo 1/ 
'(Mill6n de Hectareas) Tot al Porcen-

Regiones 

I II III IV V 	 taje 

cential .:: 0,40 6,58. 1,06 0,26 0 . 2330 14 

Itapua O,:92 0,15 0,42 o,16 O0"-* '1,65 10 

Misiones-Neembucu O,68 - 2,49 o o 2,57 16 

Alto Parana 2,79 1,38 0,78 0,43 o 5,38 35 
San Pedro-Concepai6n 0,59 -1,03 1,59 0,43 ., Q.1.4,05 25 

TOTAL.. 	 784, 3,14 6,34 1,28 o141 15,95 100 

Porcentaj& 30 20 40. 8. 2 100 

FUENTE: 	 Maria Pilar 'SanchezFauquier, Estudio hgrohidroi'gico 
(Asunci6n: Secretaria Tecnica de Planificacibn, l9 9)0
 

/ Las clases son como sigue.: 

Clase I.: Suelo .apopiado para uso .intensivo. 

Clase II: Sield aprdpiad6 Para uso .moderado en agricultura I.1 
ganaIerTa. . 

Clasq III: Suelo, apropiado para use extensivo, principalmente para 

ganaderia.
 

0lase IV: Suelo limitado al use forestal .
 

Clase V: Suelo no identificado.
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Topogr ficanente, se pueden agrupar los suelos on tres categorfas: 
-(i) Las tiorras aluviales de los 1lanos bajos, inuddadas pnrcialnente,-y 
cubiertas con pastos naturalos quo son usadas extensiveente-para pastura de 
ganado. (ii) Las torrazas y lanos son un poco Tics elevados quo las tierras 
aluviales pero tienon serios problenas de drenajo. La veGetaci'n natural 

-consiste do pastos y bosques aislados. Estas tiorras se usan generhaente 
toubien.para la cria extensiva de -- nado. (iii) Las tierras altos, que son 
onduladas y a veces nontafiosas, estaban cubiertas originalnente por bosques 
pero actualente eston destinadas a 1n produccidn aaricola. 

Las fornaciones geoloziccs predoninantes do la regi 6 n central 
son: 

. La forracion de isiones-, distribuida en dos zonas, se caracteriza por 
nat relieve contafbso-dol poriodo Triesico Superior.- Los-sualos son 

-predoninantenonte aronoses y de una fertilidad nedia a baja. L- vegeta
cin natural de esta zona s el coco (Mbocay'-o Acroconia totai) y 
bosques naturales. 

. -- La fornaci6n de Independencia consiste en rocas arenosas.del periodo 
Pemico. El suelo va:de aronoso a aronisca endurecida de relieve 

- nontafoso y fertilidad noderada. Solanente las partes nas-planas so 
usan -para cl cultivo. Las partes ns accidentadas estn cubiertas por 

* bosques.
 

Las arenisces de Coronel Oviedo, atribuidas-al periodo Carbonifero 
Superior, estn entre los-.sublos nms f 6rtiles de la zona, a causa de 
sus buenas condiciones -isicas, su reserva nineral y su topograffa. 
Coronel Oviedo y Villarrica est n situados dentro de esta fomacion. 

--	 Las areniscas de Caacup6 ,'que son del periodo Silrico Inferior, tienen 
terrenos arenosos y rocosos do poca profundidad y de baja fertilidad 
y rotencidn do agua. 

--	 Los suelos de laforracion do Itacurubi, del periodo Sildrico Inferior, 
son los mns productivos de.la zona y ocupan la nayor parte de las ele
vaciones nms-altas. Estos suelos so encuentranentre Eusebio bla e 
Itacurub .
 

SeG~ln las observaciones del Instituto Agronnico Nacional los 
principales problemas del suelo de las elevaciones nMs altas se debon al bajo 
contenido de f£sforo, -y en'aIgunos casos, de nicroelenentos que incluyon el 
*zinc nel azufre y el magnesio. Debido a su textura &ronosa, la ratenci6n de 
,agua de estos torrenos es nuy baja y so necesitn practicas de conservacidn 
para disainuir Ila erosion. 
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Los problenas principales de -los terrenos do tierra baja son el 
arenaje y los riesgos 'ddinundacion. lcunios terrenos'quo tienen um drenaje 
intern deficiente podrian ser nejorados-probalblenete por nodio del enbala-

C Ls tiorras bdjas no favorecen la fornacion do bosques.- Ta ve

netacineAatural incluye uns gran parporcidn de pastos de ferrdje. Est6 
terrenos proporcionian extensas jststuras pr'ra 1 tcanaderia b. pesar do lad 
dificultades y riesdos do irnudadin. 

- '(8) Lar-Regi6n'de--Itapia 

Represents alrededor del 10 par ciento do la region oriental y 
comprodd6 el departaento do Itipia abarcando un Lrea d& 1,7 nillones de 
-hectcrxcas. Las clevaciones'n s altas'ropresentan eliin::pr-cibnto, a a1rode
bdr do-1,2 nillonos do hectrdas. La reion esta atravesada par arrayos 
que x .lc:centihuidad del-s tierras alJtas. on;1a 

Las foruaciones nis irportantos son: (i) Las rocas arenosas del 
tipo de Misibnes que cubron alr&ded:)r del 20 por- ciento de la zona (332.000 
hoct roas)'y que son .2 continuacidn do aquellas de lsregin Central. La 
topocgrfia es nontaeiosa- y Senera-nehte cubierta por bosoues. (ii) La forn
cioi y 'ubforaciohs -del'Alto2rana, que'cubr el -54 par cient6 (890.000 
hectoreas), son atribuldas al periodo Tri sico-Jurasico y fuoron creadas por 
un flujo de rocas baslticas. Estos est"n entre los nejores suelos del pals. 
'(iil-)- Los 'suelos bajos del 4periode cuaternario, que cubrei el 25--por ciento 
de l-regiin (4OO.OOO-iot'r'as), estn cubiertos prihcipalucnte per pastu
ras naturales. 

Alrecledor de los dos torcios do los suelos do Itapu son aptos 
parS-12 produccion- asricola. Las elo-vttciones de las foriaici6nes del Alto 
Parana practicononte no prosentan problemas do fortilidad duranto los prine
ros affos de cultivo. Sin enbargo, on ausancia de buenas pr"cticas de 
manejo, la cstructura del suolo tiende a detericrarse y a causar problemas 
d- drenaje'i trn- Se not 2 tribin ia prevaloncia de un -bajo coAtonido de 
f6sfuro despues, de- unos affbs do cultivo. Lhs tiers bajfs -tienen casi las 
mismas caractoristibas descriptas-pars la rogin Central. 

(c) La Re6ion Misiones-fItenbuci 

Con un 6 rea de 2,6 nillones de hect4rbas, que-constituyreel 16 
. por -iento do la-Regicn Oriental, estd formacion abarca los' departaaentes 

do isibne's, Noenbue4 y parte de -los departmentos<Central y Paracsuar '. "La 
Sregion- est forunda'principalento por deposi-tos'de origen-aluvial-reciente 
de los rios Paraguay y Parani, ns sedinntos del perido Custernario.'- Las 
tierras altas que aparocen cono islas ocupan una paquefa fraccion de la zona. 
Hay dos fornaciones do suelo; el conplejo do Pilar y el complejo de 
Tobicuhary. Elcompled do Piler ocups uic. franja do alrededor do 10 a 
20 kilontras do-anch 2 lj largcael rbo Pran6 y dorresponde 
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a aproxinadanonte 10 o 12 por ciento de la reGin. Esta zona, sujeta a
 
frecuentes inundzcionas, estli fornada por dep'sitos axvialos recientes do
 
los rios Pihraguay y Parani. El drenaje do los terronas no es adocuado.
 
Otr& franja nis angosta do las nisnas caracter sti6as so enduentra a 16
 
largo del ro Para-uay.- El complejo de Pilar estaba originalientd cubierto
 
por bosques.
 

El complejo de Tebicuary, quo ocupa el resto do la zona, as una
 
any'lia cuencah'de drenaje que parece ostar 11cna de terrazas antiguas. Gran
des -cantidades do arcilla son arrastradas do las olevaciones cercanasudran
to los pecriodos de iluvia. Los 'sulos en todo el codplejo tienn un' proble
ia de drenaje quo va de noderado a grave.
 

En tqda la rein, so cultiva silo alrededor de tros por ciento 
ubicado en las partes ns altas (77.000 hectareas aproxiadonento); el.resto 

sededica a la cria extensiva do ganadb. No hay inforrinoidn s6bre&la. @ton
sion do 1 zona inundata duranto la tonpordda de inundcionbs i dm2ts 
zonas pernanentenento inundidas. Sin ebargo, ^se cree -qup una- grahhparte 
de la zona se podria usar mas intonsivanento con un drenaje adecado 

(d) La Regidn dol Alto Parana 

Esta regi6n de 5,4 nillones de hectareas que representa el 14' 
por ciento de la region oriental doaprendo los dp5rtmentos do Anabay,
 
Alto Parana, gran parte del departmnento. de Caaguii y parte de COaazap .
 
Generanlente so considera esta -zona- coo --la :q.a.ieid los majores sualos
 
agracolas del pals.
 

La'topogrqfia es generalente ondulada y tttravesade por'tnuerosos 
arroyos,'-principalhente en las cuencas do los rios Acdray y Mnday."'Las 
fornaciones baslticas cubren nis del 60 por ciento do la zona, 'la arenisca 
del Alto Paran cubre alrodedor del 23 por ciento, y los depdsitos de origen 
aluvial, principalnente en la cuenca del rifo Acnray, tubren alrededor del. 14 
por ciento. El resto de la regi6n esta cubierta por las areniscas de 
AT.siones e Thdependencia.,, 

Los problenas del duelo de la regin son los nisnds que aquellos 
-descriptos pia'10s suelos derivados de la formnaci6n do Fl Piran y Misiones.

ERI3ge6ral, para-'xlantoner iana ptoduccion constante los terreos debn ser 
corregidos por dedi6 de drenaje y fertilizacidn adecuados.
 

e) Regi6nt San odro-Concepci6n -. 

Elst& region que coprende los departaxentosAde San Pedo, Concep
cian y una pequoha farte del departomento de Caaguai4"abarc. iun total de 
cerca -do, 4,6- illones de hectareas, alrodedor d6l 25 ,por ciento de la iegion
oriental.: . - . - 
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La mayoria de los terronos son derivados de las areniscas, de la
 
nisna fornacian clue ocurre en la resi'n Central, y de sedirientos aluviales
 

Sdel periodo 'Cuaternario y otros nas recientos. En 1 verte iorte do la 
reGidn hay un acflornionto de roas Procombrianas, que cubren aproxi1adonen
to 600.000 hoctareass. 

Entre las aroniscas la Lias iaportanto es la foracion de Coronel 
Oviedo que es do.ar.igon clacial, con un area do alrodedor do 1,4 billones 
do hectireas 0 34 por-cionto do l inegi6 n. Las aroniscas do Misiones e -
Indepondencia anterioruonte doscritts cubron aproxinadanente-700.000 hectireas 
o alrodedor del 17 por ciento do la zona. 

ME1 resto do la regidn est&-cubiorto por sedinentos dol.periodo
 
Cuaternario a periodos ris- recientes, especiatioente on 16s valles de las
 
cQrrientos que fluyen hacia .ei Rio Paraguay. La parto-:as. cercana al rio
 
.Paraguay esta 5ubierta por depIsitos aluviales reciontes y es-t sujeta a inun
dacion.. 

Alrededor de 75 por cientotdel Dopartomento de C.oncepci 6 n es
 
a;pto solonento para fanadorfa. Su&dcielDepartenento y ol norte
Lt zons 

del Departcnento do San Pedro tionen sualos aptos para agricultura. No se
 
tiene datos sobre el sur doleDnpartanoent de San Pedro.
 

(2) Regi'n Occidental del Paraguay (Chaco) 

El siguiento conentario sobre los terrenos del Chaco es solo 
-aproxiativo.pues no so cuenta con datos suficientos. Par. los propisitos 
de-esta.descripci'n e1 Chaco se divide en el Bajo Chaco (61L sur) y el Alto 
.1aco (al norte). 

(a) Bajo Chaco 

El Bajo Chaeo coapronde el Departancento de Presidento Hayes 
y form un gran tri-nGulo inverti.o do 58.200 kildrnetros cuadrados (5,8 

.nilones de hectaroas). So 10 puedo describir couo una gran lanura origina
do. en sedinentos no consolidados. En general, el Chaco parece-ser'una vasta 
ianura aluvial de ncotoriales nozclados que eston acunuledos por suelos quo
 
so han erosionddo.de Los Andes durante el periodo Torciario Superior.- La
 
suporficie os bastante plana, forriando una planicie con pequcfias elevaciones
 
con un declive general do alrodedor.de 24 centInetros por kil6netro; el
 
drenaje superficial os nuy lento.' Los suelos tienon un drenaje interno in
suficiento debido a la capa dura iperneable de arcilla de espesor variable
 
a ci ferentes profundidades.' Gran parte de la zona est' cubierta de acua
 
durbntetres a cuatro noses dcl.aho, la profundidad de la capa. de aua varia
 
de unos pocos centinetros hasta corca de 90 centffotros, dependiendo del
 

1J "Regidn Nororiental del Paraguay", Organizacion de los Estados Anericanos 
(1975).
 

http:alrodedor.de
http:erosionddo.de


41 

relieve y de los obstfculos parai el drenje superficial. 

(b) Alto Chaco 

- .Esta regin, fornada porlos Depertomentos de Boquer6n y 
Oipo que couprende 188,725 kilonotros cutdrados (18,8 millIoes de hectareas), 
eans' rande que toda- la region oriental del Paraguay. 

Los sualos son de origen sedinentario del periodo Cuterna
-rio r de periodo"nis recientes. La diferencia esencilh entre 5ste y el
 
Bajo Chico-e's la menor incidencia de la-inundacidn debido a 1a ubicacion
 
generamente ns alta y-a nl nay 'ordistancia del--rio Paraguay.; Los suelos
 
son principalamnte salinos y alcalinos. Las latavnas-de atua estcada que
 
se forman duranto la 5poca de l1uvia se elininan solonente por evaporacion.
 

- - ' La vegetaci'n p2'edoninAte son los pastos -Sd -encuentran 
bosques-tropicales scniar-idos y cactus en las elevaciones. Los bosques de 
quebracho y palna negra topernicia australis estn -cerca del no Paraguay. 
El desarrollo agricola os todavia bastanto linitado. El clima serainrido y
 
los suelos no favorecen' generajnente la actividad -agricola. En algunas zonas
 
las condiciones son nis favorables, especialnente cerca-de los riachos y el
 
ro Paraguy, pero In estas zonas est'n sujetas a inundaciones durante los
 
period6s do creciente. Sin embargo, la colonia Menonita corca.-de-Filadelfia
 
ha denostrado -lo que se puede hacer con decisin, -experiencia -y capital. La
 
solucidn del problema de escasez de aeua abrirma las perspectivas de -una
 
agricultura mis intensiva.
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C. - AULISIS DE CTJLTIVOS 

1. Datos de Producci'n
 

a. La Composicidn y el Valor de la Pr6ducci'n Agricola 

El valor bruto de la producci6n agricola es menos complicado que el 
de la produccin pecuaria. 

La producci'npecuaria esta-compuesta de tres rubros: los animales 
faeriados, elc ambio en el inventario de animales y los prqductos pecuarios. 
Con respecto aI rubro que figura en el_ Cuadro C-1 como "Otros Animales Fae
nados",. incluye leche, huevos .(de. gallina y otras aves de coral), lana, 
miel y cerda. 

Si consideramos la producci6n agropectiaria total de 1976, excluyen
d6 el cambio er el inventario de animales (que -se excluye pdrque la mayor 

parte de este djuste en la valuaci-n- de inventario so debe a la variacin 
del valor de 'la existencia de ganado do carne debido al aumento'de precios),
ei valor, bruto de -la produccidn agropecuaria fu6 US$ 533 millones, de los 
que eli f4,4- por ciento correspondi6 a los cultivos permanentes, el 56,25 
por ciento a cultivos anuales, el 10,5 por ciento a vacunos faenados, 61 
8;P por ciento-a, anamien'to- do ganado porcino y otros, el 8,0 pqr ciento a 
productos peciiarios (principalmente huevos y leche) y el 1,0 por ciento a 
faenamient6 de 'aves de corral. 

La produccidn agricola cubre aproximadamente el 67 por ciento del 
valor bruto de la produccidn agropecuaria (Cuadro C-1). En el Paraguay, 
los agricultores producen una gran proporcidn de lo que ellos consumen. Es 
excepcional el agricultor que no produce mandioca y por lo menos dos de 
los siguientes cultivos: maiz, porobo y batata. Adems, la mayoria cultiva 
frutas. 

El Cuadro C-2 presenta una clasificacion de los cultivos de acuerdo 
al valor bruto de los mismos. Asinismo indica los principales usos que se 
hacen de los cultivos "principales". 

Aquellos cultivos de los que se venden mas de un tercio de la pro
duccidn total estin consignados como vendidos coercialmente. Si se usa 
mis de un tercio de la produccin total para el consumo on la granja, se 
inserta un asterisco * en la columna de "Consuno en la Granja". Varios 
cultivos se encuadran en ayabas categorias, o sea, mas de un tercio usado 
para consumo en la granja y mis de un tercio vendido; por ejemplo, maiz, 
poroto, legumbres, sandia, caila do azijcar, banana, naranjas y pifia. Se 
incluye como cultivos de exportacion aquellas cuya exportacidn es signifi
cativa, ya sea el producto a sus derivados; por ejemplo, m4s del 10 por 
ciento de la produccidn comercial es exportada. Si la exportacidn se hace 
en forma de productos elaborados a sub-productos, aparece an asterisco 
entre parentesis (*). 
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CUADRO C-1
 

VALOR DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y FORESTAL -1972/76 

(En millones de guaranies corrientes).' 

"aValorA 
1972 1973 1974 1975 1976 

Valor Brnto Agregado 

Cultivos 17.851,9 27.487,1 34.956,7 39.720,4 47.414,3 

Permanentes' 4.454,5 7.622,8 7.966,4 8.794,0 9.662,2
 
Anuales 13.397,4 19.864,3- 26.990,3 30.926,4 37.752,1
 

Ganaderia 16.026,4 21-390,8 25.366,5 26--703,1 23.670,8
 

Ganado.vacuno faenado 9.412,3 11.043,7 11.946,6 10,303,0 .014,6 
Otros animales faenados 2.471,9 3.139,5 3.96 ,6 4.356,9 5.368,1 
Aves faenadas 281,3 352,3 498.,1 57 3 639,7 
Cambio'efl el inxentario 
ganadbro 1.319.5 3.404,5 4.3737 6.349,6' S.970,7 

Productos ganaderos 2.541,4 3.450,9 4.585,5 5.136,3 6.677,7 

Valor Neto Agregado
 

Agricultura 17.020,4 25.842,4 32.865,0 37 26,: 45.043,3 
Ganaderia 12.379,8 16.443,1 19.576,5 23.841,0. 21.312,7 
Productos forestales 3.926,2 6739,9 7.396,94.911,7 ?546,,3 

Caza y. pesca . 68,4 94,9 124, O 70,0O 208,1 

33.394,8 47.292,1 59;305,k ;70.a84, 73.961,0 

FUENTE: -Banco Central del Paraguay, Departamento~de-Estudiop Edon6micos, 
Cuentas Nacionales 1976. (Julio 1977). 



-CUADRO' G-2
 

,ILSIFICACION DE CULTIVOSPRINCIPALES POR VALOR BRUTO Y SO .
 
$ 

I I 

Cultivos Anuales 

Cladificaci6nsglin 

- Anuales173 I . 97I6. 
19 73 19 4 1-976 

el VAlor Brutd 
Anuales y-
Peimanentes 

1976 

Valor Brtito 
Millones 

1,976)' 

Usos 

Consumo 
en la. 

Granja 

Principales 

Venta 
Expor
tacion 

Mandioca 

Soja 

Algod6n 

Mal z 

1 

-2 

..4 
3 

'4i2 

+4 

2 

3 
4 

*1. 

3 
4

11125, 7 
5.824,o 

3.683,12 
4a726,8 

'I-

Tabaco 

Batata 

Sandia 
Arroz 

Cebolla 
Poroto 

Trigo 

Mani 

Calabaza 
Papa 

Mel6n 

y Zapalio 
-

5 
6 

9.
1,0 

i7 

*14 

11 

12 

is 

6 
*. *5 

13 
7 

9 
11 

12 
15 '. 
14 

5 
.6 

.l ?7 

9 
10 
11 

13 
14 

-: -15 

6. 
8 
9 
11 

13 
&.4 
15-

M1216 

S18 
23 

-24 

1.730,71 
1.9?8,p 

7 8,7 
936,0 
625,0 

1.234,3 

598,6 
509.3 
758, 8 

*372, 3 
.381,,Q 

* 

'C- * 

* 

*

* 

* 

* 4:

- - I 

* K' 

!;,-

f 



CUADRO 0-2 (Contintaci6n)
 

U1&ificaci6n segln el Valor Bruto Valor Eruto ," Usos 

Cultivos Permanete s .. ermanerites 
Anuales y 

Permanentes .. 
Millones 

de 0. 
Cofsumo 
en'1a 

1973. 1974 1976 1976 1976) Granja 

Cafia de Azcar 

Naranjo pi& franco 

Banano 

Tung 

Pifia 

Mandarina 

Oaf&
 

TPrtago
 

Coco 

Yerba Mate 

Vid 

Naranjo Agrib 

4 
8 

9 
10 

5 

3 

.	 7. 
12 

11 . 

6 

3 
2 

.5 
8 

9 
4 

7-
6 

10 

13 

11 

1 

2. 

3 
4 

5, 

7 
-8 
9 

10 

12 

11 

5 

10 

12 

17 

19 
.	 20 

21 

22 

25 

j 	 27 
30 

2.338, 6' * 

1.742, 5 * 

- 1.072,0 

847,6 

524,8 * 

463, 3 

439,9 

4004, 

381,1. 

353,6. 
237,8 

15, 7 

Principales
 

Venta Expor
tacibn 

* (*) 

*
 

*
 

* (*) 
xii 

* 
I 

* 

* * 

*4 

* 

*
 

*
 

*
 

FtENTE: Elaborado en base a Oatos de Cuentas Nacionales 1970/76, Nd. 13 (julio de 1977).
Departanicho de fstucios Eiconbmicos. BCP. 

S 
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En las siguientes secciones se presentan datos sobre vari'k culti
vos y sus precios, la concentracian geografica y la participacion.de gran
jas de diferentes tamafios que los producen. Se debe tener encuenta.gue 
los datos sobre vol6men y precios que se exhiben en los Cuadros C-1 y C-2 
varian enormemente en cuanto a su exactitud. Los vol6menes de ptoduccion 
de muchos cultivs esta.n basados en censos agricolas actualmente atticuados. 
Para fines analIicosla utilidad de los datos sobre cultivos-Aepende de 
la existencia de.datos precisos del area cosechada y-la distribucion geo
gr&fica de la prpduccion.coma tanbien del vol 6 men de la producci 6 n.- Ain 
cuando las eicuestasagricolas anuales del NAG han mejorado en 5uanto al 
volmen y la exac3titud de los datos sobre la producci 6 n agrlcola, n la 
que se refiere a'la ganaderia, se limita 6 nicamente a los inventarios de 
animales. le esta manera, aun cuando la producci'n de cerdos,.polios, 
leche y huevos es sumamente .importante para la.economia del Paraguay, y 
an mas para Eeg-os agricultores, rubros no 'ban ,sidoconsideranos esos 

dos. . - . . . 

b. Tendencias de la Producci6 n Agricola
 

En la.agricultura paraguaya se ha proadcido grandes incrempntos en 
la producciag'-dei'los cultivos comerciales. El area cultivada de 1a.mayoria 
de estos ha iuentado, registrindose tambi'n incrementos en el rendimiento 
de algunos rubros. . - . : .. -

El mayorincreamento se produjo en el cultivo de Ia soja..--La pro
ducci'n de spja aument6 de 17.000 toneladas en el period6 1965/69 a
 
284.000 toneladas en 1975/76 (Cuadro C-3, C-4). Este aumento se dabia 
principalmei e a-la expansi6n de la superficie cultivada:en areas de nuevos 
asentamientos (pequefios yjnedianos agricultores) y alestablecinieAto de 
empresas agropecuarias, especialmente en la zona noreste-y-sur del-pals. 

La 6ducci6n de algoad6n y arroz se ha incrementqdo mas de ,300 
por ciento. -) El algod6n es un. cultivo, con incremento significativo i-en el 
rendiniento-debido a la ihtroducci6n de variedades nuevar y ala adopcion 
de productos quimicos para el control de lasplagas. Arroz es un"-cultivo 
cuya importanciase va incrementando r6pidamente. La sugerticie ditivada 
de este rubro-aument6 en un 400 por ciento, -mientras-quetlalproducci6n 
crecio un poco menos por causa de los rendimientos bajos. --RL arroz:es un 
rubro de los 'pequefios y medianos agricultores. Las posbilidades de: su 
expansi6n son buenas ya que las condiciones ecol 6 gicas son ideales en 
varios lugarea del pals, tanto para el arroz de riego coo para el secano. 

Cindo rubros adicionaIes han incrementado mas de 200 por ciento su 
producci6n desde1965. Estos rubros son: poroto,, tabaco, trigo, tung y 
tartago. C6n excepcion del trigo, estos rubros son qultivados porepqueffos 
y medianos agricultores. Trigo es un caso especial, ya ue lb cultivan 
agricultores mas grandes en rotaci6n con soja. El poroto es un.cultivo 

A 



CUADRO 0-3' 

EVOLUCION DE-LA'-PRODUCCION AGRICOLA: VOLUMEN,' AREA COSECHADA Y.RENDIMIENTO PARk ELl.lER ODO 196/67 
(TRES ANOS AGRICOLAS) Y LOS ANOS AGRICOLAS 1969/70 Y 1975/76 

Promedio Anual para 1965/67 Afo Agricola 1969/70 Aflo Agricola1975/76' 
Super- Rendi- Super- Rendi- Super-, Rendi-Volumen Volumen Volumen .. .

Rubro ficie miento ' : ficie miento Voi facle mrentoen 1000 f* en 1000"' en 1000 mint
 
1000 een en,
Ton0 Has. Kg/Ha. Ton. Has. Kg/Ha. Ton. Has. Kg/Ha.
 

Soja 17,2 il,8 1.455 51,8- 39,5 1.311 283,5 173,4 1.635
 
Algod6n 28,6 46,1 620 39,6 46,9 844 107,5 109i9 :978 
Arroz 16,3 6,9 2.365 45,2 23,0 1.965 56,7 28,1 2,322-1463k 
Poroto 21,8 31,0 :681 34,9 54,4-. '641 . 52,3 66,8 783 
Tabaco 14,7 12,0 1.224 i7,8 13,6 1.309 38,5 27,8 1.38 
Trigo 13,8 12,1 1.137 47,7 44,.7 1.067 29,3 24;2 1.2b5 
Cana de Azt'Car 892,7 24,2 36.887 1.415,0 40,5 34.938 1.076,9 31,1 37,26-29,49** 
Main 190,2 167,8 1.133 258,6 187,3- 1.381' 351,5 2573 1.366 
Mandioca 1.467,0 99,9 14.689 10580,1 103,3 15.296 1.573,3 106,5 14.73 
Caf6 6,1 13,8 438 .4,3 9,7 443 7,5 17,2 : 435 
Arvejas 2,4 '3,9 6Q6 2,6 : 4,1 634 3,1 3,.4. :902 
Mani 19,9 23,4 849 17,0 21,8 779 18,2 2o4 883 
Patata 93,1 9,6 9.732 134,3 12,5 10.744 113,6 13,7 8.280 
Alfalfa , * 23,5 6,2 3.8oo * 19,3,* 4,8 4.012 24,6 4,6 .5.340 
Frutillas O,4 . - - -60,4- - - -' ' 10,6 ' - -

Coco 134,9 - - 209,7 - - 206,0 - -

Tung 58,6 25,5 2.300 88,6 .36,1 2.456 131.2 38;9 3.376 
Tirtag I L 9 ,8 8,o - 1.225 . 

. 

15,5 11,9 1.302. 22,2 21,8 1.0 8 
Yerba Mate' 22,1 13,4 1.650 19,8 11,7 1.683 20,4 10;6 1.922 
Sorgo p/grano 3,6 3,3 1.085 4,8 4,1 1.170 6,6 6,8 ; 31 
Cebollas 15,5 3,7 4.198 18,8 4,0 4.649 27,5 4,5 6.15 
Papas 9. 2,1 4.317 6,6 1,2 5.500 3,5 o,4 8;.08 
FUENTE: Preparhdo por el Gabinete Tcnico, Ministerio de Agricultura y Ganaderia, enbase a datos de: 

- 1) MAG Secretaria.de Coordinaci6n Tgcnica, Manual EstAdistico del Paraguay i969'.1 
2) MAG Departamento do Censo y Estadisticas Agropecuarias, Encuesta Agropecuaria par Muestreo 

(para 1970, 1971, 1972, 1973 y '1976). . 
3 MAG, Direccibn de'Cooercializaci6n y Xcononia'Agropecuaria, BoletiA Informativo Ni.5, Junio 1974. 
4) Banco Central del Pa&guay,.-Departamento de Estudios Econnvimcos, Cuentas Nacionales, Junio 1977. 

* para arroz con riego y secano, respectivamente.
 
.* cafla .de azscar.para azicar.y para miel,. expresados en toneladas. "
 

http:Secretaria.de
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cuADRO d-4 s 

NUFMEROS INDXCE PARA LA PRODUCCION, SUPERFICIE. COSEOHADA -Y RENDIMIENTO DE CULT-IVOS 
SELECO IONADOS PARA, 1965/67 Y LOS ANDS AGRICOLAS 1969/70 Y 1975/76 

1965/67 (Promedio) - - 1969/70 1975/76 
4Cultivb- . -Volu- Rendi- Volti---- Rendi- Volu- - Rendi

men Area n Area . Areamen mento , meri miento pleiln mfento 

Soja 100 * 100 100 302-- 335 90 10 652 1.470 112 

Algod61 100 100 100 - 139 102 136 -376 239 -158 

Arroz 100 100 ?100 27 .332, .83 * 347 405 99 

Poroto 100 100 100 160 170 94 . 240 209 115 

Tabaco 100 100 100 121 113 107 262 23 113 

Trigo 100 100 100 346 368 94 212 200 106 

Cafla de Azfcar 100 100 100 159 167 95- -121 129 101 

Naiz . 00 1oo 100 136 112 122, 185-- 153 -121 

Mandioc& 100 100 100 108 103 1.04 107 107 1101 

Caf : 100 100 100 71 .70 101: 65 i 24 ' :99 

Arveja -100 100 100 ,109 105: -" 104' - 130 7 87 4A9 
Mani 100 100 100 85 93' 91, 91 -87 04 

Batata - 100 100 100 144 130 110' 122 .243 85 
Alftalfa 100 100 100 82 - 77. 105 ' 105 J 76 141L 

Frutilla:- . 00- - 113 - - - 143 

Coco- 100 - - 155  - 153 
Tung- - 100, 100 100 151 - -141. 110 .- 224 

Thrtago - 100 100 158 148 o6 227 272 <88 
Yerba Mate 100 100 100 89 87 102; 92 

Sorgo'para grano - 100 100 - 100 132 122 '107 182 294 121-

Cebolla 100- 100 '21:- 110 1221 209 179 146 
Papa' . 160 100 100 .721 57t 127 186:'39 

i 

FUEITE:.' Basado en el Cuadro 0-3. 

* Sin datos. 

r 1 11- 1 
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destinado principalmente al consumo familiar. Tabaco negro tambien es un 
rubro del pequeo agricultor cuya produccion se:ha incrementado,. pero las
 
perspectivas', al parecr, fio son'tan buen'as. La producci&n de "algunos"I
 
rtibros ha bhjado, tal como el caso de mani, yerba mate y papa El mni,
 
ahora etti hiendo cultivado en las colonias mennonitas. Es un rubro que
 
sie-induptrihliza ficilmente y puede ser importante en el proceso de la di
versificaci6n.de la producci6n y la industrializaci6n.del pals.' En los:
 
ahos 1974 y 1975 la yerba mate. ha sido dortdda-por los grahdhes'prodtcto
rps parn cultivar soja, pero entre los pequefios agricultores, parece~que
 
I: prodiicci6n se mantiene estable. Sin embargo, en los dos 41timos 050t el
 
precio ha sido altoaestul. .itcemas la producci 6 n, aunque no se refleja to
davia en los datos que estin disponibles.
 

La demanda y oferta de la mandioca es relativamente estable.. Este
 
rubro b sico en la composicion de la dieta familiar Eia sido reemplazddo en
 
parte por arrp, fideos y batata pero va a seguir su importancia como rtbro
 
de consumo humano y de alimento animal.:

c. Comportamiento del Precio de la Producciin Agr{cola 

De los 23 cultivos que se incluyen en el Cuadro 0-5, 8 tienen en 
1970 precios mns -itos que en 1965.. En 1971, 14 cultivos tienen preciop 
.masaltos que en 1970 y 9 cultivos tienen preciod mis liajos'. 'Eh 1972, 16 
--cultivos tienen precios mais altos que en 1971 mientras los restantes-tienen -

precios mis bajos. El perfodo 1965/71 puede tipificarse como un perodo de
 
variacion pero no domo de variacion sostenida en lo que se refiere alos
 
precios en la granja. En 1971, 11 de los 23 cultivos que se incluyen en

-el cuadro C-5 tienen precios mis altos qe en 1965. Exd 1972,'l6?cultivos
 
tienen precios'a nivel de granja mis altos que en 1965. En 1973, 20:de:
 
los cultivos-tienen precios a nivel de granja mais altos que en 1965.' Aemis
 
-16 cultivos tienen precios que son 20 per ciento mas altos gue los precios 
<de 1965. En el dado de algunos cultivos, los.precios de 1973 fueron subs

tancialmente mais alt6s quel6s&piecios de 1972; 6ste'grxpo incluye 1 soja, 
el poroto, el tabaco, el trigo, el caf6, la frutilla, .el tartago, la yerba 
mate, la cebolla-yt la papa. 

En el anio 1974, 21 y "9 cultivos tuvieron precios ns -altos que-los
 
pagados en 1965 y 1973, iespectivramerite. comparandolaosad 19756 con
 
el alo de referencia (1965), ningn cultivo two menor precio, solamente
 
.el coco se'nantuvo !almismo nivel de dos guaranies por kilo. Sin embargo,
 
-si se compara los precios de 1976 con los pagados en 1975, seis cultivos
 
tuvieroi preciosms bajos. Estos fueron: poroto, tabaco, trigo, maiz,
 

* arveja y t'rt0go. Tres cultivos no variaron de precio: coco,,yerba mate 
y cebolla. 

Es diffcil:evaluar el inpacto causado por el aumento de los precios
 
en la producci6n de ciertos cultivos. Indudablemente, la~renta:esperada de
 
un cultivo es la determinante mis importante -.de-la.uperficie'.sembrada y
 

http:versificaci6n.de


CUADRO 0-5
 

PROMEDIODE P2.OL. I.ANLALES A.NIVEL DEGRANJA.DE .CULTIVDS.SEDZCIONADOS.190/76,,.,.. 

*(Afios Calendarios) 
Cultivo Iromedio de Precios a-Nivel de Granja.en $. por,Kilogramo

. 1905 1970 1971 :4972 1973 1974 .1975, 11976 

Soj a: 
Algpd6n 
Arroz (en 
Poroto 

ciscara) 

. Q, 
16,5 
11, 0 
11,0' 

7,1 
11;7 

8 07 

17,6, 
9,8, 

11,8 

9,5 
19,9 
-11,6 

.14,4 

25,3 
21,5 
13,8 
18,7 

-20,9 

38,3 
:20,3 
27,8 

r18,8
26,8 
19,2.. 
28,0 

40,7 
:19,3 

.26,0> 
Tabaco 24, 20;5 24,9 40,9 4o,8 49;.4 
Trigo 
Ca a de Azuicar 
Maiz -

Mandioca 
Oaf& 
Ajo 
Arvejas 
Mani' 
Batata 
Alfalfa 
Fruilla 

-1/ 
-9,0. 

740, c 
4,5. 
2,5 

49,2? 
30,0 
14,) 
1474' 
3,2' 

K19,1412:. 

728,0 
3,6 
2,2* 

53,6 
39,9
13,2 
12,6 

3,9 
4,0. 

ao;-4 

* 4o,2 
15,1 

14,, 
73, 

:3,0. 
4,0 

:20,4 

8,8 
731,0 -

1-4,6
2,0 

53 Q1 
36,9 

:15,57. 
.11,9 

3,0 
5,0 

22,4 

15,8 
817,0 

6,9 
.2,8 

:'94, o 
32,3 

118,9 
15,9 

'.'4,8 

4,2 
52,0. 

26,3 
1.470,0 

9,9 
4,5 

105,0 
57,2 
29,5 
23, l 
5,1 
9,9 

- 42,o 

26,6. 
l.481,0 

6,8 
127,0. 

62,4 
34,6 
26,0: 

6,8: 
.10, 
58,0 

249, 
1.667,0' 

'9,2 
-.7,2 

150,0 
65,5 
.3:,0 
27,3

810 
110 
6o;o. 

0 

Coco 
Tung 
Thrtago 
Yerba Mate 
sorgo 
Ceb6llas 
Papas 

.ao3 

'7,0 

.,7' 
-15 -

0, & 
4; 3 

612,6 
- 6,5 -

7,5. 
13,0 

-,7,5 -

0,9
.5,0 

6-5-65' 

14,o 
.7,7 

-, .. 1,53 
.. 2,0 
'17,0 

8,3 
9,3 

15,0 
14,7 

.1,5
':'5,0 
4o,o 
16,o 
10,2 
23,3 
16,2 

2,0 
5,0 

25,5 
19,0 , 
10,5 
30,5 
23,9 

.2,0 
S- 5,5 

1.,4 
17,0 
10,9, 

.4+2,5 
-37,0 

2,0 
-6,5

1.5,1 
17,0! 

'11o 
42,5 

.38;5 

FUENTE:. Preparado por el 3abirete T6cnico del MAG basado en datos de: 

MAG, Secrlt*:ria de Coordinaci6n Tknica, Manual Estadistico del Paraguaay (i962 649.
 
MAG, Direocibn rle Comercializaci6n y Economia Agropecuaria, Boletin Informativ6 No. 87,
 
Enero 1975..
 
Bnco Central del laraguay, Departamento de Estudios Econ6micos, Cuentas Nacio al~ s 
Julio, 1977. 

-

MAG, Oficina Fiscalizadora de, Algod6n y:Tabaco. .
 
MAG, Depart~mentq de Censo yr Estadisticas Agropecuarias' Fncuesta Agropecuaria por
 
Muestireo (para 1570,"1971, 1972 y'1976).
 

1/ O./Tonelada.
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la produccin antes que- el-precio absoluto; Sin enbrao los auientos de 
preciosen ia granja a partir de 1972 tendrian que haber tenido un impacto 
favorable sobre lacrentabilidad.
 

d. La Geografia, de la.Producci'n Agricola 

El cuad.C-6 presenta la distribucion geogrifica de los principa
les cultivos producidos en el Paraguay. Para ello se dividi6 el Paraguay 
en ocho zonas, algunas de las cuales incluyen ans de un aepartamento 
(Mapa C-1). -

La producci6n de ciertos cultivos esta nas concentrada dn regiones
especificas mientras que la producci'n de otros cultivos est' m~s dis ersa. 
Los cultivos que parecen concentrados regionalmente son la soja; cafa de 
azucar, arroz eon riego, trigo, habilla, &af4, t6rtago y naranjo agrid. 
Otros cultivas tales como la batata, mandioca, maiz, chaucha y poroto'
estan may influenciados por concentraciones regionales de granjas reilti-. 
vamente pequefas por cuanto estos cultivos se.utilizan principalmente par& 
el consumo en la granja; ya' sea cono alimento humano o.animal. 

Los principales cultivos de exportaci'n del Paraguay son el agod6n 
el tabac6 y la soja. Las zonas de producci'n nas tiportantes ad estos cul
tivos se detallan h continuacion: - . -

Algbd6n. En el' tdo agriedla 1975/76 la zona mis grande de iroduc
ci'n del7algodon fue Paraguar{-Central-Cordillera con el 31 por -ciento de
la produccion'total. La zona Caagunuzi-Alto Parana.ocup6 el segundo igar 
con 23 pot ciento de la.producci6n total. - La tercera zona fue Misiones-
Itapta con el-18 p.or diento;. . . . .. -

Tabaco.- La mayor parte de la producci6n del tabaco tuvo lugar en: 
la zona de Caaguazt-Alto Parana'y en la de Concepciin-San Pedro, prod.
ciendo cada una-de ellas 4 y 25.porIciento.respectivamente de la prouc
ci'n total. -Lazond Paraguarf-Central-Cordillera Iprodujo 'el 15 por ciento 
y la z6na,Caazapi-Guair& 13 por ciento de la pY'oduccich total. 

cSoa.. La zona Misiones-Itapia produjo el 63 por ciento de la pro
ducci~n 'en1975/76 , .siguiendole-en ord6n de importancia la. zona Cadguazu-
Alto Parana con 17 pi ciente de la produccion total de soja. 

"'En el Paraguay los principales cultivos de subsistencia son la man
dioca, .btata; :aiz,poroto y habilla. 

Batata. Conzrespecto a la produccin'de batata, el 27 por ciehto 
de la produccion total tuvo lugar en la zona Caaguazi-Alto Parana en 1975/76. 
Aproximadamente.el mismo volumen tanbien se produio en la Zona Paraguarl
Central-Cordillera. 

3 
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UDRo c-6
 

DISTRIBUCION REBTOLAL * DE LA PRODUCCION DE CULTIVOS 8ELECCIONADOS POR. VODUMEN EN 1975/76
 
.1 	 I 

. z on as 
Cultivos	 .TotalT-15 (2)' (3): 77T4v7 (5) . (6) (7) (5) 

Algod6n 31,3 7,'9 22,9 '13,1 13, O'. 4, 3' 0,3 2,2 100 
irroz de riego :1,9 3, 3,8 77.5 - - 100189 
Arroz Secano '2,9 12,0 '0, 3 16, 6. 66,4 - 100 

Batata 26,3 11,8 26,6 14,6 10,3 8,1 1,0. 1,4 100 
Soja 3,3 3,2 17,0, 4,3 63,4 0,3 8,5 - 100 

Tabaco 15,,0 10,7 44,1 25, 4 3,1 o,4 1,3 - '100 

Mai.z 21,7 11,1 20,5 13,7 22,6, 3,4 6,8 0,2 100 
Mandioca * 0,5 14,7 25,2 19,7 13; 9 0,7 5,0 0,3 100 

O,1	 100Cafia de Azucar p/Azcar 17,2 72,9 2,2	 0,6 
O40

7,5 
1,5 * o, . 100Para miel	 66,0 17,8 1,4 .1,8 1,1 

Para forraje 39,3 9;3 8,2 15,9 19,.5 4,'o0 2,5. o;8 100 I) 

Cebollas 34,4 8,6 31,7-, 8,3 13,7' 2,9 0,3 * 0,1 100 
Trigo 13,8 1,4 6,5 20,8 52,7 4,8 - . 100 
Arveja VW,7 :10,2 14,2 9,9 12,4 3,9. 0,7 - 100 

12 	3 100Mani 27,2 9,5 14,5. 12,3 10,2 6,4 7,6 
Papas 30,o0 22,6 22,4. 0,6,. 18,9. -2,5 2,0 * 011 100 

Poroto I: 24,4 14,7 13,3 12,7 7,7 4,8 1;1 - 100 
' '. 100Caf6 6,5... 10,0 3,3 80,2 

Alfalfa 36,5. ,9,2 23,6' 5,3'. 23,6 0,6 0,5 01? 100 
11,9	 4,4 70,0 0,8 0,1 4,0 6,7 100Thrtago 

Hojas de Naranjo Agrio 85,1 0,7 3,2 10,9 0,1 100 

FUENTE: Prepgrado por ei 3abinete Tcnico, MAG en base a datos de Encuesta-Agropecuaria por Muestrea (1971, 

1972, 1973 y 1976), Lopartmento de. Censo y Est'adisticas Agropecuarias. 
Central, Cordillera; (2) Caazap&,

* 	 La composici&2 departamenta!'de zonas e& la siguiente: (1) Paraguari, 

Guairi; (3) Cgaguazi, Alto ?arar&; (4) -Cpncepci 6n, San P6dro; (5) Misionee,iItap;'*(6) eembucu; 

(7) Amambay;'Cnendiyd; (8) Jhaco. 
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Mandioca. La produccion de mandioca se halla ampliamente difundi
da en toda la Region Oriental. La zona Caaguaz-Alto Parana produjo el
 
25 por ciento de la producci 6 n total de 1975/76, y las zonas Concepci6n-

San Pedro y Paraguari-Central-Cordillera produjeron cada una, aproximada
nente 20 por ciento. Las zonas Caazapa-Guair& y Misiones-Itapua produje
ran, cada una, aproximadamente el 15 .porciento de la producci 6 n total, y' 
la zona Amanbay-Canendiyd el 5 par ciento. Las zonas de Neembue y Chaco 

produjeron nenos que 1 par ciento de la producci6n, 10 que se debe al 
caracter eminentemente ganaderoy a la baja densidad de poblaci6n de estas 
zonas.
 

Maiz. La producci6n de maiz estA tonbien relativamente dispersa.
 
La zona de Misiones-Itapua produjo el 23 par ciento de la produccion en
 
1975/76. Este porcentaje es relativamente alto debido:a-la fertilidad
 
natural del suelo en el departamento de Itapla. Adeas los rendinientos 
en esta zo:a han aumentado en a4os recientes debido a la inportacion de 
semillas hibridas del Brasil. Una parte trportante del malz se utiliza como 
forraje para cerdos. La zona Paraguar{-Central-Cordillera fu4 la segunda 
zona productora mis grande de.maiz, correspondi ndole el 22 par ciento de 
la producc6n total en el periodo 1975/76. El-nafz se cultiva en la pe
quefea granja donde se usa principalmente para consunodninal y humano., 

Poroto.. El poroto-es un cultivo aue se usa principalmente paran el
 
consuno en la granja. La cantidad producida en cdda zona est& relacio
nada, en cierta medida, con el n6iero de agricultoresen la zona. La
 
zona Paraguar{-Central-Cordillera produjo el 24 por ciento del total de
 
la producci6n en el .periodo1975/76. La zona de Caaguaz&-Alto Parana
 
el 21 par cientQ y para las zonas, Caazapa-Guair& y Concepci 6 n-San Pedro,
 

- los porcentajes fueron 15 y 13 por ciento, respectiveamente. 

* Hay muchos cultivos que se producen preferencialmente en algunas
 
regiones. Este grupo inclaye el caf6, arroz, trigo, cafia de azicar, na
ranjo agrio, y en menor grado cebolla, arveja y papa,.
 

Caf. El caft se produce principalnente en el noreste del Paraguay. 
En-el cido 1975/76, el 80 por ciento de la producci6n total tuvo lugar en 
el Debartomento de Anambay y Canendiy, el 10 par ciento en la zona Caaguaz4-
Alto Paran4, y'7-por ciento en la zona Paraguar-Central-Cordillera. Con 
exepciin de,1a 6ltina zona, la producci6n en gran escala tiene lugar
 
principalmente en granjas especializadas.
 

It Arroz. El arroz-con riego se cultiva principalnente en la zona 
Misiones-Itapua. Esta zona produjo el 77 par ciento de la produccion total 
en el perlodo 1975/76. La zona Paraguar-Central-Cordillera produjo el 
13.por ciento de la producci6n total-de este tipo de arroz durante este 
periodo. En cuanto a la producci6n del arroz secano, el 66 par ciento de 
la pr.oducci6n total tuvo lugar en la zona Amanbay-Canendiy-6 y e- 17 par 
-ciento en la zona Cauguaz6-Alto Parana. 
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.. Trigo. .La produccion de trigo en el.Paraguay-estA concentrada 
principalnente-en la zona Misiones-Itap6.a. Esti zona.protff1-iil53 por 
cientd de la producci6n total en el periodo 1975/76. La zona concepci 6n-
San Pedro y la'zona Paraguar{-Central-.Cordillera produjeron el-21y 14 
por ciento, respectivamente, El trigo se produce principalmente como un 

'ultivo deinvierno, generalmente 	en-rotacion con la-soja.
 
. ox. 

.1 Cafia.de Az'car.. La produccinde la bafia de azucar est destinlada 

a la produccion de azicar-refinatda y forraje a miel. Alrededor.del q3 por 

ciento de la producci6n destinada a la fabricaci6n de azucar se produce
 

en la zona CaazapA-Guaira donde flmcionan cuatro ingenios azucareros.
 

Aproximadamente el 17 por ciento de la producci'n total tiene lugar en la
 
encuentran tres'itgenioszona Paraguar{-Central-Cordillera dande se azu

careros.'. -n la zona del Chaco hay un ingenio azucarero que elabora alrede

dor. del 8 porciento del total-de la cafla de azucar. 

* : - La-zona Paraguar{-Central-Cordillera produce.cerca del .66-por
 
ciento de la producci6n total de la caHa de azAcar-para niel. Por otra

parte, esta regi 6 n es tambien la mayor productora de cafia de azucar-para
 
forraje ya 'pe-prodiice .derca.de1 40 por ciento de la produccion total.
 
E1-factor detertinante aqui es la 	proximidad a Asuncion. 

T6rtago. La zona Concepcion-San Pedro produjo el 76 por ciento de 

la producETn de tnrtago en 1975/76. La zona Paraguari-Central-Cordilera 
produjo el.9por cientoy las ionas- restantes produjeron solomente porcenta

jes pequefos.

--Nranjo'Agrio. - El'85 por ciento de la producqin d.e 1975/76 tuvo 
enlugar en la zona Paraguar{-Central Cordillera y &1 10 por-ciento la 

zona Concepcibn-San Pedro,
 

n 

ubicaci6n -de ia producci'nr de cebolla, papa y arveja.
 

La proxifidad al mercado de Asunci 6 es el factor principal en la 

en casi todas las zonas del Para- Cebolla. La cebolla se cultiva 
guay. La zona-Paraguar-Central-Cordillerl -y la zona Caaguazi-Alto Paran& 

produjeron el 34 Y 32 por tiento respectivanente de la producci6on d 

1975/76. 

* 	 Papa. La papa se cultiva principalmente en tres zonas: Paraguari
31 por ciento y las-zonas Caazapa-GuairayGednrl.iEillera que produjo-el 

Caa'guazu -Alto Parana con el 23 y 22 por ciento respectivaente de la pro

duccion de 1975/76. 

* Arveja. -L.v-arveja'es un cultivo de'invierno. . La -prodtuccion esta 
la zona-Paraguari-Cent±al-Cordillera que produjo aproximada

nente la nitad de'la producci6n
 
-cdncentrada-en 
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If:.- I'alproducci 6 n de alfalfa se'-relaciona com i utilizacion 
caoa .forraje taniial. As ,' la zon& Paraguar--Central-Cordillera, co~hsu. 
Th:dstria:lehera; produjo e1 36 pr ciento de' la produccion eh 1975/76.
 
Itapia-Misiones y CaguaziW-Aite'Paran produjeron 24 por ciento cada una,
 

Mani. -Este rubro se it oduce pr:nbalmente en la zona. do Paraguar{
-Central-Cordillera con el 27 por ciento de la producci6n total 1975/76;en 
laizona Caagua&-Alto Paran produjo -el-14 por ciento--en el-misnb periodo. 
La 'produccin e elChaco otiene lugar -exclusivmente enhlas colonias 
Menaoritas. -. .- . ,- .-.. 

'4 

e. tiUl Estudio 4e los Indices de Producci6n v 

El tuadro 0-7'presenta-un indice de la produccion agrIcola que se 
ha elaborado con los datos de los cuadros 0-3 y 0-5. -Hay cinco grupos de 
cultivos: cultivos principales de exportaci6n (soja, algod6n y tabaco); 
otros cultiVos de exportaci6n-(caff tung,'t6rtago y yerba nate-); cultivos 
principales de 'subsistdncia-(poroto,maiz y mandioca); los principales 
cultivos donksticos.y-de xent. (arroz,- trigo, -caha de azscar, coco, cebolla, 
y papa); y otros cultivos (frutilla, brveja, niani, -aiLfalf' y sorgo). - -Los 
volnenes de producci6 de.cia- cultivo (CuadrofC-3) se multiplican por 
el promedio del precio de los cultivos a nivel de la granja correspondientes 
-a los-tres- afcos caleidarios 1966/68 (Cuadro 0-5)o-. 

*EL ndie' del valor de '-a produdei6n agricola se -ha elaborado a pre
cios constantes (promedio 1966/68) por lo que refleja el inczemento -del.va
lor de la producci6n como consecuencia del aunento de los volimenes de pro
ducci~n en relacion Al 6io base 1965/67'., El {ndice total se increment 6 

80:por ciento en--el 2eriodo considerado (CuadroC-7). .-

Los principales productos de exportaci 6 n, soja, algod6n y tabaco 
registrdronelinals -alito ndice, 541,'55 en! 1975/76, tres veces mas alto que 
el indice de la produccion total en el dismo aoi. El creciniento promedio 
anual de estos -cultivos alcanz6 23,5 per ciento comparado con una tasa 
prbmedio de -crecTaiento- anual d.e -6,1por-ciento para los cultivos que son 

-.principalmnnte de consumo domsticb -y -3,23 :por cientoveg-is rado-para los 
cultivos de subsistencia;'-. - 

2. Utilizacion 

. Cierto n6mero de cultivos-se encudran-dentro do nAs dp uneategoria
 
de uso. -


Muchos cultivos pueden ser caracterizados como cultivos de exportaci'n 
.o de subsistencia, c-como cultivos para el nercado internp. Para la mayorfa 
de los cultivos,,. es. escasa la infornaci6fi que -permita cuantificar la parte 
destinada al consumo dom6stico y la parte qUe-se comercializa.. Los cultivos 
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CUADRO C-7 ' 

INDICE DEL VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA 

(a precios constantes)
 

A pd 	o 
Culti-vos por Destino.16/7 
 190 14 1976 

1. 	Principales Cultivos de Exportacibn 100,00 158,07 394, 47- -541,55 

Soja, Algod6n, -Tabaco 

2. 	 Otros Cultivos de Exportaci6n 100,00 108,59- 1167,27 155,35-

Oaf&, Tung, TPrtago, Yerba Mate 

3. 	 Principales Cultivos de 'Subsistencia 100,00 -115,56- 94,03 128,96 

Poroto, Maiz, Mandioca 

4. 	 Principales Cultivos Domnsticosi 100,00 173,85 167,21 160,54 

Arroz,-Trigoz Cafa de Az6arV Coco,
 
'Gebolla,* Papa.
 

5. 	 Otros.Cultivos I - .100, 00 89,54 115,26 103,94 

Frutilla, Arveja, Mani, Alfalfa, 
Sorgo. -

Total (=1+2+3+4+5) 100,00 127,76 145,79 180,50 

6. 	 Cultivos de Exportaci6n 100,00.- 136,Q8 - 293,52 375,87 

=(6=92) 

7. 	 Cultivos de Consumo .. .100,.00' . 125,75 110,22 133,74 

(7 ---' +4+5)
X-

FUENTE: . asadoen datos presentados en los Cuadros 0-3 y C-5. 
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que se destinan exclusivemente al conttno d,0Ltico se relacionan al sis
tema econ6nico interno en menor gradoque los cultivos que se destinan 
principalmente para la venta. Para estos, el precio por kilograno a nivel 
de la granja es-robablemente el factor nas deeisivo-que hace que el agri
cultor aumente 0 reduzea la producci'n'. 

-- .. _Exportaciones 

T E-TParaguay exporta-una.anplia gama de productos agrfcolas muchos 
de los. cuaqles son elaborados antes de ser exportados. Cualquier descrip
cion de los artculos de exportacion del Paraguay debe sortear una serie 

de problenas: (a) la nomenclatura, (b) la valuacin y (c) las. exporta
ciones no registradas. El problema de la nonenclatura se puede reiolVer 
con cierta dificultad, pero se debe establecer un equilibrio entre el 
exceso de detalle a la falta de 61. El problena de valuaci6n no se puede 
resolver f cilmente y en'este trabajo -no se intenta legar a una . 
solucion. 2
 

La nonenclatura utilizada en los Cuadros C-& y c-9 est basada 
en 46 grupos de 'articulos. El total anual de los ingresos de exportacion 
en 1977 fu de U$S 279 mllones FOB. Las exportaciones forestalds' alcan
zaron U$S 26 millones, las exportaciones pecuarias alcanzaron U$S 28 millo
nes y las exportaciones agricolas U$S 228 millones (Cuadro C-9 ). Las 
demas exportaciones alcanzaron solamente U$S-3' nillones.. 

Tres grupos de productos de exportacin produjeron U$8 171 millo
nes, o sea, 78,8 por ciento de los ingresos totales de exportaci'n en l977. 
Estos grupos son, el algod6n (fibra, expeller y harina; U$S 83 millones), 

- las semillas oleaginosas (soja, tirtago, otros; U$S 59 millones), y los 
aceites vegetales (de coco, tung, \y otros; U$S 29 millones). Estos grupos 
alcanzaron los siguientes porcentajes de los ingresos totales de exporta
cion en 1977: algod6n, 37 por ciento; senillas oleaginosas, 27 por.ciento
 
y los aceites vegetales 13 por ciento (Cuadro C-.9 

Paraguay es atipico de otros pases sub-desarrollados en que un
 
numero relativamente grande de los productos son-para exportaci 6 n. Los .
 
productos pecuarios alcanzaron solanente el 10 por ciento de los ihgresos
 
de exportaci6n, nientras que los productos del sector agricola alcanzaron
 

1/ Para reducir la evasi6n de impuesto, el gobierno asigna un precio aforo 
Paaos principalesproductos de exportaci6n y sdbre el cual se debe 
pagar los impuestos correspondiehtes. Est& pfdio afore se ai.tsPe
riodicamente en consonancia con las condiciones del mercado internacional, 
Sin embargo, este sistema hace que los'exportadores sub-factu:ren'lds
exportaciones que distorcionan los datos de las estadisticas disponibles. 



CUADRO C-8
 

I XPORTACION DE PRODUCTOS POR SECTOR DE ORIGEN
 

Productos por 3ctnr
 

Productos .Forestales
 

Madera Aserrada
 
Productos de Madera
 
Rollos 
Extiraqto de Quebracho 
Pieles de Ainimales 'Silestres 

Productos Ganaderos
 

Cahrfe Elaborada
 
Ctlrhe Conseryada
 
Came Congelada
 
Ectracto de Came
 
10tros Productos de Carne
 

Subproductos Ganaderos
 

-Ciero'vacunos 
Carne de Caballo 
Otros 

Productos Agricolas
 

-- Gemento Portland 

Otros 

TOTAL:
 

Valor TEromedio
 
Anual, 1972/24
 
(Millones de
 
D6lares)
 

17; 65 

12,,74 
2,32 
0, 72 
1,89 

Iuo,43 

40,16
 

(35415) 
14,91
 
16, O0 
2,99
 
.1,18 
(5;,Ol) 
*4,02
 

0,52 
'0,47
 

67,91 
0,47....---.. 

1,3li 

'127,60........ 


Grupo como
 
Porcentaje 
delTotal
 
1972/74 

13, 8 

10,0 
-1,8 
O,2 

1l, 5 
3;,2
 

(27, 5) 

1 2, t6 
2,'3 
0,9
 
E40)
 

'3,2 
*0,4 
o,4 

53i 2 

100Oo' 

Valor.
 
1977 (Mi
11ones. de 
D61ar es 

26, 11 

15, *p 
4,11
 

5,,28 
,01,92 

28, 16 
(22,10)
 
15 29
 

(6,06) 
5;51 
.0,10 
0,'45 

221, 56 

3,06 
'~a7&;897 ~T 

Porcentae
 
del Total 

19?"
 

9, 

5,? 
1,5 

1,9 
0,3
 

10,-1 .
 

(7,9) 
5, 4 
1,4
 
0,7
 
0,4
 

(2,2)
 

0,04
 

02 

79,4 

10(1 

FUENTE: Banco Central del Paraguay.
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Productos Agricolas
 

Cultivos Mayores 

Fibra de Algod6n
 
Tabaco
 
Semillas 0leaginosas
 

Soja
 
Tfrtago
 
Otros
 

Aceites Vegeiales 
Pii1pa y iLimendra do coco 
Tung 
Sqja 
Otros 

Torta, -Expeller y' Harinas 
Algod6n 
Coca 
So j a 
Otrbs 

lAceites. Esenciales 
Petit-grain
 

-Menta 
otros 

Productos de Cafia de .Acar 
Azu~car
 
Otros
 

Caf6-

Palmito (enlatado) 

Sub-Total
 

CUADRO C-.9-

EXPCRTACION POR SECTORES 

Promedio-del Valor
 
(Millones de
 

U1s) 

10; 65 
8 53 

(12; 50) 
9,73 
2, 68 
0,10 

(8,55) 
-3,74 
3,84 
0,77 
0,21 

(6,86) 
1,34 
0, 87 
4451 
o 15 
(6,35) 
4 48 
1, 51 
0,35 

(4,53)
4,36 
0,17 
.3,26 
2, 73 

6j, 96 

-


DE PRODUCCION
 

Anual 1972/74
 

Porcentaje
 

15,7
12,6 
(18,4)
 
14,3 
3,9 
O,1 

(12,6) 
515 
5,7 
1, 1 
0,3 

(10,1) 
2,0 
1,3 
6,6 
0,2
 

(9,4)
6,6 

- 2,,2 
0,5 

(6,7) 
6,4.
 
0,3 

4,0 

Valor 
(Millones de
 

U$S)
 

80, 49 
13,66 

(58,83) 
56,21 
1,21 
1,41 

(29,39) 
5,86 

21,99 
o,16 
1, 38 

(10,28) 
2,28 
1, 15 
2,17 
4,68 

(12,29) 
2,91 
8,69
0,69 

(0,10) 

0,10 

1,66 
216,79 

Anual 1977.
 

Porcentaje
 

36,3 
6,2 

(26,5) 
25,4 
.0,5 
o,6 

(13, 3) 

m.9, 9 0 
0,1 
0,6 

(4,6)
1,0 
0,5 
1,0 

(5, 5) 
1,3 
3, 9 
0,3 

-. 0,04 
*o,o4 
o. 64 

0,7 
97,8 



CUnDRO C9 (Continu'acion) 

Promedi6.del Valor Anual 1972/74 Valor Anual 
19??
1977 

Productos Agricolas (Millones de : Porcentaje
(Millones deuss) Porcentaje 

Cultivos Menores . 

Productos Frutales Procesqdos 
Verduras Frescas 
Tomates 

0,92 
(0,96) 
0,55 

: 1,4 
(1,4) 
0,8 

-1,05 
(1147) 
o.0,61 

0,5 
(0,7) 
0,3 

Locotes 
Otros . 

Capullos de Seda Oruda 
Dulce de Batata 
Cereales 

irroz 

0,24 
O,17 
9,72 
(,)146 

(0,37)(037 
,2z0,-

01Z 

, 

. 

00 
0,3 
1,1 
O,.
(0,5) 

0,3 
0,2 

'0786 
0,87 
-0. 

(o18(01 

1 
0,8 

04 
0,4 

01 
I 

04 

Frutas Fresdas 
Yerba Mate 
Paja dM Palma . 

0,0 
o;2o 
0 1;06 

1 
:0, 3 

-,. 
0,82 
o,o4 

0,2 
1074 
0,02 

Sub'-Tbta1 3,95- 22 

TOTL 67,91 10070 221,56 , 100,0 

FUENTE: Banco Ce tral deP.aragu. 
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el 79 par ciento. Solamente ei algodin, said y'tbaco produderon-U$S 155 
millones, o sea, 72 par ciento del total de los ingresos de exporbfacton. 

Un cierto nmnero de las exportaciones paraguayas derivada de la
 
agricultura tiene 'solmente una elaboracion rudinentaria a transfbraci6n
 
flsica antes de ser exportadas, tales coma algod6n, tabaco, soj4.-tirtago,
caf6, tonate, locate, y frutas. El grado de procesaniento requeridd para 
los aceites esenciales, el aceite de tung, el azilcar y los productos del 
azuear y las frutas elaboladas es claramente ns sub'stancial. -

El consuno dom4stico es in ortante para los siguientes prodtoits 
agricolas: el algod6n, soja, coca y caf. Una parte substancial del aceite 
derivado de la senilla de algod6n, el coco y la soja se consune 'dontica
mente conoacatte vegetal, pero una gran parte de la harina y el expdtler 
se exporta. La mayoria de las exportaciones nenores son nas inportantes en 
el nercado don6stico tales coma la fruta, las hortalizas, el nanz, Ql arroz, 
la yerba nate y el azficar. 

b. El Consumo enla Granja
 

El tabaco, soja, algod6n y tirtago son cultivos de renta que casi,
 
no se consumen en la granja (Cuadro C-2); la mandioca, maiz, arveja y bata
ta se cultivan principalmente para el consumo de la granja. Para estos pro
ductos parece que hay poca correlaci6n entre la comercializdci6n y el tamaho
 
de la granja. En verdad, las granjas mas pequeas (0 a 5 hect'reas> venden
 
porcentajes m's altos de mandioca, arveja, batata que las granjas m4s gran

des (20 hectdreas y mis). El tanaffo de la gran.ja y .el porcentaje;de '-los 
cultivos comercializados est6n positivanente relacionados ya que las granjas 
mas grandes producen nas pultivos 'de:renta.
 

c. Sabre lo Adec'ado del Consuno Dom'stico de Alinentos -

La Encuesta de Nutrici'n en el Paraguay, nayo-agosto de 1965 parte 
de la base del consumo familiar de alinentos. El 88 par ciento de los en
cuestados era de nacionalidad paraguaya, el 12 par ciento ±estante incluy6 

a los menonitas alemanes, los japaneses y los indios. Las familiaspara
guayas perteneclan a 25 localidades que son representativas de la Mayor 
parte del pals y fueron seleccionadas en sectores urbanos, seniurbanos y rn
rales; el sector rural comprendia el 61 por ciento del total. Las familins 
de Asuncion y cuAtro ciudades mans pequefdas-fueron clasificadas comao.urbanas, 
y aquellas de pueblos y colonias as grandes fueron consideradas' semiurbanas. 

La informacitn sobre el consmofaniliar de alicentos para el da 
anterioral-estudio ndico se-obtuvo par medio de entrevistas.- La inforraaci'n 
obtenida sabre el alimento representaba cantidades preparadas para el con
sma Lquado c-I0). 



CUADRO C-10 

DISTEIBUC:ON !Dm FAMILIAS PARAGUAYAS URBANAS, SEMIURBANAS Y RURALES,, 
I OR NIVEL DE ADECUACION'DE CALORIAS Y NUTRIENTES 

'(DATOS DE RECUENTO) 

Distribuci6n de porcentaje de familias 

Nivel ' 
de 

adecuacion 
Calorias Proteinas Caloio Hierro Vitamina A Tiamina Riboflavina Niacina Vitamina C 

100%o y mi 

Urbana 53 93 66 .83 62 79 71 48 98 
Semiurbana 
Rural 
Todas 

46 
58 
55 

78 
73 

319 

35 
47 
49 

76 
91. 
87 

24 
15 
27 

'61. 
82 
78 

46 
43 

.49 

41 
50 
48 

98 
98 
98 

75% a 99/ 
Urbana .. 36 5 12 10 12 14 33 0 

ON 

Semiurbana 
Rural 

33 
34 1~3 

22 
21 

15 
7 -' 

24 
10 

17 
26 

17 
21 

0 
.0 

Todas ' 34 12 19 9 13 22 23 0 

50% a % 
Urbana , 
Semiurbafat 
Rural . 

Todas ' 

7 
20 
7 
9 

.. 13 
5 
6 

9 
24 
22 
19 

5 
4 
2 
3 

17 
15 
19 
18 

7 
13 
5 
7 

. 14 
28 
27 
24 

.. 16 
35 
23 
23 

0 
0 
0 
0 

Menos de 5& 
Urbana 
Semiurbana: 
Rural 
Todas 

3 
*'2 
1 
1 

.0 

2 
1 

14 
20 
10 
12 

'4 
2

1 
1 

16 
57 
54 
46 

2 
-2 
2 
2 

2, 
9 
4 
4 

3. 
7' 
5 
5 

2 
2 
'2 
2 

FUENTE: Encuesta de Nutrici6n, p6g. 354. 
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Los valores nutricionales se discuten coma si7e eneli documento
 
original; If . . 

-- En contraste con las areas mas desarrollad4 y con la nayoria 
de los pases Latinoonericanos, la carne es la fTente .principal de 
protefna en el Paraguay, suninistrando mas del-40 por iento del 
total. Los cereales contribuyeron con ms Ael 25- por biento de las 
proteinas;- las legumbres,' el 10 por- ciento;- y aa leche y el huevo 
combinados, el 8 por ciento. Las proteInas de origen pnidal ascen-, 
dia al 50 pOr ciento del total de protelnas. El porcentaje de pro
teina animal fue mayor en el grupo de poblacidn urbanoque en el, 
rural. 

--Las raices con contenido de almid6 n, principalmente la mandioca, 
suministraron mas de un tercio del total de calorfas, r los cerea-
les mas de un cuarto. Para la poblaci~n urbana, sin elbargo, los 
cereales fueron M's importantes que los tuberculos. La cane coh-" 
tribuy6 el 11por ciento, de, las calorias para ,la :poblai6n total 
las grasas y los aceites'el 9 por ciexo y los otros grupos cantI' 
dades nas pequefias.
 

--La grasa y el aceite comestible contribuyerdn con el 45 tor attn 
,to del total de la grasa en la dieta. La carne suministr 30 po' 

- &iento y la leche y el huevo juntosrel 8:por ciento. .1a carne. ell. 
huevo, la leche y la grasa de cerdo suninistrqron-alrededor'del.60 
por ciento del total de las grasas. El porcentaje de grasa de oi 
gen animal fue mayor en las zonas rurales. Ld grasa no es: in prp

,-ducto que escasea en elParaguay como 10 es en otros paisesi 

--Los tuberculos con contenido de alnid6n -contribuyerdn alrededor 
del 50 par ciento de los carbohidratos en la dieta y los cereales 
el 30 por ciento. El. a4car contribuy6 solannte- con e 8 -por 

-- ciento pero el porcenta-je fue tres eces mayor en el grupo urbano 
que en el rural. 

--	 Los tuberculos con contenido de-a-lJid6n contribuyeron con alrdde
dor de 40 por ciento del calcio. El calcio de la- leche represeait ' 

* 	 alrededor deli50 por-ciento del tbtal de calcio en la.dieta urbana 
pero nenos del 20-por ciento en la zona rural' Las frutas Theron 
otra fuente importante de calcio y surainistraroh el 15 por ciento 
del total. 

-- Los tuberculos con contenido de almid6n suministrar6n cerca de 
un tercio de hierro en la dieta; la carne, un cuarto y los cereales, 

1 	 Departamento de Salud, Educacin y Bienestar de 10 EE.U. Servicia de 
Salud.P6blica, Encuesta de Nutricion en la Rep blia del Paraguay (Mayo-
Agosto de- 1965), pag;.341--372-. . 

http:suninistrqron-alrededor'del.60
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.un quintb. La dieta urbana obtiene nas hierro di la carhe que de 
los tuberculos. 

--La carne, particularmente el higado, suministraron casi:el 4l por 
ciento de la vitamina A de la dieta. Las verduras conttibuyeron 
con Mans del 25 per ciento y las frutas cerca del 15 por ciento. 

--Los tubIrculos fueron la fuente principal de tianina en Ia dieta 
paraguaya y. suministraron cerca del 40 porciento del'tQtal. Los 
cereales, que son generalbaente la principal fuente -de tidaina "en 
otroa paoses,-contribuyeron con menos del 20 p6r- ciento "de la tia

: nina en la dieta. Las frutas.suninistraron el 15 por ciento. 

.--Los tubrculos fueron tambien la fuente principal de ribofldvina 

.ycontribuyeron on el 35 por ciento del total. La^carne suninis
- tro mas- del- 25 por ciento, y la leche el 15 por ciehto de esta 

vitanina. 

-- La.chrne fue la.fuente principal de niacina, contribuyendo con 
el- 35 poi ciento de la niacina preformada en la dieta. La propor
ci6n fue mayor en lea dieta urbana. Los tubirculos suxinistraron 
el 28. por ciento dq esta vitamina para el grupo en su totalidad, 
pero menos en- la7 dieta tirbana que en la rural. Las leguminoesas, 
incluyendo el-nani, contribuyeron con cerca de un quinto de la 
niacina en..la dieta rural, pero ny poco en la urbana. 

--Sobre la base de alimento crudo, los tuberculos suministraron 
el.56 pr .ciento del cido ascorbico en la dieta pdtiaguaya; 'las 
hortalizas el 3 por ciento 'y.1tas frutas, el 40 por ciento.- La 
cantidad de vitonina, sin enbargo, disninuye al cocinor los ali
nentos. 

Las nomas de ,corparacion usadas para la calorias y la mayor parte 
de los nutrientes 3 -son cifras corrientes.de la FAO y/o del Cnsejo Nacio
nal de Investigacin- de los EE.UU., y representan valores cercaris -a las 
necesidades. Las cifras.para adultos fuerbn.ajustadas al pronedio de 
peio' de -niijeres y varones d.e- 20 a 29 aflos de edad, er base a datos reuni
dos er:estudios clinic,,s. - Puesta que lafencuesta tuvo lugar en invierno, 
una tempetatura nedia de 1Ocentigrados, .se ten6"cono representativd de 
la'4poca en el ajustede las necesidades de calor as. 

Las:deficiencias .enl. dieta-paraguaya estan relacionadas al
 
consume de calcio y vitanina A (Cuadro C-10). '610 la raitadIde' todas 
las familias alcanz6 a cubrir plenanente- sus necesidades'de calcio. Con 
rethecto a IE'-vitamina A,, io el 27 por clento de todas las familias 
logrS reatmente dietas con 100 poi cientoc' n~s de lavitanind-A ncesaria. 

http:corrientes.de
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- ~. Tres observaciones principales de la encuesta -nutricionalde 1965 
son 10 suficientemente importantes coma para volver axepeIirlds.aquis 

7PLa,;ingestion,de-calorlas y nutrientes de la pob;acin.pq>raaya, 
consideveda. globa'Inente, era uniformenente supeior al jgQ per 
,ctento de las.:normas nutricionales aplicdis. La's.fluitua6iones 
alrededor de los promedios eran, no 6bstarite,piottnaciadas', y los 
.dAfi'cit, mnsnotorios en calcio, vitanina A,.ribofayin y niacina, 
p'e ;agistraan-en, variados porcentajes ei laonsdiferefites zofis. La 
ingestion aparente- de niaeina hubiera sido nas eleyada si hbubiera 

- sido posible.incluir en los c6 lculos el trpt6famo, precurir de la 
nianicina en l aieta,- el cual en -el Paragifay eta presente-en la 
came, en cantidades relativanente altas. 'Por otfa pharte, log nive-
Ids de ingepti 6 n en 10 que respecta a.calarins y-nutrientes hubieran 

J -ido inferiores, si se hubiesen podido. evali~ar lg tdlientosefecti
vnmente ingeridos, en lugar de aquellos re;iarados 'para -eldoilsumo. 
Las familias agricolas pr6speras, po' ejefipld, cociLhatoi.iajs.'nan
dioca de la que conian, dando el exceso a sus animales. 

"Aunque Las familias en esta enc'umsta. no, fUeron, clasificadas -por 
nisel-tecon6meio, se-.hizo evitente &ye el factor econ6ico era la 
infiluentia mas -grane- en el consvno de' alientos. '-Las fiias 
m6s acomodadas tenLan las diets ras.variadds, y comnan mns carne, 
leche, huevosy y -ciertos alinentos' de orige. extranjero. - - 1o obstan
te, un porcentaje muy pequeflo de-todasls ftiilias parauhayas 
tenian dietas que careclan totalmente de protel'na anindl Pese a que 

-habia.pobres enlb.as ciudades, el nivel aconomico general en las 
diudades fue m6s -alto que e los' sectbres rirales. En varids res
.pectos, los hibitos alinenticios y otris catcteristicas de los 
grupos -semiurbanos. se encontraban- entre los.grpos urbanos y 
rurales. 

"Aunque -tarmbi6n aparecieron diferencias regionales en el consumo
 
_.e alimentos, estas- fueroxi nenos inportantes, por reGid general, 

.que 1as,-diferencias urbanrunrrls ',Las fTilias-'urbarias eran po* 
lo goneral de ni:vel econo'ico mp elvado qtie Ids rurales;.- Gozalban 
de mayor education y mejor vivipnda, preparacion de alnentos,-Aista. 
lacones-snitarias, servicios de ialubridady nercados.- Las fami
lias--urbanas -compraban la mayor'paytde-su ainmentos,- Siehtras 
que las rurales produciarn gran pate de lo5. suyos) especiablente 
mandioca, legumbres, frutas, c6rdos y gallias. A pesar de que al
redeaordsdel 40 por, piento de laz fardlias residentes en la zona 
-rural ordezaba vacas, una considerable poecion dees a leche se 
Sdesti4aba ala venta. - 

.Tresrecomendaciones hechas por 14 Encuesta de iutri-cion son ctuxbles: 



"1. Se necesitan estudios nas detallados sabre el consumo de alfientos 
para-descifrar los enigmas presentados par la totalidad de la inforna
ci6ri qie se deriva de la encuesta total. Algunas conclusiones, par 
ejemple el rpctardado.creeiniento y desarrollo de los nifos no son comr
patibles con los.d os -del consuno pronedio-dia-io. de kiutrientes, lo 
que indica 1a-necesidad de deterni ar coii ajoi -prpcision-la distribu
cion irtriafdniliar de la ingesti&nde nutrientes, asi cano 1a de la 
failiq entera. Se recomienda, per lo tanto, continuar los estudios 
sobre el consumo de alinentos a intervalos regulares y que estos pongan 
6nfasis en las diferencias en inrestion de nutrientes .entrelos niembros 
de.las fziilias, entre los doi'de -la senana ycentre las-estgciones del 
afio. Usand$ esta encuesta y las encuestas interiores sbrc 'el consuno 
de alimento6 como comparaci6n, deterimanotarse Ids cqnbios en las 
practicas del consumo de alinentos con el tienpo y las condiciones 
econ6nicas cadbiantes. Si fuera posible, estos estudios debprian ser 
realizados conjuntamente con evaluaciones clinicas y biojuinicas del 
estaddi nutricional.y general de salud." 

2 "Conrespecto a los:patrones adtuales del coniuno'd( alimentosen 
el Paraguay, el consumo de nas leche, huevos, hortalizas frutas y:al
gunos otros alinentos podria elevar los niveles de calcio, yitdming..A, 
y fiboflavina en la dieta paraguaya." , 

3- IEs redonendable-una nejora en las instalaciones e cocina. Casi 
90% de las fanilds'rurdlestocinen en -el suelo. En estay circunstancias 
el safteomiento es dificil, yr la preparaciin de lob alinehtos se litita 
a procesos simples. Con mejores instalaciones podrian prepararse con 
mayor facilidad alinentos especiales para los niios. Las cobcineas iu
rales son galpones lenos de humo, separados de la viviehda, dejando 
los hogres sin.protecci6n contra cambios bruscos de tenperatura y el 
frio del invienc. : Se-han introducidSalgutas cocinas a ke'osene, 
pero principaltente en'las casas seniurbanas-. Hasta que las cocinas 
nodernas estin al alcance de las failias rurales, fogones ;levados. 
de lqdrillo a adobe serian una mejora de naturaleza practica." 

d. Importaciones 

Los articulos oUenticios corprenden una parte relativnente pe
quefia de las importaciones (Cuadro C-l11). A6n cuando uno fuer4 a asegurar 
que las importaciones no registradas de articulos y prodpctos alinenticios 
elaborados fueron substanciales, el saldonetb de la balanza c~ercial 
del sector agropecuario del Paraguay es nuy favorable. El trigo y los 
productos del trigo constituyen la parte principal de las importaciones 
de alinehtos. En 1977 esta linea alcanz6 el.44 par ciento de todos los 
productos alimenticios importados, 

Del Cuadro-C-l1 se deduce que el valpr del total de lap importacio
nes ha aumentado en 258 par ciento de 1972 a 1977. El rubro que experinento 
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CUADRO 0-11
 

1tEOrTAC ION DE PRODTO0S, 1972/77
 

hillones de.US (FOB) 

?io 
Categoria
 1974 1975 1976 19771973 

1Y'9 7
- 45,11 -58,07Productos' 1 22,49 

14,42 .8; 81 1 1)6 12,65 
Productos alimenticios 5,57 5,26'

7, 44 11,24 1, 94 19,60 
Bebidas y tabaco:
 4,86 7,102,-79, 5,02 5,27Papeles y manufacturas a,46 

* 4,6,9. 10,13 9, 54 8,96 12,53 
Produc. quimicosy farmac6uti COS 3,58 3,74 M 

-3,744,30, 6,19
2,31Textiles y manufacturas
 

56,5118,23 37,19 47,33 53,49
Materia Prima,
 

23,10.161,81 3176 7 *18, ?8Combustibles y Lubricantes 16,076,96 11,4k2 24,09
Hierro 'ymanufacturas 

61,82. 107,32
26,73 49,23- 52, 3!

Maquinarias y.Equipos
 
40,6618,74 22,61 23 11

9, Ji' :13, 83Elementos de transporte 9,80
-2,07 4,58 5,74- 4,82 .409 

Implementos agricolas. 3 62 '56,8627,87, 36,6315 ,65 '30;82Maquinarias y mnotores
 

17,'93 _28 58
10, 75-Otros 14,84 

2152.58 180,23 '..250, 48178 3569t? .104,MnmtA. . - 79 
152, 5 

uentas acionales,, julio' de 1977. 
del Paraguay, Dcpntrtamento de EstudiosEconmicos.

FUENTE: Banc Central 
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el creciniento ms grande fue el valor de los inplenentos agricolas que se 
increment6 en 373 por ciento en el nisno periodo. 

3. An&lisis de Productos Agrlcolas Especificos
 

El piop6sito de esta secci6n es analizar la importancih econmnica, la 
evoluci6 de-la poducci'n, el trabajo de investigaci6n y la asistencia 
para los.:cuitivos que ocupan un lugar impoitante en ei pals. La 'soja, 
algod6n y tabaco son los cultivos principales de expoitacion; la mandioca 
y el manz s6n los principales cultivos de subsistenc*ia; el artoz -yel 
trigo son los principales cultivos conerciales de consuno domstico; y la 
caia de azcar y el cafe son exportados y tambien consumidos localente 
(Cuadro Q-1). En el aflo 1976, estos nueve cultivos totalizaron:el 67 por 
ciento del valor bruto de todos los cultivos y el 75 por cientd del ingreso 
de las e*portaciones de productos de origen agricola. 

a. tioja 
 -

(1)-Inportancia Econ6mica 

El Paraguay ocupa un inportante lugar entre los pr6ductores de 
soja en Sudaer6rica. La.produccion en 1976 fu4 de 283.500 toneladas, ocupan
do el segundo lugar en nateria de.superficie cultivada, en:el valor total 
de la producci6n, y tanbien en el Valor de exportaci6n agricola. En dl' 
periodo 1975/76 el valor de la produccion a nivel del agricultor fue de 
3.080 millones de guaranies constantes de 1972, y los ingresos anuales de 
exportacion deilos productos derivados de la soja 7.376 nillones de guara
nies (U$s7'58,54 millones) constantes de 1972 (cuadro 0-.9 ). la soja so 
cultiva en granjas de todos los taraafios involucrahdo a 20.000 agricultores. 

(2)-Evoluci6nde la Produccion
 

El.cultivo de soja se introdujo en el Paraguay en 19 1 pero no 
fu6 muy difuindido hasta los comienzos de la d6cada del -60. La priducci 6 n 
ha aumentado a.una tasa de 30 por ciento anual en-los t61tinos cinco aos 
debido a1 aumento de!la denanda en el nercado internacional y a'la experien
cia acmulada por los t4cnicos y productores nacionales. El £rea total 
casechada.aument6 de'39.500 hectAreas en el cido agricola 1969/70 a 173.400 
hectireas en 1975/76. Los 'principales departanentos pr5ductores de soja son 
por orden de importancia, ftapGa, Alto Parana, Misiones, AnambayiSan Pedro, 
Canendiyf, Paraguar{ y Caaguaz'. La necanizaci6n de la produccin.de soja 
se inicio en el Paraguay exi 1968 juntamente con la ejecucin del Programa 
Nacional del Trigo. 

(3) Investigacin y Asistencia Tcnica -

El Instituto Interamericano de Ciencias Agricolas (IICA), Zona 
Sur, ha estado cooperando con el NAG en un programa de investigaci6n para 

http:produccin.de


0UV110RO C-I2
 

CLASIFICACION DE LOo NUIVE PRODUCTOS aGRICOLAS PRINCIPALES POR:VAIOR BRUTO U977) 
. HE'CTA2Ft S GSECHADAS (1976) E INGRESOS POR EXPORTACION ..(1977) 

Cultivos 2 

Clasificaci6n entre los Productos 
Valor Ilectareas Is Tngresos para, 

Bruto 1/,Cosechad. 2/ Exportaci6n / 

Valoi' Bruto 
::1 977 

(Millon~de '$) 

Porcentaj 
Valor Bru 
todos los 

e de. Ingreso por 
to de' -Exportac.19f7 
-Cult. (Millon. US) 

F..- r 

Porcentaje de 
Ing.por:Export. 

de todos los 
Cultivo s 

;.6 

3 
Azucar ,5 

20 
23 

2 
.4 

Soja 
Algod6n 
Tabaco 
Mandioca 
Maiz 
Cafia de 
Arroz 
Trigo 
Caf 6 

2 
3. 
.9
4 

.7 1 
8 
10:' 
l 3 

I

2 
1 
3 

-

5 

2' 

.905 

-

-
41 

. 3.080' 
2.206 

2s237 
'930 
686
250Q 
207 

12, 9 
9,2 
3.8 

19.1, 
9.4 
3.9 
2,8 
1,0 
0,9 

, 
58-54 
82,76 
13,66

0,18 

10,.09 

.26,5 
'37,5 
6.2 

o,o4 

o,08 

4, 6 

-0 o 

FUENTE: 	 Cuadro .0-3 y 0-11 y Banco (lent ral! del Paraguay, Departame o de EsItudios Econ6micos, Cuentas 
Naciona.es 1976 (Julio 19'7). 

1/ El alor Bruto-es. -1 valor'< e la-'producpg46n para el afio 1977 expre ado en Guarariies constantes 

de 1972. Datos d.c.Cuentas IEacionales. 1976. 

osLosdato, snbre hectoeas ccsechddas spn del afio agricola 1975/76;' vr CuadrdC-3. 

/- Los datos sobre ingreios Do exportacion son del' Cuadro C-.11 pero coitr idos para incluir lot 

subproductos de cadatarcoto, 

http:Naciona.es
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Aflo Agricola 

1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/7o
 
1970/71 
1971/72 
1972/73 
1973/74
 
1974/75

1975/76 

CUADRO C-13 

(J.Y VtiME (V) COSICHADO DE NUEVE CULTIVOS PRINCIPALES: 1967/76 
(en miles de Hect.reas y iniles de Tonelada's)
 

SVa Vodn Tabaco . - Mandio ca 
- V A V
 

12,8 18, Op ?q,2 26,7 10,8 13,5 97,3 1.4o,a
 
8,4 13, 5 37, 2 30,1 18,3 22,0 100,3 i,5o4, o
 

12,2 -22,0 6u,0. 40,5 20,0 24,o 103,,3 1.549,1

39,5 51,.P 46,9. 39,6 -13,6 17, 8 103,.3 1.58O,1

54,6 75,3 3A,2 17,5 16, 1 17,9 94,5 1.195,8
 
75,8 97,1 57,2 52,9 17,5 23,5 93,3 1.208,2

81,4 122,5 81;I 85,3 20,4 26,7 79,6 .1,107,9
 

137,3 - 1'0, 5.. 241,9. - 90,0 1.200,0174, -c 90,5 33,4 
150,2 220,1 2~'03,C 99,6 20,6' 28,3 96,5 1.427, 6
 
173,4 283,5 09,c 107,5 27,8 38,6, 106, 5 1.573,3
 

. Mai z 
A . v
 
A'. V
 

173,0 . 225,0 
i80,-o 180, 0 
127,5 153,0 H
 

187,3 258, 6
 
190,1 230,5
 
184, 4 209, 3
 
185 6 246,o
 
291,4 242,.5
 
222, 6 300,8
 
257,3 .351,5
 



Aio Agricola 

1966/67 
1967/68 
1968/69 
1969/70 
1970/71 
1971/72 
192/73 
1973/74 
1974/75
1975/76 

FUENTE: 1) 

2) 

CUADRO C-I) (Continuaci6n)
 

rC4af 	 de Aziacar Arroz I Trigod Cafe 
. AV	 A V A V A' V
 

26, C 988,0 7,2 18, 1 8,3 9,1 7,1

20,-6 ,702,0 9,0. 20,8 20,9 25,1 6,)1


* 	 23,5 -821, 3 13,2 30,2 34,3 31,k 6, 8
 
* 	 40,5 a:,. 415, o 23,0 45,2 44,7 .47,7 9,.7. '4, 3
 

39,7 1.407,4 21,6 38,8 51,5 54,8 12,4 5,8
 
30,9 1.044,5 21,5 43,7 32,O i7, 6 14, 4 7,7


"'""^ 28, 
- 1.100, 8 --- 21,-4 -41, 7 --- 20,3, -- 23,0. 15,.6 6,9
 
. '+,O 1 .150,Q_ 22,.4 44,6 32, 1 35,2 17,1 8,5
 

4o, 2 1.038; 2 24,6 ,55, 9 25, 2- 17,9 17,0 109
 
S' 4175"' 1.0761,9 28 5	 - 24,2 29,2 17,2 -v -7,5-


Para los afios entre 196 y 1976 y todos los dultivos excto el caf6, MAG, Encuesta 
Agropecuaria por MueE'creo' 19'76. --

Los datos sobre al cif6 son del MG, Divisi6n de Sanidad Vegetal, Seccibn de Caf6 y 
Estimulpntes. 
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nejorar ia produccin de soja. El programa experimental es ejecutado po
las estaciones experimentales del MAG,. Este incluye la-recoleceio'n y eva
luacion de las variedades introducidas del Brasil, Argentina-y los EE.UU. 
Las variedades que han dado mejores resultados en terminos de altos rendi
nientos y adaptacion a las condiciones ecologicas locales .son: L-36 ,(Santa
 
Rosa), Visoja, Galaxia, Da-vris, y L-7, que fueron'traidas del Brasil y los 
EE.UU. a-.partir de 1969. - 

()fDestino de la Producci6n -

La mayor, parte de la producci6n de soja: se vende en el'nercado 
externo. El volimen total de soja y sus sub-produbtos exportados en 1977 
fte-de 258.436 toneladas. De esta cantidad el 93 por ciento corresponde a 
la soja.en-grano, cuyo volinen~exportado ha evolucionado como sigue:
(197?) 41.467, (1973) 53.447, (1974) 100.651, -(1975) 101.946, (1976) 208.339 
y 1977 (241.202)toneladas. Referente a los sub-productos elaborados, el 
pellet-ha sido el nas inportante, tanto en vol-6ten coma en-valor, pues 
alcanz6 17.016 toneladas conun valor de Os 274 millones.($S 2,17 millones). 
ta exportaci6n-del aceite de soja ha sido-pequeia, alcanzando un valor de 

s 20. millones (U$s 1,57 nillones) en-1977. -. 

b. Algod6n 

(1) Importancia Econ6mica 

El algod6n ocupa el cuarto lugar entre los cultivos clasifica
dos por el valor bruto de producci6n, tercer lugar por hect6.reoscosechadas,
 
y. el primer lugar entre los cultivos de exportacion. En el perfodo 1975/76
el valor de l6 producci'n fue Os-. 2.206 millones a precios.constantes -de 
1972 y los ingresos anuales de exportaci6n de la fibra de algod6n, la tor
ta y 1a harina.s.- 10.428 millones (u$s 82.76 nillones) (Cuadro--C-,9-). 

El algod6n se produce- -en el Paraguay principalmente en las 
granjas pequefias y medianas. Por lo nenos 50.000 agricultores cultivan al
god6n y los pequefios agricultores cultivan'los.tres quintos d la producci6n 
total. Cerca del 70 por ciento de la prbduccion total de algod6n se exporta, 
y.jas fluctuac*iones en el nivel.de la producci6n nacional estin fuertemente 
.relacionadas coalos precios en el nercado internacional. 

(2) Evoluci6n de la Produccion 

Durante los 6Itimos cinco-aa0s la producci6n de algod6n ha au
nentado substancialmente, yendo de 57.200 hecdtreas cosechadas en el afdo 
agricola 1971/72 a- una- superficie de 109.900, hectireas err 1975/76. El 
volumen de la producci6n aument6 de-52.-900 toneladas a 107.500 toneladas 
en el nisco periodo. -En este periodo la tendencia'de precios de algodn
ha sida creciente (Grafico -1) - . 

http:nivel.de
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Los principales depar':aentos productores de algodon, en orden
 
de iLtortancia son::CanguzK, Pataguar{, Itaptia, Cordillera, San Pedro y
 
Concepaidn. 'Los tres primeros d'epartonenftos pr6dujeron el 52 por ciedto
 
.de' 1a produccions nacional. total en ei :periodo 1975/76.
 

:1 -(3). Investigaci 6 n y Asistencia Tecnica 

Variedades que se cultivan tradicionadhente ei el pals son de los 
EE.UU., Argentina y Brasil. Con la ilegada de la nision teonica del Insti
tuto de Investigacion del Alod6n y F:jbras Ex6ticas (ThTC):.qae'fe enviada 
al Paraguay per el gobierno francis en 1967, la investigacion se realiz6 pa
ra-estudiar la intensidad d1l ataque de Bacterioris (Xg thononsja ra n). 
Se*,bbserv6 que las variedades nais dowflnes, tales coma Empire -y Carolina'Queen, 
fueronnuy.sensibles- al ataque de, 1a.Bacteriosis*'con el' inpacto -negativo re
sultante sobre el rendiniento y la 'calidad. De -ah{ en mas se introdujeron 

.yvarie'dades africanas resistentes, a est& 'enerx&ad, Reba-B-50 t-Reba-TK-12. 

:. Estas dos variedades (pero'prihcipalmdnte la Reba-B-50) "fueron 
mayAbceptadas. por.los'pioductores de algod6n.- Ambas nostraon-un alto--trado 
de -adaptaci6n al clina enf as principalet zonas de-producci6n. El rendi
niento promedio registrado ha sido cerch 'de-17 per ciento' 6s alto que el 
rendiniento observado en las mejores pruebas de senillas de algod6n impor
tadas de los EE.UU. En cuanto a la calidad de la fibra, ed&superior a las
 
variedades americanas, particularrente en lalongitud de la fibra, la
 
fuerza y el Indice micronaire. Actualment 3ja sidd entificada una
 
nueva variedad, la Reba-P-279, que esta. en etapa dec i tiplicacion de
 

-semillasy con niveles de rendimientos' stperiores: a la Reba-B-50. 

El tra5ajo de -investigaci6 n ael clgod6n'ests'sed6( 4sarrolla

do'.en .el-Intituto Agron6mico Nacioial-de Caacup6 (IAN) yLen elCetro&Regio
nal de Investigaci 6 n Agr:Lcola (CRIA) d4 Capitan-Miranda (lIapua). Adam&s, 
las pruebas -se.redaizan en las -principales zonas-p roductoas de algodon 
como Concepci 6 n, San Pedro, Caaguaz6i, Itapia, Caazap6 y Paraguar{ bajo la 
supervisi6n:del Progrdma de Investigacibn'y Etensi6n-Algodonera (PIEA). 

(4) Destin6de la poducct~i . 

a La-produccion didns bica de ftbra-'de' dgod5n -satisface -con creces 
la demanda de las industrias locales, En los iltinos daos las expbrtacid
nes del algodn en fibra alcanzaron aproximadamente el 70 por ciento de la 
producci'n local de algod6n. 

(5-) Proyecci 6nes de la Oferta y Demanda . 

La demandaAdohinstida de algodn est& determinada poi ei voIimen 
de:alGod 6n efl mana demandada jprdld -industria paraguaya. 'Proyeciones ofi
cidles indican an -aunento en. la demanda del 13 par ciento unual hasta 1981 
(Cuadro C-14). Para satisfacer la demanda estimdda para 1981 senecesitafa 
un anento de la producci6n de 77 por ciento respecto a producci6n de 1976. 
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CUOADRO c-14 

PROYECIONES DE LA, OFERTA Y DEMANDA DE ALGODON, 1977/81 1~ 

(en Toneladas)
 

Proyecciones 1977 1978 1979 1980 1981 

Oferta (MAG) 	 124.880 136.166 148.288 --160.410 -172.950 

Oferta (Kansas) (109-533) (114.694) (119.977) (125.379) (130.897)
 

Demanda Dombstica (MAG) 115.000 131.300 148.400 168.000 1190.700 

Saldo en 	el Mercado(MAG) 9.880 4.866 -112 -7.590 j-17.750
 

FUENTE: 	 Elaborado por el Gabinete Tecnico, MAG, en base-a datos del Plan 
Nacional de Desarrollo Econ6mico y Social 1977/81. Sector Agrope
cuario y Forestal, Anexo Estadistico (1977) y Evaluation df the 
Marketing System and Potential for Agricultural Products in 
Paraguay. (NO de contrato AID/ta-C-1162),La Universidad del Estado 
de Kansas .(1976). 

*1 
-I 

I
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GRIFICO C-1 

TENDENCIA DE PRECIOS DEL AIGODON 
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El pronostico de la oferta indica un pequeffo superSvit hasta 
1979 can un d6ficit en el mercado para los a&os 1980 9r1981 -(Cuadro C-14, 
Grifico C-1). En 1974 se utiliz6 el 73 por ciento de la capacidad de 
desmote en el Paraguay. En el afio 1978 la capacidad fua expandida en 
260 par ciento que'puede ser sumamente elevada en relaci6 n al potencial 
naiohanal -de producci6n. Si los pronosticos tienen valor, solatette el . 

53 per ciento de la capaciad de desmote sera utilizada en 1981. 

- c. Tabaco 

(-1)-Importancia Econ6mica
-

El tabaco ocupa el tercer lugar entre los cultivos cuando se 
l clasifica por ingreso de exportacin, el sextoc1ugar cuando se lo -casi
-ficapor el-yalor bruto de la producci~n y el noveno lugar por hectireas 
cosechadas. (Cuadro C-12). 

- Mas-de 30.000-agricultores se dedican d la producc6ion de tabaco, 
y las granj.as pequeflas producen aproxinadamente el 70-por ciento de la pro
duccion total. Casi todas las labores agricolas tales como la preparacian 
de suelo, carpida y otras labores se realizan can herrarientasnmanuales. 

(2) Evoluci'n de la Producci6n 

En los 'iltimos cinco a-fos la produccin de tabaco et el Paraguay
 
aument6 de 23.500 toneladas en 1971/72 a un vol~men de 38.600 toneladas en
 
el ari0 agricola- 1975/76. El area cultivada aument6 de 17.500, hect5 eas..a.
 
28.100 hectareas.en el mismo periodo. La producci'n.estimada para 1976/77
 
es de 32.000 toneladas.
 

El tabaco se produce en todos los departanehtos de la regi-n.
 
oriental. Los ns inportantes con Canguaz6, San Pedro. AltoParan&, :Cordi
1lera, Caazapa', y Paraguar{. Los tres primeros departamentos produjeron
 
el 67 por ciento de la producci'n nacional en 1975/76.
 

- (3) Investigaci6n y Asistencia T6cnica 

El trabajo de investigaci6n realizado par el MAG a travis del 
Programa Nacional de Tabaco (PRONATA) y el Instituto Agrondmico Nacional 
(IAN), incluye las siguientes actividades: introducci6n y pruebas de tipos 
de tabaco negros y flojos; experinentos con tabaco curado al sol en el 
IAN y en las principales zonas de producci6n; prueba del-conportamiento 
de las variedades con diferentes niveles de fertilizacion, 6poca y densidad 
de siembra, y aplicaci6n de insecticidas para controlar infecciones vir6sicas. 
Tambien se realizan encuestas econ 6micas sobre ticnicas de producci6n del 
tabaco.- Actualnente-sb esta trabajando en la investigacion de tabacos 
rubios (Burley y Virgifia) en el TAN de Caacupe., 

http:hectareas.en
http:granj.as
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(4) Destino de la Producci 6 n 

.Eltipo de tabaco predominante que se produce en el Paraguay es 
el tabaco negro.curado al sol. Las hojas mas finas dan un tabaco de cal-idad 

6"flojo" que contiene poca nicotina y alguitran. Las hojas n s gruesas dan 
un tipo "fuerte" con -un alto contenido denicotina y alquitrn., El tabaco
liviano se exporta principalmente al nercado francis'donde se 1o nezela con 
otros tabacos para producir cigarrillos y cigarros finos. El :tabaco suave 
se utiliza tadbien en el nercado local para la produccion deci-garos de 
buena calidad y cigarrillos. El tabaco fuertese usa-en el Paraguay prin
cipalmente para cigarros, tabaco de mascar; -y cigarrills--baratos. 

... . Cerca del 95 por ciento de la produccion local de tabaco se
 
exporta. En el aio 1977.1n exportac-i6n del tabaco alcanz6. 22.348 tonelads
 
con un valor aproximado de Vs. 1721 millones (U$S 13.7Tmillones). E1'tiph
 
de tabaco flojo, en hojas y fragnentos, alcanzaron el 41 por ciento de las 

-exportaciones de tabaco. Los mayores importaaores del tabaco paraguayo
 
-son por orden de ipportancia,- Francia,. Espafia, Alenania, EE.UU., Be,1gica
 
y T6nez. --- 

(5) Proyecci~n de la Oferta y Deranda 

La eatinaci6n de la demanda don6 stica de-tabaco-es de 9-10.000 
-toneladas por ado hasta 1981 (Cuadro C-15). 

Las respuestas de producci 6 n de tabaco a precios del dio anterior 
fueron estimadas par regre'ci6n lineal. Desde 1972 a 1976 la produccin de 
tabaco est6 relacionada positivomente con los precios del ao anterior!. 
Las estimaciones de la producci'n basadas en los datos de este peilodo mues
tran un super vit-en el-mercado de 20-30.000 toneladas.en 1977 hasta 1981. 
.(cuadro-C-15). Estas estimaciones son parec as a los resultados publica
dos por. 1a Universidad del Estado. de Kansas. H . 

En este inforne 'se estim6 un potencial rAiino de 30.000 t6nela
das, 10 que indica que un super.vit de tabaco para exportacion no se pro
dncirad. 

*l. -El factor de correlacion fue de 90. . 

Evaluation ofrthe-Marketing System and Potential for Agricultural 
Products in Paraguay (No.- de contrato AID/ta-C-i62) La UniXersidad 
del Estado de Kansas (1976) 

http:toneladas.en
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CUiWRO C-15 

PROYECCIONES DE LA OFERTA Y DEMANDA DE TABACO, 1977/81 

(en Toneladas) 

Proyeociones 1977 1978 
A io 

1979 1980 1981 

Oferta (AG) - -- ' 32.000 34.0oo 35.000 - -38.000 39.000 

Oferta (Kansas) (31.330) (32.875) (34.457) (36.074) (37.725) 

Demanda Dombstica (MAG) 9.400 9.600 9.800 10.000 10.400 

Saldo en el Mercado (MAG) 22.600-- 24.400 26.200 28.000 28.600 

FUENTE: Plan Nacional y Universidad del Estado de Kansas, Opecit. 

C 
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d. Mandioca 

(1) Importancia Econ6rlica 

- La mandioca que ocupa el priner lugar entre los cultivos para
guayos por-el valor bruto de la producci 6 n y el cuarto -lugar en cuanto a. 
las hetireas .cosechadas, se cultiva en casi todas las fincas delParaguay. 
El rendiniento pronedio de la mandioca es aproxinadamente 15 toneladas par 
hectarea. Este rendimiento es bastante satisfactoric en comparacion con 
los rendinientos obtenidos en-otras zonas tropicales-y subtropicales del 
hemisferio occidental. 

(2) Evolucibn de la Producci'n 

-La produccibn de nandioca ha sido relativnmente estable en lps
 
altimos ai6s. En el per{6 do-1965/69, la.producci6n fue.de alrodedor de
 

1.500.000 toneladas por afi0. 'Za producci6n record se logr6 en:1969/70 con
 
1.800.000 toneladas. Quiz& la disminuci'n registrada en el Cuadro C-13 a 
partir de 1970 sea debida principalmente a la obtenci'n de mejores dats 
basicos. Sin embargo, tanbien podria ser que la "broduceHtn'demandioca 
haya'sido mr6 s baja en los C1timos affos debido -a los precios ns altos de 
los otros cultivos que copiten con ella, cono la soja y el algod6n y las 

* circtunstancias cambiantes de los consunidores industriales de la mandioca. 
No obstante-la producci'n del aho aGricola 1975/76 se increment6 Inueva
mente alcanzando 1.573.300 toneladas. Las zbnas de producci6n mas impor,
tantes son los departamentos de Caaguaz., Paraguari, Itapu.a, San Pedro,
 
GuairA y Cordillera (Guadro 0-6).
 

(3) Investigaci6n 

- El trabajo de investigaci 6n y experimfentaci6n es realizado en 
el IAN. Se realizan pruebas para mejorar la seleccion de milas, practicas 
de cultivos y fertilizaci'n. 

Los tipos de mandioca que se cultivan en el Paraguay pueden
 
clasificarse como anargo, agri-dulce, y dulce. Las variedades de tipo 
anargo incliiyen el Mandi6-r6 e Yt4 que se industrializan para la obtencion 
de harina. Actualmente estas variedades no se estdn cultivando. La va-. 
rieedal del tipe agri-dulce incluye las siguientes: San Quintin, Clavel y. 
-Toledo que se usan principalmente cono forraje y para hacer abnid6n (que 
-se consume solo previa coccion o nezclado con otros alinentos). Finalmen
ta, la variedad'de tiro dulce que incluye el grupo Tapo-yoa, Mandi6-pyta'y 
otros, 'se consunen despues de-ser hervidas. 

(4) utilizaci6n 

- Uia gran cantidad. de la producci6n se consume en las granjas, 
principalmente para consumo humano ya -sea directamente o en forna elaborada. 
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Una cantidad importante se usa tambien para alimbentar cerdos, bueyes, vacas, 
y caballos. La mandioca se usa tombien en la preparacion de::herina que se 
nezela con la harina de trigo para hacer el pan. Se han tonado nedidas 
legales para incentivar la nezela de la hariha e- shdioa'5ci: la harina 
de trigo (Decreto 154 de 1963). A esto se debe el aumento de produccio'n 
despues de 1965. Sin-:embargo, los -problemas de la'denahda conercial de la 
harina de mandibca han'dejado ociosens a -ufhi gran 'caitidad de nolihos Le " 
mhhdio'ca. -Adem s un'gran nunero-de nolihos!producen el "Pop{" -(a handioca 
en pedacitos 'secos). . -

Ladificultad prg anumentar la produccion dernaddioca.-se -debe 
principalmente a la demanda. Uno puede pensar serimente ocerch a I-w 
apertura de nuevos mercados para los subproductos de la nandioca por cuanto 
las posibilidades de produccion son nucho man6gandes.que .1"s:hecesidades 
donisticas. Los principales nercados para los subproductos de la mandioca 
estina en Europa. Alenania es la principal importadora de popi. Los Paises 
Bajos y Be1gica son taribien :aercados inportdnCtes. Los principales nercados 
pbra-la harina de randioca sonlos EE.UU. y-Prmancia.
 

(5) Proyecciones'de la Oferta y Derianda 

Las estimaciones de lan denanda domistica nuestransque el:consu
ne de handioca aunentara a una tasa .de 2,1 pot ciento anual eiitre 1976 y
1981 (Grifico d-6). Este aubento no est& correlacitnado con-el'movimiento. 
de los precios-que se han triplicad durante el-nismo -priodo. (Gr6ficoC-5)1/ 
Esto refleja lafterte. relacion entre el consumo de mandibca y' lapbblacion 
que -se ihcrement 6 aproximadamente a la -nisma tasa. -

Escasez de mandioca en el mercado donstico ocurrieron en 1975/ 
76. El pronistico de la producci6n indica que la escas6zcontirnir6 hasta 
-1979con un superavit pequedo en los ahos 1980/81. En parte, a escasez en 
cfertds -aofls-podriaeaexplidanr el amento iapido- de los' precios'de mandioca. 

e. Maiz
 

(1) Importancia Econ6iica 

El:maiz odupa-el priner lugar-entrd los cultivos en-teminos do 
heetireas cosechadas y el segundo lugar..en valor bruto de 1i-pro ucci.6nr. El 
maiz que se dultiva en casi todas. las, granjas y estancias .del:Par.agupy-es un 
ingrediente basico -en la dietA de los paraguayos., Tambien se usa.para ali
nentar:el ganado mehor y-en algunos casos el ganado bovino. La estacionali
dad.de -laproducc{6n de maiz satura periodicanente el-'mercado-internoy per 
lo tanto, los precios del malz pueden fluctuar entre an ano yotro. .ELnmaz
 

1/ Por esta razon, la curva de oferta fue estimada con una fncion lineal 
- ue incluye -ma variable de tienpo en -vez de una de precio. El factor 
de correldi n fue de 92 p6r ciento. - - - -. 
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se produce tanto como cultivo lde .subsistencia como de renta. El mpz que se 
produce para el consumo en la granja, registra rendimientos relativramente 
bajos debido a la haja.calidad del suelo-utilizado. Este es el cash mis co
munmente observado en los departamentos Central, Cordillera, Paragaari y 
keembucu'.
 

-El maz destinado a la comercializacidn se produce prihcipalmente 
en los departamentos de Itapua y Caaguaz4. El alto nivel de produbtividad del. 
suelo en estos lugares permite la obtenci6n de altos rendimientos k costos re
lativamente bajos. Adem&s, en estas zonas hay uan anmento constante en la uti
lizaci6n desemillas hibridas'.que se traen del Brasil y la Argentina. 

Las exportaciones de malz son bastante pequefias. Durante el afio 
1976 del total de 300.000 toneladas producidas, se 1legaron a exportar solo 
an 4,Ipor ciento, es decir, 12.000 toneladas., El nivel potencial de produccion 
excederfa las necesidades internas si el rendimiento del maiz esturiera al 
nivel que se obtiene comunmente con fertilizantes ~qufmicos. Sin ebargo, 
dado el alto costo de los fertilizantes quemicos, solainente un suelo rico 
puede obtener el rendimiento necesario para producir la calidad y cantidad 
de maz para exportacion. 

(2) La investigacion 

El trabajo de investigaci 6 n realizado por el MAG estS dirigido 
hacia la bisqueda de variedades que dan rendimientos mas altos, ciclos de 
produccion mas cortos, y gran6s diros del tipo que requiere el mercado de 
exportaci'n. Algunas variedades ya han sido seleccionadas por sus buenos 
resultados en relaci'n con la variedad de control (Venezuela 1). -Las varie
dades mas importantes en este grupo son: Central Mex., IAN Mex., Cordille
ra, Perola y Parbra. 

(3) Proyecciones de la Oferta y Demanda
 

La demanda dom4stica de malz estimada para el perfodo 1976/81 
aumentara a una tasa anual de 6 a 9 por ciento (Cuadro 0-16). La estimaci 6 n 
de la demanda domstica para 1981 es 18 por ciento mas alta que 1 producci6n 
de maz en 1976 (Grafico C-7). Suponiendo que 1s incrementos an iale4 1de la 
produccibn sean de 5,5 por ciento (en base a datos de.1970/76) log datos de 
produccion indican un margen reducido para expoitaci'n en 1981 (Cdadro C-16). 

Una segunda proyecci6n que se basd ,enla relacion de Pecios del 
aflo anterior y la produccibn, gener6 estimaciodes de oferta ms bdjas que las 
proyecciones de la demanda domstica.17 Este pronostico indica unp d6ficit 
creciente de maz para 1977/81. Estructuras de producci'n semejaes fueron 
desarrollados en un informe preparado por la Universidad del Estadb de KansasI 

1J El factor de correlacibn fue de 96 . 

2J La Universidad del Estado de Ka(.nsas (1976), Op. cit.
 

http:domstica.17
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CUADRO o-16 

PROYECCIONES DE LA OFERTA Y DEMAIDA DE MAIZ, 1977/' 

(en Toneladas)
 

ProyeconesAo 
1977 1978 1979 1980 1981 

Tasa de Aumento Anual 
1970/76 de 5,5% (MAG) 370.788 391.181. 412.69C 435.394 :459.341 

Oferta (MAG) 302.010 313.810 325.610 337.410 i349.210 

-Oferta Kansas (314.434) (325.952) (337.469) (348.986) (360.504) 

Demanda Domestica (MAG),- 312.100 331.870 353.800 383.400 414.900 

Margen de Superavit en el 
Mercado (MAG) --10.090.C-18.o6o -28.190 -45.990 -65.690 

Superavit en Mercado coni-,.-.----------
Tasa Annal de 5,5 (MAG) 58.688 59.311 58.896 51.994 44;441 

FUENTE: Plan Nacional y Universidad del Estado de Kansas, Op. cit. 

/ 

* I 

V
-A 
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f. Poroto 

El poroto es consumido primordialmente en la chacra. Es un compo
nente importante en la dieta de los paraguayos. La produccion de poroto ha
 
aumentado en 134 por ciento .en 1967/76. La mayor parte del aumento ocurri 6
 

despuis de 1971 (Grafico C-10). En 1976 la produccion de poroto sobrepas6
 
las estimaciones oficiales de la demanda domstica para ese afio en 17.000
 
toneladas, y para 1981 en 13.000_toneladas -(Grafico C-10).
 

Los agricultores del norte, cerca de la frontera con.Brasil, cultivan 
an tipo de.por6to que se llama fechao, que tambien-se-exporta-al Brasil. No 
se sabe el volmen de este comercio. 

Las estimaciones del super.vit de poroto en el mercado dependen del
 
mitdo empleado- en -.proyecctn---Uha funcian- de- oferta--hecho-por -regresi~n
 
lineal indic6 una producci6n mayor en 30 por ciento que la demanda estimada
 
para los aos 1976/81.
 

Un segundo pron 6 stico basado en la tasa de crecimiento anual de la,
 
producci6n de los iltimos diez afios (13,4%) indic6 una oferta futura del
 
doble de la demanda estimada (Cuadro C-17). Los dos pronisticos muestran
 

-uan superavit grande pars poroto 'en el Paraguay. La baja de los precios 
en 1974/76 podrian haber sido el resultado de una condicion de super 6 vit 
en'el mercado en esos afios.
 

g. Caffa de Azucar 

1) Tmportancia Econimida 

La cafa de azucar ocupa el septimo lugar en cuanto al valor de
 
exportaci 6 n, el quinto en cuanto al valor bruto y el se'ptimo-en cuanto al
 
area cosechada. En el afdo 1974 la exportacibn de los sub-productos de la
 
cafia de azcar alcanz6 un valor record de 10.1 millones de d6lares, y a par
tir de ese afdo el valor de las exportaciones fae en decremento hasta legar
 
a %s. 12.026 millones (U$S 96 millones) en 1977.
 

La producci 6n de la cafia de azu.car es realizada principalmente 
por los pequeios agricultores en los alrededores de los ingenios azucareros 
con un area de influencia que va hasta 15 kil6metros. Cerca del 75 por ciento 
de la producci6n para elaboracion de azicar refinada se produce en el depar
tamento del Guaira. Otras zonas de producci6n son las siguientes: el 
Departamento Central, Paraguari y Benjamin Aceval (Chaco). La caa dae 
az-car se cultiva para hacer miel principalmente en los departamentos de 
Paraguar{, Cordillera y CaazapS. 
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C -- -~ 

- . ROYBCCIONES DE LA 

-.CUADRO 0-1? 

OFERTA Y DEMANDA 

(en Toneladas) 

DE POROTO, 1977/81 

Proyecciones 

Oferta en base a la Tasa 
de incremento Anual de . 
ia Pro~iuccin, (13,7%) 

Oferta 

Demanda Dom6stica 

Saldo en el Mercado 

1977 

5.9:100 

51.400 

36.400 

15.000 

1978 

65-898 

54.900 

37.500 

17.400 

1979- 1980 

73.220 80.542 

58.200 61.6oo 

39.000 41.ooo 

19.200 .*,,20.600 

1981 

86h95 

64.900 

43.100 

21.800 

FUENTE: Plan Nacional, Op. cit. 

, . I 
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(2) Evoluci&n ae la Pf~ducd6n 

La cafla de azucar se usa para elaborar az'car, miel y f'rraje. 
'Este uso miltiple complica en alguna manera la informaci6n sobre la cafia 
de azucar, como se muestra en el Cuadro C-13. La producci6n de ca54 de 
azucar destinada a la fabricaci'n del az'car y forraje ha aumentado en los 
6 ltinos aflos. 

(3)Investigaci6n y Asistencia Tienica 

Los ingenios azucareros y elInstituto.Agron6mico Nacional 
(IAN) estin probando variedades nuevas para seleccionar aquellas que sean
 
resistentes a las enternedades locales, a las malezas'y nas convenienteq
 
para los diferentes usos. Las variedades cultivadas mas frecuentemente
para la produccion de azicar son Tucumi6n 2645 o Canela-I y POJ 2878:o Cara
melo. Estas variedades han mostrado una resistencia al Ustilago scitaninae 
(carbon). 

(4)Destino de la Producci'n 

La d68anda domstica de azucar refinada'ha estado aumeitando 
constantemente. El consumo dom6stico aument 6 de 40.401 toneladas en 1970 
a 49.149 toneladas en 1974 y aproximadanente 60.000 toneladas en 1977, la 
producci6n restante constituye el az4cdr aantenida en stock. Las exporta-. 
ciones de az'car y otros productos derivados de la cafla de azmcar han aunen
tado de 108 toneladas exportadas en 1970 a 20.000 toneladas en 197k, dismi
nuyendo fuertemente en 1977 con apenas 98 toneladas. Los principales con
sumidores del azicar paraguaya son los EE.UU. y la Argentina. 

( ) Oferta y Demanda 

Un aumento de 11,6 por ciento anual en el consumo de los pro
ductos de la cafa.de azicar fue estinado para 1976/81. El 90 por 4iento 
del aumento es para consumo humano. Para satisfacer la denanda domi4stica 
ein"1981 se requerira un nivel de'producci6n de 2.173.000 toneladas anuales, 
o sea, el doble de la produccion de 1976 (Grafico C-10). 

Los precios de la cafia & nivel de finca han aumentado de g 600
 
a 1.700 por tonelada degde 1970. A pesar del auimeito, la produccibn total
 
disminuy6 en 23 por ciento (Graficos C-11.y C-12). Condiciones climticas
 
desfavorables y ataques d. enfermedades a la planta de cafia son, en parte,
 
responsables.
 

- Otro factor es -una merma en la productividad de la tierra. 
fDesde 1971 las hectareas cultivadas de catia aumentaron 18 por ciento 
cuando a sdydila producci6n total disinnuy6 21 por 6iento. 

4 . 
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Tambi±n.1as proyqcciones para satisfacer-la demanda dombstica 
de azucar estin limitadasp laYI capacidad de los 'Jngenios del pals.' La 
capacidad'en 1977 fue solamente la mitad de lo que seria necesario para 
producir suficiente azAcar pars 1981.1/ 

b. 	Arroz
 

(1) Importancia Econdmica
 

La produccibrx de arroz se destina principalmente al cons Qno
 
interno. Cerca del 80 por ciento del. arroz. se cultiva en terreno irrigado 
en los departamentos de Misiones e Itapua. El arroz secano se cultiva 
principalmente en los departamentos de Canendiyd6 y Amanbay. Entre ios 
cultivos producidos en el Paraguay, el arroz ocupa el undecino lugar.en tir
minos de valor bruto de producdi6n.y el octavo lugar en cuanto al area co
sechada. Aproximadanente 7.000 granjas se dedican a la producci6n de 
arrom y las aranjas grandes cultivan aproximadamente los dos terciod de 
la producci6n total. 

(2) Evoluci6n de la Produccion
 

En el quinquenio agricola 1969/74, la producci6n interiui.de 
arroz tuvo un promedio anual de 20.200 toneladas comparadas con las 16,800 
toneladas e'nel quinquenio anterior. La produdion 5actual (1975/76) fue 
de 56.748 toneladas. El aument'o substancial de la produccion se debi6 a 
la introducci6n del cultivo'mecanizado en las granjas grandes y a la pro
ducci6n del arroz secano en las nuevas zonas de colonizaci6n. 

(3) M4todos de Cultivo 

El arroz irrigado se cultiva en las granjas pequeflas, medianas 
y grandes. El grado de mecanizaci 6 n de la producci6n depende de la1 escala 
de lat operaci6n. Los pequeflos agricultores con 1 a 10 hectireas deacultivo 
trabajan su tierra con bueyes o maquinaria alguilada. Las granjas pon mas 
de 50 hectireas de cultivo utilizan tractores d na's de 65 HP con lbs co
rrespondientes implementos, cosechadoras y secadoras. El procedimiento, 
utilizado ms conunmente es la irrigacin por inundacibn, la siembra se 
hace mecanicamente y tambien a mano. 

El arroz es cultivado frecuentemente por productores que alqui
lan la tierra y se mudan a tierras nuevas despues de dos o tres affos conse
cutivos. Los dueos de la tierra usan un sistena de 'rotaci6n de dos a tres 

1J 	La capacidad para 1977 Tue 787.520 toneladas mtricas de cena. -Se nece
sitara una capacidad de 1.564.000 toneladas mitricas en 1981. ' 

http:interiui.de
http:lugar.en
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afios de cultivo de arroz seguido de pastura por un perfodo de cuatro afios 
a mas, y otra vez para cultive de arroz por un periodo de dos a tres anos. 
No se utilizan fertilizantes a nenos que se trate de cultivos de varieda
des de alto rendimiento cono la Cica 4. Por cuanto esta variedad es anplia
nente aceptada en el mercado internacional y tiene un rendimiento alto, se 
espera aumentar la produccion de esta variedad. 

(4) Destino de la Produccio'n
 

La nayor parte del arroz paraguayo se vende en el nercado Inter
no. De un total de 56.748 toneladas.producidas enJ975/76 solanente se 
exportaron 1-: 450 -toneadas.-

(5)Demanda y Oferta 

La de taidotestica estiada-gard-arrozzihdied u-faoento de 
20.-000toneladas en 1976/8L.(Cuadro.C-18). La producci6n nacional deberia 
aunmentar alrededor de 2.3 por ciento'mnual para satisfacer 1 demanda du
rdnte 1976/81. 

- Los productores de arroz produjeron 2.5 veces nas arrozen los 
prieros alios de la dicada de 1970 que durante los 6ltinos afios de la d6ca
da de 1960, a precios iguales (Grificos C-13 y C-14). El cadbio de la 
oferta fue causado- por la introduccion de nuevas tbenicas de producci 6 n y 
nuevas variedades de altos rendimientos en las fincas grandes que producen
 
dos tercios de la produccion anual total.
 

Una funcibn de oferta con una variable de tiempo para incluir 
los efectos de las nuevas ticnicas de producci'n pronostico' una,produccion 
menor que la mitad del total necesario para satisfacer la demanda de 19811/. 
Las proyecciones indican una escasez de 6.5 - 17.000 toneladas durante 
1976/81 (Cuadro 0-18). -, 

Una rbyecci6 i al~atv qde usa2l ta~el atubti de la 
produccibn de los alios 1970/76 de 4,5 por.ciento anual, tadbien indica
una escasez de 4-11.000 to eladas anuales. Ilvestigadores-de la Uhiversi
dad del Estado de Kansasypredijeron resultados similares. 

1/ El factor de correlacion fu4 de 99 por ciento. 

2/ La Universidad del Estado de Kansas (1976), Op. cit. 
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CUADRO -G --

PROyECIONES DE LA OFERTA Y DEHANDA DE ARROZ, 1977/81 

(en Toneladas)
 

A o 
Proyecciones
 1977 197'. 1979. 1981 

Tasa de Incremento Anual
 
en la'Prbducci6n 59.302 61.970 64.759 67.673 70.718 

Pron6stido de la Curva de
 
Oferta 56.594 '58.798 -6o91o 63.20 . 65.135 

Proyecciones de la Univ.
 
del Estado de Kansas 62.41o 65.474 68.539 71.604 74.604
 

Estimacioes de la Demanda 
Domestica'(MAG) - .63000 67.400 71.250 76.190 81.990 

Saldo en el Mercado -6.4o6 -8.6oo -10,340 .12.960 -16.8.55 

FUENTE: .;Plan Nacional,-Op cit. 
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i. El Trigo 

(1) lportanoia EconInica 

La producci6n de trigo es importante para el Paraguay orque 
es el unico producto alimenticio que se inporta en cantidades subseanciales 
y es vital en la dieta de muchos paraguayos. Actualxente, la demarlda inter
na anual de trigo.sobrepasa las 127.000 toneladas. Las isportacioes re
gistradas se aproxiaarop a 5.5 millones de d6lares en 1977. El objetivo 
buscado por el Programa Nacional del T-?igo es la substitucibn gradial del 
trigo inportado por el trigo producido localmente. Adems, el trigo es 
uno de los pocos cultivos de invierho y puede cultivarse en rotaci6n con 
cultivos de verano. 

(2) Evolucibn de la Froducci'n 

El Programa Nacional del Trigo comenza en 1968. Este programa 
suministro credito para naquinarias y para costos anuales de produdcibn. 
La producci6n de trigo aument6 de 25.100 toneladas en 1968 a 54.800 tonela
das en 1971. En 1972, debido a cond .ciones clin ticas desfavorables que
 
trajo aparejada una fuerts ineidencia de enfernedades,- lar-produccion baj6 
a 17.600 toneladas. En 1974 la producci6n local de trigo fue de 32.000
 
toneladas y en 1976 baj6 a 29.251 toneladas debido a la difusi6n de enfer
medades.
 

(3) Investigacion y Asistencia-Tecnica
 

La selecci6n de plantas y las pruebas.de campo han desirrollado 
un-niimero de variedades reconendadas para ser cultivadas cono 281/60, Itapua 1, 
itapula 5, itapa 6, y Norteffo. El factor principal que limita la produccibn 
son las enfermedades fungosas. 

El Prograna Nacional del Trigo tiene para 1975/79 los objetivos
 
siguientes: seleccibn de nuevas vartedades, prueba de epocas, tratamiento
 
sanitario, y la selecei6n genitica en busca de resistencia a las enferrieda
des ins conunes (Septofriosis, Helnintos-coriosis, Giberella y Erisb phe).
 

(4) Destino de la Producci6n
 

Todo el trigo producido se consune en el pals. La produccibn 
interna nas las importaciones registradas de ti-igo (y el equivalente de 
la harina de trigo) alcanz6 44.300 toneladas en 1977. 1Los principales pro
veedores de trigo son lea Argentina y los EE.UU. 
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j. 	 CafN 

(1) 	 Importancia Economica 

El caf es uno de-los cultivos mas impdrtantes-en'-los departa
mentos de Amhambay, Alto Paraii y Ganendiyi. Las exportacionesde.caf&:
representaron el 4,6 por ciento de las e:iportacioies.agricolas y 'e.O0;9,
 
por ciento del valor ae -1a produccibn agricola total en 1977. El -caf6 sp
 
produce principalmente en el nordeste paraguayo en 150 plantaciones aproxi
madamente. El cultivo promedio del caf' por granja alcanza -aprbximadamente
 
60 hectireas. Algunas granjas pequefas situadas en los departamentos de
 
Cordillera y Paraguar{ producen caf6 pero los cultivos no 'exceden de una
 
heatifea.
 

Las granjas con mais te 20-.000 covas han cbido un tratamiento 
especialo-delG6bierno paraprodudirj'exportar cafe, J Como estos son ex
portadores, pueden obtener beheficios mas altos'en los afios normales de 
maanera a ayudar a obviar los probiemas deproducci6n que resultan de climas 
-adversog, 
 4rincipaliente heladas y -eiffermedades criptognicas. La produc
-cin del caf4'crea una demanda importante de mano de obra: duraite todo el 
aho,"espe6ialmente durante los meses de cosecha qiie va de mayo-a octube. 
Segtn los calculos de la Division del Caf4 y Estimulantes del MAG, la mano 
de obra utilizada durante los neses "pico" es de alrededor de un dia-hombre 
-por cada dos hectireas. Es decir, que cerca de cuatro mil recolectores son 
empleados en la casecha del caf4 en el Paraguay. 

-(2) Evoliin d6-la Producci6n 

La producci6nde caf4-aument6 contiduamente desde 1960 hasta 
1967. Las fluctuaciones de precio experrimentadas a partir-de 1967 tuvieron 
como resultado una fluctuaci6n de la cantidad de caf6 producida. Sin 

6
embargo, Ia producci 6 n,:para 	 0ainantel periaoo 1960/74 a una tasa promodio 
tanual de lo,5'por clento,' yendo do 2.084 toneladas a 8.480 toneladas. El 
incremento anual del area cultivada en el periddo 1970/74 oscil6 entre 
1.500 a 3.000 hectireas, Duraiite este periodo, -el area cultivada awiient6 
a und tasa ns ba'ja 4ue la prodicion debido'a la maduracibn dd las-plantas 
de 'cafe.. La produdci6n de caff en 1977 alcanzS 7.480 toneladas -proyenientes 
de 17.180 hecta'reas. Los departamentbs de Canendiyui y Amambay produjeron
6l 80 por ciento de la producci6n nacional. -

1/ 	 El Decreto No.38 (Estatutos del Caf6) del 31 de marzo de 1954, y su
 
suplemento, la Ley No. 1196 del 31 de agosto de 1966, que confiere un
 
tratamiento especial a las granjas .con m's de .2Q.QQO covas.,- Una coya
 
consiste en colocar muchas plantas en el mismo agujero de tal manera
 
de asegurar la viabilidad de por lo menos una planta.'
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(3) Destino de la Pxrducci6n 

En -1976, el ,51 por ciento.de la produopi nd caf6 fue cosu
mida intefxiamente._ La .exportaci6n fi de 3.559 toneiadas en, elism afio.J 
Cerca del 98 por -ciento.de la"'exportaci6n corresponde .a gran6a secos.. Los 
-mercadose.ternos md iportantes para ei caf6 paragu'o .sori lo's EEJ.U. la 
Argentinaj, el Uruguay, .Espafia, -Holanda y Belgica. 

ks. Ciltivos M~enotes ,.. . . .. .. . -.. 

La pifla es cultivada por-los pequeos- agri6ultores. Algunos 
productores utilizan tecnologia avanizad&. - Waidnu --adtual del Para
guay 1lega a ,rca, de 26.000.000 -frhtas., Cerca del 85 par eiento de la. 
produiccion Be vendd locahente. .La prodiedi6n restante se-exporta.ei 
form de fruta. frsca y enlatada. La producci6Auesb geogfificamente con
centrada en los- depa.rtamentos de Cordillera, Par a&iari'y Cen t Mal. Un. pifiar 
bien cultiirado .tiene un rendiniento prahedio anual de' 151'000 frutas tomer
ciaizalizables a 'partir del segundo al quinto afio de 'rddu.1ci6n 

2") Pomelo . 

La prodiici6n. comercial-del. pomelo esta c.once ntrada geogr fi
camente en los Departanentos .Centr-, Cardiller- L s -farieda
des mas comunes son: Marsh Seedless y Fostei Durcai. La teinporada de cose
cha va de julio a setierabre. El rendimiento promedio es cerca de '100Jrilos 
de fruta por planta. Con una densidad -de 14- planths: per-heetkrea- ello 
equivale a 141.1-00 kilos por hect'rea por afi.fo 

- -En 1975/76, se produjo aproximadamente :183.2 2illonles de frutas; 
cerqa de 695 toneladas de la producci6n fud exportada (en foriia de jugo y 
ftuta fresca). La producci6n comercial de pomelo tiende a decrecer ya que 
est. siendo reenplazado por otros cultivos en las zonas tradicionales de 
-produccion. Un problema irportante del pomelo es la enfermedad bacterial 
Cancrosis (Xanthomonas spi.). Esta enfermedad ataca adem6s a las naranjas, 
limones, mandarinas, estropea el brilla de las frutas y disminuye el vigor 
de las plantas. Hasta ahora no se conoce un control que sea econ6micamente 
viable para esta enfermedad. 

1/ Datos obtenidos en ei MAG. 

http:se-exporta.ei
http:ciento.de
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(3) Ajo 

Eajo es *producido-jrin'ipd1xente p6r los egricultores situa
dos fiA departtmento de Itapu'a (que produce',cerca del 53 pdr clento-de 
la produccion total) y en men6r esdala en"Ldsidepartamentos .de Caaguazi 
Cordillera y Amambay. Los rendiniento8 mis altos soni obteniaos en Amanbay 
e Itapuia con promedios de 4.100 y 3.242 kilos por hectarea. La producci6n 
total alcanzo'1;200 tonelaasen 1972- y 1. 407 -tonelads' en. 1976. La cosecha 
s'6 ealiza-en 'octubre,'noviefbbre 'y-dciemAbre; -lamnAyor parte de la produc
ci6n he-vendida en 61 mercado ifiterno. Ias'variedadeshas comnes son--
Amartatey Criolla. '.-Han sido -seleccionadas nuevas variedades.de-nayo 
calidad y rendiniento a nivel experimental, tales coho: Hsi-Kang, -Indbnsia 
Precoz, y Fungsan Selecci'n No.2. Todas estas variedades se trajeron del 
Or{enh - - . - --- -

(4) To late.-.

'La:-prodicci6n devtomate Etiene 'Una inportancia especialphrque
'6e piede obtener; reitis elevadsp6r-hect rea. 'El totiate-se planta'general
mente en dos perfodos; el prinero en abril y mayo para exportaci6i; y el 
segundo en julio y agosto para el consumo interno. La temporada de cosecha 
deltoimate que'se consumd l6dlmente es novidbre.y-dicienbre, para los 
tomate's 'pue s6 'expbrtan a.la-Argentina es disto'y setienbre, puesto-4ue 
esa es la 6pocaen que la.-proidcci'ii de-Argentiiia a dibil;. La proddcion 
est' concentrada en la zona central debido a su cercanfa al principal
mercado consumidor. Segmn un censo realizado en la zonaicntral por los 
agentes de extension agricola en 1972, cerca de 600 fanilias producen

S-aimitiadamente-10.000 'que reprehent. valor totaltoneladasd,-.et6fat un 
de s . i00 isill6nes (a precios corrieftes'de 1972-). 'El rehdiniento- ro
medlo-por I&ctar'wes de irede~dor de"50OtonelJdas- enl :cohaiciones de-.: 
tiepo normales y con-la &piicaci6nde fertilizantes'quinicos; -Las-varie
dades qu*se producen pata la expertacion son.Plat-ehse, 43inta'C:rd,' y in 
pegueEa-escila Mar4iobe.- Ds tomates que se producei para-:el mercado:-

-local- son-Margcb6 y las-variedades ja]pd&&ss, que son de tbma oY ia6s g-rande 
y ma's jugosas t ue-las mheicionad&s artiba4 

Ba papa es'-un:stuhrculo- in.t~ pertante-e la--dietatparaguaya.
 
La produc6i 6 n esttconcentrada en los-depart ahtos de Patguar{, Caazha,

Ca&guaz4 ' parte del departaiento de Cordil-1era. -'La producci6n se. rbaliza
 
en dos estaciones; la primera se cultiva en marzo para cosecharla en mayo
 
y la segunda se planta en julio y agosto para cosecharla-en noviembre y
 
Diciembre.-


CantidvTes insuficiefites de papt se estan, produciendo para''sa
-tisfacerlza d6&ianda 'iAterna aiual.- La a.ay6r-parte de Ia papa consutda-es 
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importada de la Argentina. Las oportunidades de los prodidtores paraguayos 
para ganar la~mayorparte del nercado -dombsti.co estan liitados por la en
trada extensiva de papas Argentinas en unnercado pequeflo y la falta de 
faqilidades para almacenamiento, 10 que haria mas largo el pbriodo de co
mercializacion despues de la cosecha. - -' 

.1a producci6n-de papa ha declinado 65 -por ciento entre los 
"afos 1967/76.- El--nivel de la.-producci6n desde 1970 estt en-3.500;toneladas 
anuales.> -La -producci 6n no respondio a los aumentos -de precios, -aunque
los precios se habian elevado 250 por ciento en 1971/76; la.-producqi6n. 
totalno se: icreoent6 (Grifico C-15-y 0-16.}. - - -

Las perspectivas para un canbio en el nivel de la producci6n 
no son buenas si la situaci6n en el nercado no caribia. La produccion de 
la papa esta'disponible en el nercado solamente por un plazo corto, en 
los meses de mayo a setie:bre. Los almacenes y despenisiirbanos se surten 
en.1os2 .ptros-.meses -con papas argentinas. Cuando a. papa paraguaya entra 
n el.mercado- hay una tendencia de -superivit -temporal qu@e resulta en precios 

mas bajos. --- -

El Paraguay continuar' inportando papa.de la-_Argentina para 
satisfacer la demanda dom stica en 1981. -E1 pron'stico para 1976/81. --

Jindica un deficit anual de:9-14.000 toneladas (Grifico C-16). 

- - - (6 )-Piniento - - -

- No se dispone de estadisticas completas sobre la producci6n del 
pimento. Sin embargo, una estimaci6n.-en el-departamento.Central en -1972 
indico que-alrededor de 250,familias produjeron 4proximadamente:.70 0 tone
ladas son un valer de s. 20 millones a precios corrientes de 1972..- Los 
tipos pr-incipales.son los dad'entos colorados para el nercado-argentino-y 
los,verdes para el mercado local. El prinero se cultiva.principalnente en 
-19s depaxtamentos Central, Paraguar{ y Caaguaz4. La producoi'n del pinien
to verde requiere alrededor de 222-dlas-honbre- por hectirea tpara todo el 
proceso de producci6n. El rendiniento obtenido en la produccion del pi
miento colorado (econ6nicanente el nas importante), con una densidad de 
35.000 plantas por hectirea, es de alrededor de 18.000 kilos. Aproxima
damente el .Y7O por ciento de la producci6n total-es de calidad de exporta
cion'y el-reso se comercializa local.zente. En el Paraguay, la..siembra
se hace.en los.nesesfde abril y mayo., La cosecha en.agosto y setiebre.
 

7?) Mani -.-- -- - --

El mani es una oleaginosa que se cultiva principalmente para el 
consumo. enla,grapja., Se estima que alrededor-del 50 por ciento de la pro
Aucei.n se consume en las granjas y el resto se-vende a las plantas proce
sadoras y en los mercados urbanos. El mani se produce en toda la Regi6n
 

http:4proximadamente:.70
http:dombsti.co
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Oriental y en las colonids.-M6nnonitas del Chaco. El rendiniento prmedio 
es alr'ededor de 880 kilos per hectarea. Rendinientos ns altos se regis
tran en los departamentos de Anaribay, San Pedro, Itapua y Alto Parana 
donde algunos agricultoreshan obtenido rendinientos de 1.000:a 1.500 
kilos par hectarea. Se cultiva en dos 6pocas: agosto-setiebre para ser 
cosechado en dicienbre-enero y en diciembre y enero para ser cosechado en 
narzo. La producci6n varia entre.15-20.000 toneladas por aio ' Se caac
teriza por cielos de dos aios en que aunenta y disrinuye la producci6n. 
Despues de 1973 la producci~n comenzo a incrementarse otra ved hasta legar 
a 18.000 toneladas en 1976 (Grafico 0-17 y 0-18). 

Los pronbsticos de la denanda don 6stica indican un aumento del 
consumo de 9.000 toneladas desde 1976 a 1981 (Cuadro 0-19). ta demanda 
pronosticada para 1981 es 65 por ciento ns que la producci6n!de mani de 
1976.
 

La ausencia de una relaci6 n observable entre precl6s y produc
cion-que se deberia a una informaci'n inconpleta sobre la proucci6n hizo 
inposible una estinaci'n de la oferta fitutra. Sin embargo, ufia proyeceion 
en base a la produccion de mani en elperiodo 1970/76 permiti' hacer una 
estimaci6n de la oferta. El resultado de esta-proyoeci 6 n indicd tn dficit 
en la oferta de man{ de 5-11000 toneladas para los afios 1977/81 (Cuadro 
C-19). 

(8) Hojas de'naranjo agrio
 

La pi-dteci~nf ff&esen6ia de jttitigfaif ('Un-Ybducto que se 
obtiene destiland6 las hojas del naranjo'agrio) es una actividad importan
te, especialnente en la region oriental. El Paraguay es el mayor productor 
de esencia de petit-grain del mundo, cubriendo 80 a 90 por ciento de la 
demanda mundial. La e:oortacibn de la esencia de petit-grain represent6 
en el perfodo 1972/74 el 6 ,6 4por ciento del valor de la exportaci6n agr 
cola con un valor pronedio anuzal de 0s 564.5 millones (u$s 4.48o.000). La 
exportaci'n de 1977 fue menor d los retistrados para los uIltimos 3 aflos, 
366 toneladas con un valor do %s 365.4 nillones (u$s 2.9 nillones), s6o 
el 1,3 por ciento de la exportaci6n agricola total. 

La producci6n de esencia en 1973 fue de 391.800 kilos. Las 
cifras de producci6n de afios anteriores no hen sido-registradas, pero 
segtn estimaciones suministradas por el CEPEX, la producci'n fluct'a entre 
100.000 y 4OO.000 kilos por afio. Los centros de producci6n estn situados
 
principalmente en los departamentos de Cordillera, San Pedro, Caaguaz y 
Caazapa, Los puntos tradicionales de producci6n son Arroyos t-Esteros, 
Caraguatay, 11 de Marzo, Santa Elena, Itacurubi de la Co'rdillra, Isla 
PTch y.otros. Hay dos variedades usadas actualmente en la producci6n de 
esencia, primero el naranjo agrio comUn, es la nas popular y se encuentra 
en toda la region otiental. Segundo, el naranjo negro, tiene.un 

http:tiene.un
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CUADRO 0-19 

PROYCCIONES 

Proyecciones 

DE LA OFERTA Y DEMENDA 

(en TonbJadas) 

1977 1978 

DE MANI, 

Afic 

1979 

1977/8 

j980 

,.I 

1981 

Tasa de Inctr'mentd' Anial 
de la Producci6n 1970/76 

Demanda Domistica 

Saldo en el Mercado , 

18.200 

-2-3.390 

-5.190. 

i8.4oo 

24.800 

-6.400 

18.6oo 

26.400 

-7.800 

18.800 

28.100 

49.300 

19.000 

30-000 

-11.odo 

',FUENTE:, Plan Nacional, Op. cit. 

I 

y 't, * t 

:fl ., '7 
s-I 
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rendimiento mas alto pero no se produce extensamente a excepcion de las 
zonas- de Caraguatay, 1.deMarzo, Santa Elena. y Villa2irica. 

La esencia de petit-grain se destina totalmente a la exporta
cin. Aproximadamente 8 por ciento. se coercializa en la zona de laAso
ciaci 6 n Latinoamericana de Libre Conercio (ALALC), (principalnente Argen
tina Brasil.y M6o). 'El resto se exorta a los EE.UU.,.Francia, Ingla
terra :y. Alenania.
 

(.X~enta -

La producci6n de nenta; .se: ha introducido. recientemente .en el
 
Paraguay. Su producci6n ha auientado -r'pidanexite en- las nuevas zonas- de
 
colonizacibn en el ete de la region oriental. Se exporta cono aceite
 
esencial .principalunet.al.B asiL.y.a la.Argentina.- La exportaci 6 n de
 
la esendia de tnenta en los' GIiic tres aflos 1975 a 1977) totaliz6
 

- $s 2'.-918 -millones,(U$S 23,-2 :nifllones-) colocando al, Paraguaycono uno de 
.1os Mns .grandes- expo;Btadores.;de esencia- de- nenta en -elnundo. La,.produc
.dilntde:1a esencia de-menta ren-197 fue :de -alrededor de-263 toneladas 

'p oducidas en 6.400 hectareas . En%1975*, el ament6c-aarea-cultivnda 
7.991 hectareas rcon una-produccion de.alrededor- de ,567 toneladas .de esen
cia. -En 1976;.se:-increhe'nt56 a producci'n a- 1.009 toneladas de esencia 

provenientes de la menta cultivada aproximadamente en 10.832 hectireas.Y 
Las principales zonas de producci6n estin situadas en los departamentos de 
Alto Parana', Canendi.. C , -: 

* La.menta'se- s-ierbra en mayo y el priner cdrte se hace a fines 
de -octubre -o.er la-primerd nitdd de noviembre. En' tga esa hacen tres 
-cortes:por-aio'. Una hectarea bien cultivada produce . - de 4.000 kilos 
de hojas-*en .cada corte que -equivale a uia produdci6n de esencia d.e 80 a 
120 kil6s por hectarea per afo, dependiendo de las condicines-- dol cultivo 
y del proceso d.e destilacion. 

4,' Comercializacion 

a. Una Visi 6 n General . 

-El siateu:1 do zaeroadr interno .y externtofls distintos on c1 pIrtuQay. 
Muchos artculos -son -lroducid6s y conercializados para el -consumo interno 
y otros son para exportacibn. Las unidades d.e producci6n que proween al 
mercado interno son pequefias y muchos agricultores venden un pequefio exce

- dent& 6del consuimo- familiar.. -Los. productores para l, exportacion incluyen 

1 atos de la EndrUesta Agrdpeauaria por Muestreo 1976, MAG.

http:principalunet.al
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tanto a pequeffor agricultores- coma a agridultores de escdla coriercial. Gran 
parte de la producci6n para el nercado interno est. concentrada en la zona 
nledaffa a Asunci6n nientras que Ids prordictos para la exportacion son pro
ducid6s enr:las zonas ris.' distantes. 

.ET sisteia de .produccion y comercidlizaci'n internd debe .suciinistrar 
una provisi 6 n adecuada de alinentos para la poblaci6n. .. Generalnente,' la 
nagnitud de la venta en el nercado interno es pequefia comparada con las 
ventas para la exportaci'n. Con excepcibn de la harina productos panifica
dos, aceite de coner, az'car y algunas frutas en conserva, la mayorla de 
los -productos -para il nereado.ihterno- no son d'hborados. En carbio, nuchos 
productos -de ex ortaci6n son-elaborados.

(1) .Canalesde-la - Comercialitacibh -para la.E ortuci6 -

En los mercados- -de exportaci6n los piuductos - tradidionales se 
vendenf y ;se negocian en vol6mends de venta relativauente grandes. Los 
canales y piacticas'de conerdializaci6n tieien un grido-de organizadi 6 n y 
standardizaci6n 'considerablemente n-as grande. que para los nercados, internos. 
Generalmente, la -elaborac-idn adecuadd," el, eribalaje, el a-iadenaniento, los 
rdedios de manipuleo y- transporte estmn. disponibles, aunque no sierupre en 
-el-momento. oportuno d-el lugar deseado. 

(2) Canales de Corercializaci6n Intera 

.GCas-i:tod.a 1a informacion disponible referento a los nodelos de 
consmQ.y a-los problemas de c.nercializaci 6 n de: los biones-d.e, consumo in
terno est. liridado-sa Asunci6h, que es el nrcado n6.s importante en el 
paas. Se dispone dq infornaci6n -1initada-sobre la venta- de. cultivbs-de 

. subsistencia por parte' del pequeffo atricultor en 1 - encuesta de -1973 -del 
pequefio agricultor. 

Los canales de comercializacion para los productos alinenticios 
que se consumen localnente y que requieren poca o ninii.elaboraci6n in
clayen los siguientes: 

.. a) Un -pequefo conerciante rural conpra los productos de los
 
agricultores o los toma en pago do una- douda- y los - trae al.lnercado- en
 
carreta o. en un pequefo cami6n,

.(b) Un _pequefic acopiador junta un camionada de productos, en
 
una comunidad rural, la trae a Asuncion y la vende desde su cani6n.
 

(c) La esposa de un aGriculfor trae un n-iasto dfe miahdioca a
 
huevas, pollos,- un pedazo de queso -o unos pocos litros de Diel para ser
 
vendidos, generalzente, casa por casa.
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La comercializacion de los productos alinenticios donisticos 
en el Paraguay no es may especial-izada.-, Mieho- agricultores situados cerca 
de Asunci6n entregran y venden los productos perecederos,.incluyendo la leche, 
directamente a los.detallistas o'coisunidores. Los -equef6s productores ga
naderqs venden-directanente a los nataderos locales. .No'hay nercados al 
par'mayor especializados o nercados de agricultores, aunque lanayoria de 
los pueblos tienen un pequeflo mercado centrdl que cirve com nercado al por 
mayor y al detalle. A 

.Apesar de algunas deficiencias, las firmas comercializadoras 
en el Paraguay realizan una tarea razonablenente buena en la transferencia 
d.e los productos desde el agriculior a: os consumidores, .o a los comprado
r.es en los mercados externos. La produccion se 'esta'-expandiendo,*hay -

abundante alimento, .y las exportaciones estaim aumentando. , En cambio, los 
margenes ._son altos. Unos pocos comprddores o internediarios controlan el 
nercado, y el sistena.no puede'hacer freAte a la'sqparproduccion. 

Con excepci6n de un6s pocos prodictos vendidos en los rerdad6s 
de exportaci'n, hay nuy pocas normas formaleg de calidad, para los productos 
internos. Se realiza alguna clasificaci6n por tarumaao y apariencia y tanbien 
alguna cldsificai6n en blse a las cQndiciones de imadurez, que generalmente 
lo hace el .detallista. Lds precios al detalle varian nu6ho por causa de 
estas coridiciones. 

Los agricuiltores gendralnente edrecen de infornacipn.corriente 
de mercado, esbeciatmente-'en lo qfle se refiere a precios. Con frecuencia 
un comerciante rural o un caidonero corredor es su 6nic& comprador, y puede 
seT tadbien la 'uica.fNlente de infornacion sobre los precios.- Esta situa
cion est cambiandosin embargo, debido alas radios y alas mejores conu-

Otros factores quq explicai laoperaci6n del sistema de emer
cializacin incluyen-10s siguientes: 

(a) No.existe un perfodo det coraercializaci6n definido para 
muchos productos de consumo interno, se venden durante todo a gran parte 
del affo, ya sea la produccion don6stica o la de zonas cercanas de produccion 
de la Argentina y el Brasil. 

(b) La mayoria de las familias urbanas conpron 1' alienta en 
cantifades pdqueffas generalente por f'alta de iedios de traaitportc Sr alna
cenmient6. 

(c'y Hay bajo consuno de verduras frescas. 

- (d) La proxinidad .de Asunci6n con la Argentina y el Brasil gene
ralmente regula la'excei-va fluctuaci~nade los prediso, 

I 
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b. Estructura de, la Coercializacion Rural 

En 1971, -el MAG obtuvo informacion de 103,acopiadores que operan
dn 26 puebyds y ciudades de 1a re 6 on.-oriental del Pragay. Estas infer
maciones.proppiQ ionaronl datos sobre la estructura de comercializacion it&
nA de los principales Elltivo.El-. acopiador -o conprador. del mercado 
"local vive en la coiunidad en l6. que opera: y constituye el. enlace principal 
entre el agricultor y el nercado.. 

.En.la mayorla, de los-casos los-acopi&dores. venden. a otros acopiadao
res,.nayoristas y detallistas, aaionero, exportadores e industriales.
 
Los acppiadores ideritif caron a los compradoies finales. de soja como indus
triales-ei 'su mayora, a los de,orotos camo ayoristas y
r d6tallistas,y a
 
los degaryaz enqasOara ellos nisnos. ,Aunque.es-difIcil cuantificar, el 
Mazz y el poroto-son vendidos generalmente.,a.conpradores en Asuncion,el. 
arroz en cas6ra se molia en la zona de produccion y se vende a los consu
middpres, y la soj s .evende en aquellas ciudades que tienen f~bricas de 

, aceite vejetal o expeortadores. 

Una gran cantidad de acopiadores compran los productos -directamente 
en la chacra del agricultor como- tamib{in. en su nisno negoclo. Excluyendo 
a aquellos que manifestaron que solamente corpraban en su negocio,_el 81 
por ciento manifest6 de que o iban a los agricultores o se ponian en contac
to con ellop por medio de un subacopiador. El uso de subacopiadores surge 
de la hibilitaci6n -de nuevas zonas de colonizaci-n. Como las zonas de prp
duccin se hacnexpandido a alejado de los puqblos tradicionales, los.viejps 
acopiadores. han tratado de hacer frente 4 los nuevos acapiadores Por redie 
del uso de subacopiadores y canioneros-, -ya que es dificil .y -costoso-, rasia
dar el deposito y la familia a una comunidad nueva. Todos los acopiadores 
manifestaron que ellos realizaban sus operaciones por cuenta propia, o sea, 
desde la compra -hastael-aflacenaje, conseryaci6n, venta, y en algunos casos 
el transporte, son de la exclusiva responsabilidad del acopiador. Los- aco
piadores compran generalmente sin clasificaci6n excepto en el caso de tabaco 
y ocasionaltepte algod6n. Se quejan de qye los exportadores y los indus
triales frecuentemente emplean un sistema de clasificaci6n arbitrario. -.-

Las formas de transporte que se utilizan en ei sistema de comercia
lizaci6n del Paraguay incluyen casi todos los medios concebibles. Los
 
medios do transporte utilizados-para l1evar las.nercaderias .de la granja 
a los.depositos de lbs acopiadores incluyen carretas, cachape, canionen--y 
caballos. Genewalnente las carretas y el cachap' son de propiedadde los 
agricultores. En el caso de cmiones, que generalmente son do propiedad de 
terceros, el acopiador ,o el agricultpr paga los costos detransporte. 

El Acopio. 'Ministerio de Agricultura y Ganaderia,-Direccibn deCoercia
lizacion y Econonia Agropecuaria (1912). 
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Los acopiadores operan generalmente en sus dep6sitos. Estas cons
trucciones doh En'ierablente de ladrillo o de nadera-, normanente .cerrados, 

-aun- cuandohay-algunas sin paredes, pero nunca sin techo'. -El 90 por ciento 
de'lbs"&ntievistados--hianifesto' i' quo dran due5os de sus p-opios dep6s-itos. 
Dos tercios de los entrevistados manifestaron-que tenian suficiente capaci
dad en sus dep6sitos para nanejar los volicenes de producci 6n de la tempo
rada "pico". Un tercio restante tuvo que utilizarl instalaciones de 
terceros durante la 6poca de cosecha. 

- o. La Edustrializacin'ide Productos Agricolas - -* -

- La id.ustrializcici6n de productas agricolds es una actividad que-es 
necesaria, en mayor 'o nenor grado, dependiendo del- cultive y'la"ubicaci on_ 
de su tarcado prineipal. Un censo industrial de reciente data puede 'ser 
til para uhaencuesta sobre la existencia de industribs'elab6radoras,

pero el censo industrial n's-reciente 4es del-alio 1963.17 Enese tiepo 
solanente el 20 por ciento de las firmhs industriales nanufacturera's d'1 
Paraguay empleba nas de 100 personasy 37 firbas etipleaban de 50 a-99 -
personas. Bajo cualquier punto de conparaci6n, el sector industrial del 
Paraguay es pequexi0, .y:un :parte irportante de sus funciones es un adita
nento de la produccicn agricola. 

Con respecto al sector agricola, nuchos productbs comola- soja, el 
tabaco, el caf4, el t6rtago, las hortalizas frescas y los capullos del 
gusano de seda requieren poca elaboraci6n antes de6'ser exportados. Mientras 
que el nanejo, la clasificaci 6n y el enbalaje son necesarios pdra -estos 
productos, la necesidad de capital para la instalaci6 n fija y1a.,complejidad 
de los procesos de transfornaci'n no son tan grandes como los cue se tienen 
en la elaboracibn de las senillas aleaginosas, el desnotado del algod6n, 
la destilacion de aceites esenciales, la refinacibn del azicar y la elabo
raciin de la fruta y el palmito. Para estos productos,._1a.nv.erti6n de 
capital en instalaciones fijas puedo constituir una verdadera barrera. No 
es nuestra'iktehci6n demostrar aquI que existen condiciones'nenos que per
fectas de competencia deidb -al'escaso numero de industrias elaboradoras 
para ciertos cultivos ni propugnar una expansion en el nunero de eilas 
io nt n todo'para'reducir-61 poder del monopolio. La etficiencia econanam 

puede ser'sacrifi6ada en un serio intento-de creat -condiciones de competen
5cia a traves -de la expansi6n del nm ero de.plantas elaboradoras. Sin embar

go, 'las 'estructuras de mercado nanolsonistic6-dligopsonistico pueden resultar 
en tahi disninuci6n de los predios- de compra en la.granja'aun-cuand'o-1bs 
mercados internacionales para ls productos pifocesados soh.'competitivos. El 
escaso nuiero de plantas y la politica de precios del gobierno ca i bbligan 
a pensar que existe un poder de monopolio. 

1/ 	 El Ministerio de Industria y Conercio- (MIC-)--est6.--levantando--actua-mente 
(1978) un censo de establecinientos industriales. 
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En los parrafos siguiaentes se discuton las :industrias relacionadas 
&eon:la,.agriculturabajo los siguientes subtitulos: aceite vegetal, ceites 

.esenciples, fibra de algodSn, intenios azucareros frutas y.horta izas ela
-boradas y palmitos enlatados. - - - . 

El-Aceite Vegetal , -

La industria de extraccion de aceite vegetal procesa principalmente 
la soja, la senilla de algod6n, el coco (la pulpa y la alnendra), el mani, 
la senilla de girasol, el thrtagodf 1 tung. -Segn mr1studic dc 1971,1/ 
.esta industria est compuesta de 22: plantas que pertenecen a 19 firnas.-
Habla 75 prensas nec6nicas con una capacidad total de prensado de 962.to
neladas de nateria-prina por da de trabajo de 24 horas. Ademns, cuatro 
firnas tienen-extractores por proceso de solvente con una capacided total 
de 190 toneladas de nateria prina por dia de trabajo-de 24 horas. Varias. 
plantas so -dedican a la extracci6n de aceite de nas de un tipo de oleagino
sa. El nimero de plantas que procesan cada tipo es como sigug: 

Ninero de Plantas 

Almendra de Coco 11 
Pulpa de Coco .. . 7 
Soja . .. 8 
Senilla de Algod6n .8 
Man 
Girasol - -. -. 
Tartago 2, 
Tung 6 

Aceites Esenciales . -

El aceite esencial es un aceite voltbil que se enPuentra en las 
plantas y que tienen olor y, a menudo, otras prbpieda6es ciiracteristicas. 
Los aceites esenciales producidos en el Paraguay incluy-en ei petit-grain, 
pl pal6 santo, la nenta y-el cearon. Los ic6ites esenciales ma's importan
tes del Paraguay.en terinos de valor y. volunen son el p6tit-grain y la 
nenta.- En el periodo 1973/77, el tonelaje-proedio anual de las exporta 
ciones.registradas de petit-grain y nenta fueron 381 y558 , y.los valores 
promedios respectiv'os de exportacion fueron 4,09 nillones y 5,39 nillon6s 
-de dSJares. Como se indica en el Cuadro C-99, estos aceites esenciales 
.tienenfmrucho valor por unidad de peso.. 

La hojas y los capullos del naranjo 'tgrio (Citrus aurantiun) 
constituyen la mejor rateria prima para-la- destilaci 6 n do la esena-del-

Ministerio de Indi tria y Cortercio, CEPEX, Aceites Vegetales, 1971 1 

http:Paraguay.en
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- . ULDRO C 20 

DISPONIBILIDAD ESTIMADA DE MAT-ETRIA PRIMA;TASA- DE EXTRACCION 
Y'PRODUCOION DE ACEI-TE' VEGETA- .CRUDO POR T-IPOI 

PROMEDIO ANUAL 1972/74V 

Disponibilidad 'de Tasa de  - .Producci6n de-
Semiild a Frut a -Materia Prima Extracci6n -. ;ceite -C rido. 

(oo .Ton0 ) (000-Ton.9~ 

Comestible 

Coco 1/	 135,5 

Pulpa	 40,7 26- S1,6 

Amendra 13,6 6o 

Soja 50,4 1:7 8,6 

Mani 10,6 42 4,,4 

Algod6n .37,7 - 1 6,o 

Girasol 2,4 -35 0, 8 

-No comestible 

T itago 1,6 48 0 8 
Tung 17 15,1 

FUENTE: Preparado por el MAG, Gabinete T&cnico. 	 .. 

1/ 	 Se estima que la fruta y la almendra equivalen al 30 por ciento 
y al 10por ciento del peso de la fruta, respectivamente. :. 
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petit-Grain. La destilaci6n primaria de este aceite vegetal se realiza por 
pequeffas anidades de produccion. Mil kilos de hoja de naranja agria dan de 
tres a cuatro kilos de aceite crudo de petit-Crain. El perfodo de casecha 
de las hojas de la naranja agria va de abril a dicienbre, y este perfodo de 
cosecha sirve para utilizar la mano de obra durante un periodo de abundancia 
relativa. Los Lrboles demranjo-agrio son plantados principalnente por los 
pequeffos agricultores de la regizn oriental del Paraguay, en los departamen
tos de Paraguar{, Central y Cordillera. La 'inica fuente de informaci'n dis
poniblesobre el ni'ern de,productores de naranja agria -es 41 Censo AGrIcola 
de 1960/61- ue indico cjue,pproxinadament1.0 f lifsidgricultoros 
se dedicaban a' esta actividad;.' 

No hay datos disponibles sobre el ndmero de destiladores primarios 
de-.ia=-eseneia--de -petit-rain-.- =4Un-=clculo--aproximade--estableoeera-est.
nbmerdoennabs -de 2.000. En opinion de.pdisotias entendidas el equipo pri
nario-de-destilaci6n'que: exiate actualmente es por lo general rudimentario, 
y este, corno 'tambien un conociniento tecnicovihadecuado, ocasiona un rendi
nienta-relativamente- -bajo-en--a--desti-laein- prinari-r-lf-----A--traves-de-- un 
acuerdo de asistencia ticnica entre el Instituto de Productos Tropicales 
de Gran Brotafia y el Instituto Nacional de Tecnologia y Normaliozadi: del 
Paraguay se ha instalado con propositos experimentales un nuevo netodo,de, 
destilaci6n de la nateria prima en el disfrito de Caraguatay. -

Con respecto a la elaboraci~n final (filtracibn, sedimentaci6n y 
redestilacibn) y a a expprtacin, actualmente hay dos refinerfas de aceite 
de ptit-grain en el Paraguay. Tienen una- capacidad anual de procesattiento 
de 720 .toneladasde aceite crudo de petit-grain -- lo que indica que est6n 
siendo iitilizadas a razon 'del 60 por ciento de lan capacidad total. 11 
Paraguay es el principal-proveedor de aceite de petit grain en el nundo; 
su prodlccin 2 correspdnde aproximadaerite a los dos tercios del tA5.1 
de la produccion nundial.. Este es el I'nico-orticulo de exportaci6n sobre 
el que dl Paraguay tiene an poder de mereddo inportante, es decir,'Jd.fa
cultad,de influenciar elprecio durante un periodo de tienpo considerable. 

La producci'n de menta en el Paraguay se inici6 a principios de 
la d&cada del 60. La.producci6n se intensific6 en la segunda-mitadde la 
dacada con la participaci6n de los innigrantes brasilefios especialnente 
en los' departamentos de Alto Parana' y Canendiyl. Actualnente, lad ptinci
pales zonas de producci6n son el Alto Parana, Canendiyd, Caaguaz4 y San Pedro. 

1/ AID, BCP, CEPEX, CDP, Anlisis del Sector Exportado 'lPara_ay
p. 108-109. 

Ibid. -
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La extracci'n de lan esencia de menta comprende un proceso de desti
laci6n con vapor. La esencia -as{ obtenida- es, societida -a un proceso indus
- ril _separa-sus componentes. Estos conponentes son principalmente
 
la nenta cristalizada y el as" iianado acit emiToatisbas ex
portaciones actuales del Paraguay se hacen en lan fora de aceite esencial,
 
y los congifadores ns importantes son Brasil y Argentina. En la actualidad,
 
el Paraguay es un importante exportador nundial de esencia de menta.
 

No se dispone de informacion referente al nucnero de destileras y, 
sus capacidades. Sin erbargo, las destilerias pueden operar eficintene& ---
porque la menta se puede cortar tres veces al aio.-:Un.estudi.QJiecientq-;del
 
sector eqiortador del Paraguay reconendo que por 10 nenos s'e establezcan dos
 
plantas para 
elaborar el aceite de menta para obtener la nenta cristalizada.1/
Estas planta's actuarian como una barrera a la exportaci 6 n ilegal porque los'
 
,pecios deAisercado del aceite de menta serian nas competitivos-y por' i ge
iftermal ls altos. -

De gitadoras de Algod6n -rs i - . . -

El el Paraguay existen alreded'or 'd' 30 plantas desmcitaioras de.lGO 
ff1. Esias desmotadoras de algod6 n estan ubicadas en las zonas pringipd1es,
 

cd producci 6 n, cerca de Asunci6n, y en los principales puntos dereei.barque.
 
Ias desmotadoras cerca de Asunci6n elaboran principalnente el algbln produ
ed'do en las zonas serviclas por la ruta Asuncio'n-Puerto Presidente Stroe-ssner;
 
las que 6stin en La Colrena,-- Ybycua, la Colonia Mennonita;.oncepcion,
 
Encarnacin, Coroni Bogado y Coronel Oviedby_-ptrocesan el:Mfod.6nproducido'
 
'en las zonas adyacentes (Cuadro C-21).
 

- El ciclo para desnotar el algod6n incluye los meses de narzo, abril,
 
ndyo y juiio; el desnote durante este periode dvita ios corbios fisicos y 
qulmicos que podrian dailar la materia prina& consecuentemente la calidad 
de-la fibra de algod6n. Solbre la base de un periodo de desnote de tres me
s-es, las desmotadoras de algod6n en el Paraguay tienen vna capacidad insta
Th-dda de 353.400 toneladas de algod6 n en roan (Cuadro C-21). El hecho de 

*que las depaotadoras actualmente estin sienco subutilizadap signifca-qpe
ellas pod±in absorbrer un amento substancial dce la producci6n de algod6 n. 
Tal aumento reducirfa los costos unitarios prorecios -de elaboracioip A -7 

ktCuadro C-22). 

tIngnios Azhcareros 

hitroducci6nao' total del az-'car en el Paraguay aent6 e35.0deOtone
 
ladas en 1963 a 77.196 toneladas en 1977. El Paraguay tienecellbsingenis,
 

AID, BCP, CEPEX, CDP, Affalisis dcel Sector Exportactor cle'Par y, 
p. 108-109. 

G~la - -- T
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CUADRO C-21 

.. - CAPACIDAD' D DESMOTE- POR .RE)GIONES, 1978 

9. :.: ... .*.e, . .... 	 . --Capacidad-. - - -- Cantidad kio de-i-, -i 
.- Ye desmo-

Empresas, . M&qui-- Cajas Insta- tes e n 
nas - . -laclon 

-3 meses
 

A. REjIN OIENThL. 
1. Aigodonera Guarani S.A. 

a. 	 Fernando de la. Mora 3 4 1953 
5 197a2 18.900 

i5 . 1976
b.- Coronel Oviedo 6 .,1978 . 9.000 

2. Amirica Textil_ SA. -(Itaugu)	 2 3 .1974. .25.200 
6300
3 1977'
 

3. Algodonera Ybycui S.A. (Ybycui) 1. 4. 1977 6.300 
4. Algodonera Toro Blanco S.A. (CaaguazG) -1-- -6- -1-978' 8.10o 
5.- Algodonera Antequera S.A. (Antequera) 4 1978 6.300 
6. CAPSA: - . 4 1977 54-.,00O 

a. C4piat& 2 5 1953- 9.000 
b., Villeta 1 5- .1932 7.500 
,o	c IYpacarai 1 S4. . 1932 
-d. Encarnacin : 1 3 19 2 .5.000 

7. 	 oncepci6nIndustrial S.R.L. (Concepcio'n), 2 -4 1967. .. .00 
3 1978 25,200 

8. Cooperativa La Colmena Agric. Ltda. 
. .(La Colmena}. 2 1 1938 1.000 

9, E,. Kilbru. y Cia. S.A.H ;(Itaugu&) -1- 1978 6.300 
10. 	Industrial Textil Asuncena S.A. 

(Asunci6n) 3. 3 1956 3.600 
1964 6.300 

3 1974 ?5.200 
11. Jos& Vargas-Pefia,..(Coronel Oviedo)	 5 ,1977 6.300 

5 4975 8.100 
12. 	la-Industriatl byturuz S.A..
 

(Villarrica) 1 5 1978 :.-..300
 

13. 	 La Industrial del Norte S.A. 
(Coronel Bogado) 1 .& - 1968 5.000 

14. Manufactura Pilar S.A. (Pilar) 2' 194r 20.000 
15,. Text ilia ,(Asunci a) 3 1965 6.300 

B. REGION :OCCIDENTAL 

1. -Cooperativa Chortitzer Kositee 
Q(oma Plata, Chaco) .1 4 .1953 7.500 

2. 	 Cooperativa Fernhein 
(Filadelfia, Chaco) 1 2 -1949 3.000 

TOTAL 	 30 112 353.400
 

FUENTE: Ministerio de Agricultura y Ganaderia, 1978.
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CUAD)ROC-22
 

PROYECCION DEL VOLUMEN DE PRODUCION Y CAPACIDAD. INSTALADA DE' DESMOTE 

(MILES DE TONELADAS DEIALGODON EN Rai . PERIODO 1978/82 

Producci6n - Capacida d
 
f0' -. SEstimada-- Industrial -- ia
 

Algod6n en rama Instalada . .
 

1978/79 240, 0 53,+ 13,4 

929/80 - - 300,0: . 373,- + .73,,4 

1980/81 320,0 - 373,4 + 53,-4 

1981/82 34oo 373, 4 ' -. -- + 33,4 

FUENTJE:- Elaborado en base -a -informaciones del -Ministerio de AgridUltura
- I *,. :.,y Ganaderia,- 1978. - . - - , -

4 - 

i-
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azucareros, de los que siete estan en actividad. El periodo de cosecha de 
la cafia de azijcar va de junio a diciembre de cada a-no. Sobre la base de 
este periodo de cosecha, la capaciddd instalada estinada en 1973 The de 
79,650 toneladas de azicar refinada. Segmn esta nedida de capacidadj1a 
utilizacion -fue del 86 por- ciento en -1973 k 88 por diento-en 1974-- La.ca
pacidad instalada actual (1977) es de 6.130 toneladas diarias. 

Actualmente una firna brasilefia quiere instalar un gran inenio 
-azucanrO: y-tun-t plantacion' en -el-dpartanento, de Ban -Pedrei -4Esta -Instala
cion tendria una capacidad de 60.000 toneladas de producci'n de azcar. 
A.dendp, Azucarera Paraguaya: proyecta una-expansion de su ingenio quedupli
carasu capacidad. 

Frutas y Hortalizas Elaboradas 

La elaboraci6n industrial de la fruta y la hortaliza consiste esen
cialmente en la producci6n de jugos, fruta if hortalizas enlatadas y-fryitas 
abrillantadas. Esta actividad es relativamente nueva y poco desarrollada 
en el ,Paraguay. Las tres plantas principales est6n ubicadas en la'zona 
central. Una planta est& situada en Aregu&, otra en Capiat. y la tercera 
en San.Lorenzo.2. 

La planta de Aregu. puede procesar hasta 2.650 litros de jugo de
 
citrus par hora (de naranjas, ponelos, mandarinas y limones); es decir,
 
2100 litros por.turno -de trabajo de 8 ahoras. La planta de-Capiata'tiene
 
una capacidad para procesar 150 toneladas de naianjaa'-o pomelos par turnos
 
de 20 horas, lo que equivale a 15.000 litros de jugo. Esta planta puede 

6
producir tombien jugo de nandarinas, liar6n y naranjas a raz n de 70 tone
ladas por turno de 20 horas. Adenas, esta planta produce nernelada de 
naranja a raz6 n de 150 toneladas por afio. La fibrica de Capiat. produce 
tambien dulce de batata, alrededor de 2.000 toneladas por afio. Esta planta 
puede producir tambien pifia enlatada y tiene instalaciones para elaborar 
hasta 80 toneladas de pifia por turno de 8 horas. La fabrica de Capiat& 
tambien tiene instalaciones para enpaquetar fruta, que se usa para facilitar 
los enbarques de exportacibn.
 

Uno de los principales problenas que dificultan la elaboracion de 
la fruta, las hortalizas y los productos sinilares es la falta de nedios 
de produccion en las principales zonas de produccion. Por ejemplo, la 
fruta citrica de localidades fTera de la zona central no se puede enviar 
a la zona central pana ser procesada debido al alto costo de transporte y 
a la dificultad de mntener la calidad del producto. En canbio, la baja 
disponibilidad de nateria prima para la preparaci'n de jugo de fruta ha li
nitado la expansi 6 n de la producci'n en las plantas existentes. 

I/ La planta situada en Aretutt no esth operando actualmente. 
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Palmitos Enlatados 

La planta de palnito, Euterpe edulis, crece solanmiteflrnmma 
silvestre y en el Paraguay crece unicamente en la zona del Alto Paran&. 
El enlatado del palnito se realiza en el Alto Parana'. Hay' ciidb -firnas 
que :se dedican al eniatado . de palpito. El. nayor problena .cue, tienen las 
planas._ elaboradoras es que. el pagnito que necesitan,para. su ioperacion se 
-enctientra cada vez mas lejos de las plantas procesadoras:.._ Para obviar.esta 
dificultad,--algunas de las-plantas envasadoras operan,unidades m6viles
que se levan. a la zona de -cosecha., -. -: . : .. -

La producpion total de palnito- au.ent6 de .60 toneladas en 1960 a 
casi 7.000 torieladas en '19.70.: A partir -de, 1970, ha habido una disninucion 
de la producci6n debido a las mayores distancias entre la zona donde se 
encuentra -amateria.priia. y las plantas procesadoras y al agotamiento del 
stoc.de materia pring.. Fventualmente la especie utilizada para la produc
ci6n de- palnitos,desaparcer; juntanente .con- la producci6n, de tl0s.palmtps 
enlatados- a menos ,que so puedan establecer viveros -artificiales. 

*Segun un estudio realizado en 1970, las plantas procesadoras*,de 
palmito tienen unapapacidad de aproxinadanente, 16.t000'. 000..de, latas. de 
8.00 granos y la capacidad utilizada fue de alrededor-.de- 8,250.000Olatas -

utia utilizacibn equivalente a alrededor de 50 por ciento de la-capacidad; 
En 1973 y 19741, la produccion anual promedio fue de aproxinadanente 
12-.8oo0oo lata8. ..Casi -toda.la.producciba se exporta. - La -denanda. de 
paltp.enlatado .ha apmentado, en los paises europeos:y en1.iatinoardrica.
en los qltimos- i.recios han como consequencia deafios, y lo aumentado 
la-,disrinucion-de la produccibn brasilefia. 

http:alrededor-.de
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D. PERFIL DE LOS PEQJEiOS AGRICULTORES 

1. Perfil Econnaico . 

a. -Ingr'eso . 

fjay un'correlacion fuerte'entre el tanado de la granja y el inbrcso 
neto de'lafinca. Guahdo-el tonmifo pronedio de la fincd a.unna- de i,4 I 3,6 

ehct r eas (unaurebto de 160 por ciento) el ingreso neto- de la fin "hunenta 
en 130 1yor ciento '(Cadro D-1); Al aunentcr el. tnaHo prbricdio :. 3'6- a .6,5 
hect reas (un incremento de 81 por ciexito) el ingreso neto de ~f1 finca nen
to s6io un 23 por ciento. Y, si se corapara las fiacas do 10 a 19 hectareas 
con l0s de 5 W'9 hect5&es, (man incrdeento de 95 por-ciento) -el inErreso neto 
de- Ia finca cunenta sol.ente -en-un 34 por ciento. 

- 2arece quo ls granjas is pequefias podrlan user rAus tierr4s y pro
ducir un ingreso ilayor; pero la rclacidn entre la OxteiAen del t6irno y el 
intreso es fine' soo hgsta o1canzvr: cuatr-hoctdreoas do tnvffd. Los datos 
en 01 Cuadro D-1 -sugicren que las fincis con mnons de tres hectire4 son
denasiado pequefhzs cono para suninistrar un _intreso adecuado a la failia del 
agricultor'. Estas failias obtionen el 34 por -c ento de su ingreso en emplos 
fuera de- la finca.'-,Ellos continuan'viviendo ei sus fincas debido a: i) razo
nes sociales' oc'ulturales, o 2) porque no ticnen acceso a enpies extrapre
di'lestnejor- renunerclos. 1/-

El valbr del consume en la finca-es nuy estable entre los vaiios tana
hos de las fincas. Un aurento des6lo-10.200 - se rodujo al anentar el 
tvnafo pronedib do la finca de 3,6 a 12,7 liectreas. Esto agiere que el 
agricultor goneralmente ationde prinero su propio consumo y lue o se-dirice a 
la conercializacidn de sus productos. 

Las ventas, n's el consuno de los cultivos anuales en la finca cubren 
ms de la nitad del ingreso bruto do la finca en todas ls granjas excepto 
aquellas que en el Quadro D-3 figuran con n's de 20 hectareas. El consuno en 
la finca (s6lo consumo hunano) cubre nas del 30 por ciento del ingreso bruto 
de la finca en las- pranjas de cinco a 20 hectireas y aproxinadente la nitad 
del increso bruto de ia finca en granjas can nonos de cinco hoct6.reas. 

I Los datos no son necescrianente representativos porque de cada distrito las 
fincas fucron seleccionadas on proporcion a las Granjas on cada estrato de 
tanaffo. Sin enbargo, so considera justificable considerar estos datos 

cono representativos de tranjas pranedio en cada categoria de tanafo. Las 
posibles excepoiones son las finceas con n's de 30 y aquellas con menos de 
tres hectareas. 



CUADRO D-1 t. 

fl3REbO DE LA FINCA Y LA F.AMILIA, POR TAMM0.DE EXPLOTACION - ENCUESTA UNO 

(1972/73 en Miles de Guaranies)	 , 

Tamafo de la Finca 
10 a 19 - 5 a 9Compoici6'a del Ingreso	 30 hect&reas '20 a'29 

y mas-, hect'reas hoot'reas fiect'reas 

A. Excluyendo Cambr ar Inventarios Animales 

Consumo 	 domastico de la granja 111,1 , 72,4 -'56,7 49,6 
167,8 124,6 81,0Venta de productos agricolas	 306,7-. o,6 O,41 2Otros Ingresos de la granja l/ 7,0 

Ingreso Bruto dt. la Granja 2/ 81$9 131,o0 
3/ (426 '1) (2b2,4) (182,6) (132,4).,(Produccibn en Bruto de la Granja) 

114,7 38, 4 .,28,8 161'6 -Gastos Anuales 
Ingreso Neto 4/ 310,1. 203,0 153,1 114,5 

i6,3	 11,7Ingreso Extra-predial	 33,1 ' 18,2 
171,3 * 126,'2Ingreso Neto Familiar 5/	 343,2, 219,3 

B. 'Incluyendo Cambio en Inventarios Animales 

91,7 21,5 21,9 8,3-Cambio en Inventarios de Animales 
262,9 203,8 139,3.,Ingreso Bruto 8e la Irennja 2/ 516,5 .. 


CProduccion en Bruto de la Granja) 3/ (517,8):/ ;1(263 9), (204,5) (140,6)
 
a-8,814,7.0/ 38,4	 .16,J6Gastos Anuales 

401,7u3 224,2 -175,0 122,7
Ingreso Neto 4/
 11,'7Ingreso Extra-rredial	 33,1 16,3 . i18, 2. 

- 193,2- 134,4Ingreso Neto Familiar 5/	 434, . 240;8 
.55 0 2.0,'8 ' 15, 5 ,Pago do Jornales
 

- .236 266134 190NUmero de Explobaciones
 
22 8 12,7 "615 .Tamato Promedio &e la Explotaci6n	 58, 4 

------------------------------.... 

.FUENTE: (ver an la p&6ia siguiente) 

.b, 

3 y 4 Mosde3 
hectireas hectareas 

46,5 22,9 
58,7 24,1 

0,1 O,0
itt,, 0

195,3 
,(105,4) ('+8,2) 

H
12,1 6,3 110 
93,1 40,7 

20,8S13,3
* 106,5 61, 

15,5 4,3
 
120,8 51,4
 

(121,0) (52,6)
 
12,1 6,3
 

108,7 45,0
 
13,3 20,8
 

122,0 65,8 
6,1 1 3,1


113 62
 
1, 43,6 
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Ecuesta realizada por CPES/AID, 1973 en los distfitbs de Puerto 
Presidente Stroessner (Departcmerto-de Alto Paran&) Viliarrica 
(Departamento-de Guaira), San Jos' (Departamento de daaguazd), 
Loreto (Departamento de Concepci6n), Coronel Oviedo (Peparta

.mento de Capggi) e Itacurubi.de la Cordillera (Pepartamento . 
de las Cordilleras), (1001 granjas). 

1/ 	 Incluye el ingreso del empleo de maquinarias agricolas y otras
 
instalaciones.
 

'La sima.del consumo humano -de los productos agricolas en la 
finca, ventas.de productos agricolas y otros ingresosde la 
finca. 

/ 	 El ingreso agriola brutp mis la retenci6n de cultivos anual.es
para semillas y.productos.entregados por aparceros. 

.EL 	 ingreso agricola bruto menos los gastos anuales. 

El ingreso agricola neto mis el ingreso extrapredialenefectivo 
de:li familia. 

F- om -r-fl	 rfn i) 010 H 'C0 	 -t- co -
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. Eldsuno en la fince de'ganado yp oductos derivados de le gaflderi , 
- 1 - I .. --- - - -ec s. ter &. 

.1'.$.a de :.3 '520'por ciento -del ingroso bruto de la-f'incv ien les prarija con 
rienos de 20 hectn'reas. Los productos ganadoros abarcen ddl 22 al 30 -por ciento. 
el consuno en la finca on todas las granjas con nenos de 20 he 

La fuente principal do ingroso en efectivo de las finces con nenos de
 
20 hectarea resultd do les ventas do cultivs anuales. La vdnta, de 'gaatdo
 

eboralemnte es l, sounda fuente nas inportante-do ingreso en efectivo, Las,
 
ventas do cultivos pornanenites, productos forestales y productos 'ganadetos
 
son fuentos relativanente ;oco inportantes de injjreso enefeciivo pati las fiA
 
cas con renos de 20 hectareas.
 

-Las:diferentos 'reas geogr ficas abercadas en los Cuadros D-2 yD-3
 
rvllan--diferencias sihnificativas.con respecto a lats explotaciones agr-colas
 
.con nenos de 5 y nas do 19,9 hoctareas. i el rea ninifundistag (Ouadro D-2)
 
nas del 38 par ciento del inreso noto familiar on las granjas con iynos de
cinco hectireas provieno del enploo extrapredial; en 1 "otra' zoa-, .-solo 01
 

13,6 par ciento del inCroso neto friliar provione del trabaja extmjreiredial.
 
.Eq !. zona ninifurdista los grandes establocinientos -stin as. doercik1iz.
dos k tionen- una relicion mias alt. entre los gastos anaey e- bruto 
Ae la 7ranja. - 

- Estos hechos sugieren una relacidn sinbiotica entre lqs agricultore 
rgrandes y pequfios en la zone de ninifundio quo no se di en obras reas. L' 
grandes establecinientos en let "otra" zonet conerciaelizan un porcentaje Ls it 

abodo su jroducqio.n.yestn Das prientotcps hacia la ganaderia y-los produqts 
*anaderos que sus -sinilures on el rea-ninifundista. 

Tres conclusiones genrales fueron verificadas par un aoeloaconoueg
 
utilizado para alializar los datoo de Ecuesta UTo y Dos. Ellod son:

--.. (I) T..lt kmodcida .on- qu. l6sfagricultores rs peqqefios sdn ricot en
 
'raxno de obxa -y pobros en capital;. si se les d. nis capital: (ya sda pecuniario
o en tierra), su produccidn eauentarfa, poro tenderlan a dedicarse -ns a la. 

producci6a ganadera. Par cuanto a los agricultores nes grandes les falta. nano 
de obra y tienen capital on exceso, si se les da nes mano de cibra su producci6ri 
aunentaria, pera tendernan a dedicarse nes a let produccion agf5ola. ,- 

(2) Toda la evidencia estadistican es consistente cono.l conpornauien. 
to de los propietarios do granjus que tratan do naxinizar el ingreso no o de 
la granja. Sin embarso, una ovidencia substancial, sugiore quo el riorcajo de 
factores no ILga a alcanzar una copetenc-ia perfecta. 

* (3) Hay poca evidencia que sugiora quo las diferencias de capital 
estn relacionadase't tecnologEas de prdduccidn diforentes. Par ejeoplo, la 
productividad fisica de los cultivos canorciales y la producci 6 n p6cuaria 

son- casi iguales en todas las granjas. . 

Best Avadiale Dcument
 



CUADRO D-2
 

INGRESO AGRICOLA BRUTO Y 	 EL I'GRESO NETO FsMILIAR SEGUN EL TAMANO DE LA EXPLOTACION EN LOS DISTRITOS
 
DE ITA, QUIINDY Y SANTE.'ROSA (ZONA MINIFUNDISTA).
 

Tamaflo de la Finca 
(161 Fincas) (88,Fincas) 1 (22 Fincas) 

Composicibn del Ingreso Menos,de 5 hectareas De 5 a 2Q hectareas 20 hect reas y m&s 
0 Porcentaje .0 1.000 Porcentaje.- 1.000 Porcentaje $ 1.QOO 

'57,6 100,0 129, 6 - "100,0 *937,8 100,0
Ingreso Bruto de la Finca  (_	 79,5Ventas
 

Cultivos Anuales 14,6 25,4 46,2 .35,7 558,1 59,5
 
14,6 11,3 44,5 4,8

Oultivos Permanentes. 2,7 4,7,
10,, 4 171 

Producci6n Forestal	 0,0 0,1 0,6 .0,5 
6,4 11,2	 12,2 9,4 53,0' 5,7Ganado
 

4,4 144,8 15,4
Producci6n Pecuaria	 2,3 4,o 5,17 

Consumo Familiar (31,1) (54 0) * (48,3) (37,3) (93,1) ,(9,9)
 
27,7 26,5 20,5 -36,7.. 3,9
Cultivos Anuales	 15,9 0,6 H

Cultivos.Permanentes 2,4 4,3 2,8 2,2 5,7	 
I>)

,0 o,6 *0,5 1,6 0,2 N'
Producci6n Forestal	 0,0 1,45;9 473 * 	 ,3 '. 13,1Ganado	 3,4 

16, 1 14, o	 35,8' 3,8Producci6n Pecuaria 9,2	 ) (,(i, 4))8 (3,6)03,5)Otras Entradas de la Fince (0,2) (0,5) (1,7
 

129,6 ida, 0 937s8 100 0
 
57 6 2200,0	 14Ingreso Bruto du la Finca	 72,7 6-253,1	 594,6

Oultivos Anuales 50,69,0 17,5 13,5Cultivos Permanentes	 5,2 
* 1,0 12,2 1,30,1 1, 3Producci6n Forestal 0,1	 66,6 7,117,1. 16,5Ganado
 

20,1'- 19, 7 * 	 15,2 180,0 19,2
Produccion Pecuaria	 ,33,8 3,61,8 1,4
Otras 'Entradas de la F1inca	 Oz5 

16,2 *211,8' -22,68 9	 20,915,5 ' Gastos 1175 ,9 * 59,7 
Manosde.Obra .  9,4 .7,3 152;1 16,2

4,5 7,7Otros
 
88,3	 88,0108,6	 -. 726,048,v7 62,0'	 KL,3Ingreso Neto de la Finca	 12,014,3 11,7 ,98,529,9 38,0Ingreso Extrapredial	 100,0100.0 123,0C	 10010 * 724,5. I Mr	 'i 96 

UnE:so eno oal 

FUENTE: Encuesta OFA2S/1l3, (1973). 



CUADRO D-3 

COMPOSICION DEL INGRESO AGRICOLA BRUTO Y EL INGRESO NETO FAMILIAR SEGUN EL TAMANO 
EN LOS ffISTRITOS DE LORETO, ITACURUBI Y CORONEL OVIEDO (OTRA ZONA) 

DE 
1/ 

LA EXPLOTACION 

Composici6n del Ingreso 
.. (9b Fincas ) 

.Menos de 5 hecthreas 
0 1.000 Porcentaje 

Tamaflo de la Finca 
(295 Fincas) 

De 5 a 20 hect&reas 
0 1.000 Porcentaje 

(91 Fincas) 
20 hect&reas y mis 

0 1.000 - Porcentaje 

Ingreso Bruto de la Finca 
Vent as 

Cultivos Anuales 
Cultivos Permanentes 
Producci6n Forestal, 
Ganado 
Producci6n Pecuaria 

Consumo Familiar 
'Pultivos ltnuales 
Cultivos Permanentes 
Producci6n Forestal 
Ganado 
Producci~n Pecuaria 

Otras Entradas de la Fin-a 

Ingreso Brute de la Finca 
Cultivos siknuales 
Cultivos Permanentes 
Producci6n Forestal ' 
Ganado 
Pr6duccin Pecraria 
Otras Entradds rae la Fince 

Gastos 
Mano de Obra.: 
otros 

Ingreso Neto de la Finca 
Ingreso Extrapredial - -

Ingreso NetoTotal 

* 

91,5 
(50,0) 
34,0 
476 
3,3 
5, 4 
2,5 

(41,4) 
21,8 

3,3. 
2,0 
5,0 
9,1 

(0,6) 

* 91,5 

7,9 
5,3 

S10,4 
11,6 

0,0 

5,1 

81,8 
12,9 
94,,7 

.100,0 
(547D 
37,2 
.. 5,0 
3,.6 
5,9 
2,7 

(45,2) 
23,8 

3,6 
2,2 
5,5 
9,9 

(071), 

100,0
1,0 

8,6 
5,8 

11,4 
12,7 
0,1 

106 

5,6 
86,4 
13,6 

100,0 

166,2 
(=1, 0) 
83,1. 
10,8 
0,5 

11,9. 
4,6 

(54,6) 
26,5 
2,8 
0,1 
9,1 

16,o 
(0,5) 

166,2 
109t,6 

13,6 
o,6 

21,0 
20,6 

0,5 

19, k. 

9,7 

146,7 
10,0 

156,8 

100,0~ 

50,0 

7,2 
2,8 

,(32,9) 
'15,9 
,1,7 . 

0,0 
5,5 
9,6 

.(0,3) 

100,0 
05,9 

8,2 
0,4 

12,6 
12,4 

0,3 

517

93,6' 
.61,4 

100,0 

* 

391,7 

134,2 
29,6 
9,6 

24,2 
98,8, 

(93,2) 
29,2 

7,5 
0,9 

11,9 
43,9 
(2,0) 

391,7 

37,1 

10,5 
36,1 

142,4 
.2,0,.. 

*54,1 

21,0 

337,6 
18,2'. 

-355,8

100,0 
775,7) 

34,3 
7,6 
2,5 
6,2 

25,2 
(23,8) 

7,5 
1,9 
0,2 
3,0 

11,2 
(0,5) 

1,7 

9,5 
2,7 
9,2 

,-36,4 
0,5 

f13,8 

5,4 

94,9 

100,0 

H 

N 

FUENTE: Encuesta CPES/Alb (1973) 

con la restricci~n de que mas o menos el 50 
1/ La muestra fue estratificada por tamaio de la finca 

dr CREIOPfffP 
por ciento de los entrevistados eran soci 
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--La -preguhta principal as.cono."axuentar 'el.inX'g o da los agricultres. 
Sih ]barto, pbr cuan'io la tirra- y el ingreso estan estrAecanentc relaciona
dos hasta tn nivel de cinco hectreas, los nodios que perhithn a los acricul
tores rans pequenos comprar o arrendar tierra serlan beneficioso8. Conbm
ti:erra estos agricultores podrian utilizar planonente su propianado de Abra. 

La restrieci 6 nris raFcada- ue pthvitb sobb el ih5reso'del peque o 
atricultor as la intensided de la mano de obra on la producci'n aaricola. It 
houbre/ao as equivalente a tres hoctareas de cultivos anualos con la tacnolo
gia actualnente on uso. Por cuanto la failia agricola pronedio cuonta con 
poco nenos que dos honbres/aho de mano de obra, el tanffo 6ptinb de la granja 
incluyendo seis hectareas do tierra de labranza fertil, no oxcede diez hocta
ras:. '-Dentro. de e ste -rcno de varaino-3od aunentos tonao doe lhonnel 
flhc'n y el ingreso. neto do la: finca estan estrechaentdrlciohados. Por 
encma del punto 6ptino y tanbimn por sobre 10 hoctn'reas, indudhblenonte son 
uqs importantes la fortilidad de la tierra, la disponibilidad do mano de $bra 
y.1a ubicacio'n. . 

La acumulacidn de capital esta correlacionado con 01 taraio dela 
finca (Ouadro D-4). AGricultores con nenos de 10 hectareas tiegO~n relati a
n the poco dinero fuera de su inversion on tierra. . Por ejenplo, asricdltores 

c6n 3.-*heet5eas tienen 30 pr ciento-de si capitaln tira,'nientras que 
agricultores del grupo con 20-29--hectireas tionen 20 pot eiento. 'Por eso, 
eA general, los agricultores ma's grandes pueden invortir rclativcnente nik 
d6 su capital en edificios, nejoras, naquinarias y aninales. Estas finca@ 
estln on nejores condiciones tanto para presttr capital cono para or.rpar; 
bienes, ya quo la tierra les sirve de hipotoca 7para garpntic. 

i Todos los agricultors aplican su capital disponible de naporas s4ani
ltres. Por ejerplo, los quo poseen nenos do 10 hoct reas tienen 49 a 57 por 
ciento do su capital couo capital fijo; aquellos con is de 10 aectdreas 
tionen 50 a 60 por ciento de capital fijo (Cuadro D-5). Estos resultados! 
iaplican que el paqueflo agricultor tiene lan nisna necesidad de pada catodria 
ab capital cono el agricultor nis grande, sea capital fijo, capital circulan
te o capital de trabajo. 

La inversidn en capital por hectdrea es nas alta en las fincas peque
ihs (Cugdro D-6). Esta tendencia es ris pronunciada cuando:se hnali-za el.j 
valor por hectaroa de la tierra y el valor do los aninales,-onbbs son ums ique 
el triple entre los-pauefTos agricultores, on relacin a los grhndes. Lai 
fisma: t.endencia se observa on- rolacidn al- ingrqso por hectdrea ) las fincys 
pequeffas tienen ingresos ma's altos y la tasa de retorno nids alta por hectroa 

- ne las -fincas I lJ~UfL5 s fineas ms grandes. .Aunas razones quo expi-ican estas tendencias
 
spn. los. siguientes:,
 

(1) La calidad de la .tiorria do las- fincas pequchas genraliente's
 
mejor donde se'practicaagricultura intensiva. .- .
 

I' 

C 



CUADRO D-4 

C^PITAL DE LA GRANJA POR TAMANO DE LA FINCA - ENCUES A UNO 

(1972-73 en Miles de Guaranies) 

Fj~ica
'd~ iib5
Tamafio 
:Capital por clase 30 hectareas 20 a 29 10 a 19 1:,9 3 y 4 

y mas hectareas hectareas he tareas hectireas 

A. Capital Fijo 

1. Construcciones 
Mejoras 

2. Tierra 

ermanentes y 

799,7 

596,4 
203,3 

289,0 

194,3 
94,6 

*178,2; 

112,3 
65,9 

1J4, 7 

74,o 
60,7 

80,2 

28,9 
51,2 

B. Capital de Trabajo 

1. Animales 
2. Implementos y Iacuinarias 

509,6 

381,1 
128,5 

158,6 

134,9 
23,7 

145,9' 

125,2: 
20,7 

*46,± .4 

74,9 
11,2 

~71, 7 

8,3 

C. Capital Circulanto 
Anuales 

1. Salarios 
2. Otros 

= Gastos 
114,7 

55,0 
59,7 

38,4 

20,8 
17,6 

15,5. 
13,3: 

8,9 
8,8 

12, 1 

6,1 
6,o 

D. Capital Bruto 

1. Capital Neto 
2. Deudas 

1~.424,1 

.38318 
4o,3 

486,0 

452,2 
33,8 

352,9; 

341,7; 
11,2; 

2S8,5 

2a7,d 
1,5 

164 ,0 

159,2 
4,8 

E. 

F. 

G. 

Capital Econ6mico 
(= Al + B + C) 

Capital Ecuoi6rico 

Nfimero de Fincas 

. 

B (=1 + B) 

1.220,8 

1.106,1 

134: 

391,4 

35jO 

190 

287,0' 

258,2; 

236 

197,8 

1 0,26 

266 

112,7 

100,7 

113 

Menos de 3 
hectireas 

52,1 

12,? 
39,3 

38,3 

32,0
 
6,2
 

I 

IN 
6,3
 

3,1 I 
3,2 

96,7 

95,8
 
O,9 

57,3
 

51,0 

62
 

K ) 

FUENTE: Encuestas CPES/AID (1973). 
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CUlFGARO D-5 

DISTRIBUCION DEL CniPITAL DE LA FINCA POR T1M1O, ENCUESTA UNO, 4NPORCENAJE) 

Taafio de la FincaCapital 30 Has. 20 a 29 10 a 19 5 a 9 3 y Menos de 
por Clase
 
, 	 y mAs Has. Has. Has. HaL. 3 Has. 

A. :Capital fijo 56',2 .59,5 50,5 56;5 .48,9 53 9 

B. 	 Capital de 
trabajo 35,8 32,6 41,3 36,1 43 7 39,6 

C Capital.Cir- 

.culante-Gas- z 
tos anhales 8,i 7,9 - 8,2 7,4 4 Gj5-7, 

D. Capital bruto 100,0 100,0 10010 100,0 100,O. 100,0 

* ..FUENTE: Cuadro D-4. 
I. 

I -

I. 

I, 

I. 

I. 



CUADRO D-6
 

CAPITAL E INGRSO NATO POR HEfTAREA SEGUN EL TAMANO. DE LA FINCA - ENCUESTA UNO
 

(1972/73 en Guarani6s)
 

TamaIfo de la Finca 
Capital e Ingreso 30 hectareas 

y ms 
20 a 29 
hectareas 

10 a 19 
hectAreas 

5 a 9s 
heetireas 

3 y 4 
hectarea s 

Menos de 3 
hectareas 

A. 1. Terreno 
2. Construcciones Permansates 

3. Animales 
4. Implementos 
5. Gastos Anuales 
6. Capital Bruto 

B. 1.' Capital Econ6mico (A) 
2. Capital Econbmico (B) 

3.482 
10.214 
6.527 
2.201 
1.964 
240387 

20.906 
18.941 

4,.153 
8:.529 
5!.920 
i.042 
l.686 

21.331 

17.178 
15.491 

5.203 
8.864 
9.887 
1.634. 
2.28o 

27.867 

22.664 
20.384 

9.331 
11.384 
11.516 
1.725 
2.721 

36.676 
27.345 
24.624 

140334 
8.092 

17.754 
2.296 
3.393 

- 45.869 

31.534 
28.156 

29.015 
9.407 

23.646 
4.603' 
4.607 
71,342 

42,327 
36.657 

0. 1, Ingreso Bruto de la Finca. 
2. Ingreso Bruto de la Pica 

(incluyendo cambios en el 
inventario animal) 

D. 1. Ingreso Neto de la Finca 
2. Ingreso $eto de la Finca 

(incluyendo cambios en el 
inventario animal) 

E. 1. Tasa-de Retorno D.1./-.6. 
2. Tasa-de Retorno O.2./A.6 

7.274 

8.8.44 

5.310 

6.880 

0.218 
0.282 

10.596 

ii.-54o 

8,908 

9.852 

o.418 
0.462 

140366 

16.095 

12.087 

13.815 

0.434 
0.496 

20.160 

21.446 

17.601 

18.871 

0.480 
0.515 

29.487 

33.834 
.26.051 

30.393 

0.568 
0.663 

34.829 

38.022 

300035 

33.215 
0.421 
o.466 

-10 

F. Ingreso del Propietario ('osto 
Capital 20% por aho) 

del 

G. Pago a la Mano de Obrd.-y'a Tierra 
(Costo del Capital 20% por abo) 

433 

2.060 

4.642 

6.387 -

6.514 

8.782 

10.266' 

13.501 

* 16.878 

21.455< 

* I 

15.767 

23.874 

H. Pagas 
l~Tf4&

aJeM 

1ia Mano de Obra (Cozto de 
C i,4n l2Co or dfo)

el C itl'--r o 
.364 5.556 :7z741 11.635 18.588 - ' 18.071 

FUENTE: Encuestas CPES/kID. 



->128 

(2) El valor de los aninales de trabajo os u~s alto que el valor de 
1ks aninales. do producci6n que tienen los agricultores nas grandes, (los datos 
no separan qnicales de trabajo- de los W.produccidn).

(3) El ingreso por hetireres'rnas alto donde se practica agricul
tura intensiva. Do la nisma nanora la renuneracion do la mano de obra es nas 

*alta ontro los pequefos agaricultores porque la aplicacion do mano 'de obra 
failiar por hectarea es uAs alto (no applean nano de obra -que se incluiria 
coM 3asto). 

En fesiunen, 1 acunulacion do dapital y 01 tanao de la finca est n 
fuertenonte correlacionados, El capital dispanible es aplicado on. propor
ciones sinilares on fincas de tandaos diferentes. La inversidn:pdr hootarea 
del pequefi0 agricultor es aproxiandamante el doble del aGricultor trande y los 
pagos a la.nanoAde obra es trqs- o nas yeqes mos alto por hectarea.j 

c. Tierra 

* Segin el.-censo de 1969-existen 141.216 oxjplotaciones agricolas con 
nenos do 21 heetaras en la Regi6n Oriental (Cuadro D-7). fDentro 'de este
 
grupo, casi 50 porciento tionte tenos de '5 hectreas. En la Encuesta Uho,
 
667 atricultores tionen menos do 20 hectareas. Esto grupo no es iaentico a
 
la distribuci6n del censo. Adn cuando los resultados no son reprqsentatiyos,
 
la nuestra es suficientmente grande como para sacar algunas cohclusiones.
 

(1) La. zonande las finas mediands (Encuqsta Uno :; 

La Encuesta Uno contiene infornadidn sobre el nodo d6: utiliacidnS 
de la tierra s6la para ocho cultivos: nandioca, nafz, poroto, batata, tabaco; 
soja, algod6n y tartago. Todos, excepto tartago, son cultivos anuales. I 

Casi todas las fincas producen:nandica (.Cuadro-D 8).. La fre ' 
cuencia del cultivo do naiz es tm.ibidn b.lta y con excepcion do -fincas con 
menos de tres hectnreas, nis de las tres cuarta partes de todas' las fincas 
&ultivanaiz. l cultivo del poroto est6 riens difundido,- aunque 's de la 
nitad de las fincas en la uayorla de los estratos cultiva poroto. La unifor
nidad de la produccin de poroto on todas las regiones es benos sorprondente 

*que la de nandioca y nazz. El poroto se cultiva con menos'frecuencia en los 
distritos de.St'r.essner y Loreto., La batata tiene una baja frecuehcia do 
produccion exceptuando el distrito do Stroessner y las fincas con nenos de. 
tres hectareas A terreno. 

- "Los 6ultivos de renta como tabaco, soja, algodn y tdrtago reve
lan narcadas diforencias-regionales (Cuddro D-9). El cultivo de la soja es 
significativo eh el distrito de'Stroessner, pero su cultito aunent6 dospuds 
del afio'agricola 1972/73. El tabaco es un cultivo de renta nuy comdn en el 
distrito de'Coronel Oviodo. En otras partes nonos del 30;por ciento de los 
agricultores cultiv6 tabaco. El cultive del algoddn as acnin-en Yos distritos 
de Loreto, Coronal Oviedo e Itacurub , en W's de la nitad de Ias fincas de 
tres hectareas o as. El tartago el nus cultivado on el distrito de Loreto 
y no os mny popular en los otros.distritos. . . . . 
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I' 

CULDRO D-7 

DISTRIBUCICN iCLATIVA DE LA.3 FIEAS OC! 2CHCS D-1 20 HZCTAR^"iCS EN .LAI 

ENCUESTA UNO Y EN EL CENSO DE 1969. 

Distribuci6n en Porcentaje 
o eCenso 1969 Encuesta Uno 

Menos que 4,9 Has. 48,5 26, 0 

a 9, 9 Has. 22,0 4o,o 

10 a 21, 9 Has. 29,9 35,O 

Total (%) 99,5 101,0 

Nitmero Total 141.216 67 

FUENTE: Encuestas CPES/.ID, (197t). 
I, 

-, 

http:CPES/.ID


CUADRO-D-8
 

R2JUE1CIA DE OCURRENCIA DEL CULTIVO DE MANDIOCA, MAIZ, POROTO Y BATATA
 
EN LA ENCUESTA UNO SE1UN EL TAMANO DE LA FINCA 

(en 	Porcentaje)
 

Tanaio ide la Einca
 

Cultivo por Distrito 30 hect&reas 20 a 29 10 a 19 5 a 9 
ms heatareas hehetreas 

A. 	Mandioca
 

Stroessner	 100,0, 100,0 Lod,o 91,7 
100,0	 '89,3Villarrica	 97,5: 
100,0 100,0 :97,5San 	Jos6 90,9 

97,.4; 95,8Loreto	 93,3: 97,3 
92,9 100,0 100,0: 100,0Coronel Oviedo
 *oo0O100,0	 100,0

Itacurubi	 100,0: 

B. 	Maiz 

100,o .100,0' 100,0'
Stroessner 99, 0 
Villarrica 92,5, 95,0 97,0 75,0; 
San Jose' 100,0. 100,0 97,51 

89,2	 200, 0 
Loreto	 93,3


.92,9 93,3	 95,9Coronel Oviedo
 100,0100,0 100,0	 'oo,o0Itacurubi
 

C. 	Poroto 

Stroessner '68,6 59,6 50,d: 66,7 
75,0

Villarrica
 
50,0 * 84,San 	Jos
 

60,6 45,9 44,7 137,5Loreto
 6617 I68,550,9 533Coronal Oviedo
 
66,7 100,0 88, 88,0

Itacurnub
 

D. 	Batata
 
66,726,0 32,7Stroessner
 

10,9 5,0 '12, 7,1
Villarrica
 

18,2 O,0 8,9 7,6
San 	Jos&
 

0,0 10,8 6,6 8,3
Loreto
 6,810,4 6,7 37,0Coronel Oviedo	 n O 11~1 16,o 

u u
Itacurubi 


FUENTE: Eacuestas, OPES/AID (1973).
 

3 y 4 
hect&reas 


100,0 
100,0 
100,0 

93,8 
100,0 

95,1 

100,0 
77,8 

100,0 
87,5

100,0 
95,1 

33,0 
50,0 
77,8 
75,0
64,7 
80,5 

33,3 
12,5 
11, 1
 
12,5 
11,8 
17,1 

Menos de 3 
hectireas 

82,1 
100,0 

75,0 

93,8 

I 

57,1 
90,0 
37,5, 

93,8 

0 

60,7 

25,0 

75,0 

60,7 
60,0 
25,o 

75,0 



CUADRG D-9 

FROUENOIA LE OCURRENCIA DEL CULTIVO DE TABACO, SOJA, AIUODON Y TARTAGO EN LA ENCUESTA
 
UNO SEUN EL TAMANO DE LA FINCA, 1972/73
 

(en Porcentaje)
 

Tamafio de la Finca
 
5 a 9 7Cultivo por lDistrito 30 hect&reas . 20 a 29 10 a 19 

A. Tabaco 

Stroessner
 
Villarrica
 
San Jos' ' 
Loreto . 
Coronel Ovieco 
Itacurubi 

B. Soja
 

Stroessner
 
Villarrica
 
San Jose 
Loreto
 
Coronel Ovieaco 
Itacurubi
 

C. Algod6n 

StroessnerW 
Villarrica 
San Jos, 
Loreto ' 

Coronel Oviedo'
 
Itacurubi
 

D. T&rtago
 

Stroessner
 
Villarrica 
San Jos'e.
 
Loreto
 
Coronel Oviedo
 
It 1 , 

acuru 

-- rwmenove 

* y ms hect&reas hactireas hectareas
 

48,1 26,0 . 20,O 
0,0 15,0 61. 7, 1 . 

OiO * 2,2 20,536,4. 
8,1 9,'2 29;213,3 

57,1 46,6 46, 5.7,5 
0,0 1, 7 20,O 

20,082, 0 72, 1 25,0 
52,.5 15,0' 15,2 *7, 1' 
18,2' 0,0 0,0 0,0 
6,7	 2,7 1,-3 0,0 

0,0 .0,0 0,07,1'
 
O0O.	 0,,0 040 0,0 

8,0 5,8, 20,0 - 3 
12,5 30, 0 15,2 1,4 
16,7 62,5 17,8 29,1 
66,7 78,4: 78,.9 62,5 
57, 1, -. 74, 153,3 74,0 
66i T :100, 0 72, 2 .4,O 

1i9 0,0 8,3 
'-O,0 6,15"0 

18, 2 12t5 8,9 13,9 
1100 066,7 94,6 

7 9,37,1	 6, 1l 0 
090 14, 3 5,6 

C'7s-3/TD (1974) 

3 y 4
hect reas
 

66,7: 
11,21 
5,6 
0;0 

41,2 
16, 6 

Q,0 
12,5
 
0 0 
6,3 
5,9
0,0 

*11,1
 
.27,8 
50,0
 
70,6 
82,9 

00~.. 

&5 

7,3 
.. 

Menos de3 
lectareas 

0,0 
0,0 

.010 

0,0 

*0,0 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 
10,0 
30,0 

0,0 
81,3 

3,6 
0,0 

6,3 

H 
U-,
H 
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El area de nandioca cosechada no est relacionada con el tbmaiao 
do la finca. Las firctis -con nenos-de tres hectaxeas :cultivaban 0.6 hectareas 
de mandioca; las fincas can 30 hectareas y mns cultivaban 1.6 bectareag:. El 
cadbio en el 6rea utilizada para al cultivo del maiz por tanano de la -inca 
es nis pronunciado, desde 0,6 hectaras cultivadas en las fincejs con 3 4.f 
hectdrcas a 1,2 hctareas on las fincas con 10 a 19 hoctreas y 2,1 heotireas 
an las finceas con 30 hoctcrcas y mas. En cuanto a poroto, parece que hay 
una-disnmucidn del area-cultivada al aunentnr el tmnd'io de la finca. Las 
fincas con 20 hectdireas y n's cultivaron 0,8 hect das; las fincas con :3 a 19 
hectqreas cultivaron 1,0 hectdirea. 

En resumen, el area de la granja destinada a lds cultivos :anuales 
(de los cuales una porcitn alta se consume en la -ranja) no esti'nuy relaciona

-da con ,el teano de -an-fince. -.A producir los agricultores estos cultivos 
ddauestran que les atribuyen n2s valor que a otras alternativas posibles, 
aunque piensan que lI venta no es rentable. Las plantaciones de .albdnau
nentan can el tanafdo de ia finca pero la proporcidn de la tierra dedicada a 
algoddn as ~as alta on las fincas pequeffas. 

- La -EncuestatUno proliorciona ilcunos datos -sobre el. uso 4e a 
tierra segn el-t~mafio de la finca. En el Cuadro D-la s& puode olise vr la re
laci6n inversa my narcada quo existe entre el tanadio de la finca y-la.pro

porcion del terreno quo so utiliza pra los cultivos. El porcentaje de' 
terreno utilizado para los cultivos disminwe repidlaente al avnentar el tamat 

jio-de la finca, desde 80 por ciento para fincas con nenos de 4 heqtaroas a 41 
apor ciento paratfineds-'Ade 10 a- 19 -hectareas, y2Q apor ciento pard finens que 
tieAon nls de '30-hdct'reas. La disninucidn en 1W calidad y fettilidadl1FpClaenaxY.a 
tierra, la disr.iinucidn de la demanda de articulos consumidos eh lra fing codo 
tvnbien de la disponibilidad de mano de obra familiar cuando auAnta o1 tanao 
de la finea, se indican cono causas probabiles del nodo do uso do la tigrra. 
La falta de nedios do produccidn fu6 la respuesta dada con maydr frecudncia 
por los entrevistados en relacin a la pregunta 'torque no cultiva ias dbierra'i-

* .(Cuadr--Dl-13). -t - - - : *. -,. - - - 

(2) La Zona Ninifundista (Encuesta Dos) 

Resultados sinilares sobre el uso de la tiorra fueron obtenidos 
on lan zona ninifundista. En las fineas que tienen nenos de cinco hecta'reas, 
los cultivos anuales ocupan el 80 par cienta de la fine (Cuadro D-11). Las 
fineas de 5 a 19 heatireas usan el 53 por ciento de sus tierras para los cul
tivos dnuales. Las fincas can 20 hectareas o nns euiplean el 21 por cidnto del 
terreno para cultivos anuales. 

De los entrevistados, el 15 por ciento en la Eacu6sta Uno r el 
,51 por ciento en lan Encuesta Dos utilizaba tocla in tiorra cultivable (Guadro 
D-12). Aquellos agricultores entrovistados que expresaron caroecer,,de mano do 
obra, de nediosde produccidn a tierras a ser desuontadas ascendieoan aC42 
por ciento en-Ia Ene4osta Uno -y 14 poreciento en la Encuesta Des. ,Por L:o tanto1 



CUADRO D-10' 

PROPORCION .vE TIERRA UTIIZADA PARA CULTIVOS SEGUN DISTRITO Y TAMARO DE FINCA - ENCUESTA UNO. 

Tamafio de la Finca 
Distrito 30 Has. 

y mAs 
20 & 29. -

Has. 
10 a 19 

Has. 
5 'a 9' 

Has.; 
* 3 y 4 

Has. 
Menos de 3 

Has. 

Stroessner 19 32 43 66 70.1/ 
Villarrica 23 67 54 56 * 75 100 

San Jose' 22 39 1/ 37 57 S85 117 

Loreto 16 32 39 66 .92 93 1/ 
Coronel Oviedo 15 - 19 38 5.4 * 91 

H 

U., 

Itacurubi 28 1/ 26 1/ 55 69 : .84 107 I 

Todas las Finces 20 - 34 41 6o F 83 100 

FUENTE: 

1/ 

Encujsbas CES/AID, (1973). 

Menos de 10 otservaciones. 
I, 

F 'F 

.1. 
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CUADRO D-11 

USO DE LA TIERRA. EN FINCAS SEGUN TAMARO - ECUESTA DOS 1/ 

Cantidad de Tierra 
lienos de 5 5 a 19 20 Has. 

Tipo de UsoHa.Hsyafs Has. Has. y mas 

Cultivos Anuales 1 80 53 21 

Cultivos Permanentes 5 8 2 

Barbecho 6 11 16 

Pastos Naturales 3 8 47 

Pastos Artificiales 0 1 '.5 

Indirectamente Productivos 3 4 1 

Bosques 0 7,: . 3 

Otros . 3 , .8: 5 

Total 100 o100 100 

Entrevistados 141 88 ! 22 

FUENTE: Encuestas CPES/AID (1973). 

1/ Area de minifundio, - distritos de It&, Quiind y Santa Rosa. 

ji 

I.. . 
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S3- . - CUADRO D-12 . , -

RAZONES POR LAS QUE NO SE USA EL TOTAL DE TIERRA CULTIVABLE Y 
CANTIDAD- NO UTILIZADA-

Distribuci6n de las-Respuestas 
- 'Razones y Cantidad -Encuesta Uno Encuesta Dos 

No. o..- No. % 

A. RAZONES PORQUE NO SE UTILIZA 

Falta de :mano de obra - -138 13,8 0 0,0 
.Falta medios de produccion 
Precios bajos'y/o inestables 

-

. 
-

. 
-233-

8 
23,3 
'0,8 

27 
1 

10,0 
o,4 

La tierra restante-estA en barbecho - 109 10,9 44 16,2 
La tiprra restante est& oubiterta -de bosques. 
No necesitan dultivar mas 

-166 
- 45 

16,6 
4,5 

12 
6 

4,4 
2,2 

Otrds 148 14,8 41 15,1 

Total de la tierra cultivable en uso - 154 15,4 140- 51,7 

Total de ent-revistado6 1.001 100,0- 271 100,0 

B. CANTIDAD DE TIERRA NO0 UTILIZADA 

Hectireas -

Menos de-1,0 72 .8,5 -- -

1 -a 2 u- 130 15,3 -- -
.2-a 4 - 143 16,9 --. -
4 a-7 129 15,2 -- -

7 a 11 100 11,8 -- -

11 a 15 73 8,6 -- -

15 y mis 200. 23,6 -- -

Total 847 100,0 

FUENTE: Encuestas CPES/AID, (1973). .. 
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hay diferencias significativas on las respuestas setIn los distritos incluidos 
on las dos encuestas (Cuadro D-12)-,. Estaetxdiferencias parecen estar relacio
nadas con Ia relative abundoncia de nano de obra y escases de tierra ontre 
los entrevistados de los distritos de la Encuesta Dos escogidos cao-repre
sentativos-de lastoniciones de uifitu . 

d. Nano de Obra 

~..9:afinea cuentacon la nano de obra del propiotario y la de su 
fiilia. La nano de bra adicional puode ser contratada pbr el propietario 
-de la inea. Sin embargo, la fine puade contar con la mano de obra de los 

- integrantas de la fLailia sdlo- on formn-parcial; 

La nano do obra familiar fu6 convortido a dias-honbre de acuerdo al 
situiento criterio: todas.1as personas de ms do 15 ios ueron conputadas 
al equivalento de'un hombre. Los varones de 13 y.14 afios a 1/2 hoabre, y las 
nujeres al equivalento do1/3 hombre. Los varones de 6 a 12. aflos fueron 
computados coo equivalntesa 1/3 ho:bro y nujeros al equivalente de 1/4 
hombre. El porceiiadjo de disponibilidad suninistradopor el. entrovistado -se 
spiea atodas las personas de seis afos y mas. Uh sflo-hambre se considero 
como equivalente a1 300 dias-honbre. 

La -disponibilidad de la nano de obra familiar para cada finea parece 
no variar significativanente seg6n el tramao de la inversi6n en capital 
(Cuadro 5-13) 1/ Aunque las finens ns grandes disponen de ns mano de 
obra quo las fineas ms pequefas, esta diferencia probablenento se debe a1 
trabajo extrapredial casi permanente quo realizan'los niembros de las familias' 
de las fincas nis pequeffas. Si el trabajador de una fine pequefia tione un 
onpleo pernanente (a tienpo corploto) o a tinpo parcinJl on una fince vecina 
o en un pueblo corcano, las respuestas del cuestionario probablerente regis
trar esto hecho. Si todos los integrantes de la fnilia de la finca pequefa 
realizan trabajos tres sonanas fTera de la fine en la coseeha de algodon, y 
dicho trabajo es odasional, este hecho podria ser registrado en la utiliza
cian de la nano de obra como podrIan no sorlo. 

- El nunero nxino de dias-honbre laborables que puede utilizar una 
-fine puede ser penor del htinero de que dispone. El tanicfa del terreno es
tablece un liite al uso do la nano de obra. Pueden habor otros factores 
linitantes de los cuales el rias inportante as la estacionalidad de la demanda 

1/ 	El tamaffo do la finea para agricultores que tionen'rends de 67.500 de 
capital neto es generalmente inferior a 5 hect'ress. Por ejeoplo, en lan 
Encuesta Dos, el 85 par ciento de las finces con menos de P 50.000 de ca
pital neto y 01 75 par diento en las fineas con nenos de A 100.000 de 
capital neto tenfa nenos de 5 heetareas. Aproxicadanente el 40 por ciento 
de agricultores con un capital neto de menos de A 100.000 tenia tanbicn 
nones de 3 heetareas. 



CUIWRO,D-13.
 

PROMEDIO -DE DISPONIBILIDAD DE lA MANO DE OBRA FAMILIR Y USO lDE 
T*fct ,fnT ThT 'n", T.A lrT~tTW10F A "/ *T f TTh nllT)Tn%

UDtU x4 .U QI )± I .flNY £jDi VO, £4 ~.2 ~O )±L-f'ry n 

Distritos 1
Disponibilidad y Uso de la It& Santa Rosa. 

*ano de Obra Familiar CA) (B) (A) (B) 

A. Disponibilidad en la Finca 

' 1. Dias.hombre por a'fo 2/ 1 636,1.- 718, 9< 690,5 778;o 

. -546,9.2. Mediana -625,7 573,9- 626,?-

3. Desviaci6n standard 389, 0 385, 2 424,8 -437,3 

4. Numero defincas . 55 . 36 45- 43. 

B. Uso por Finca 238,6 585,8 223,5 828,0.. 

FUENTE: Encuestas UPES/AIb, (1973). 

1/ El Grupo (A) inclue fincas coni un bapital neto'-inferior 
-. .-El Grupo (B)' tiene-capital igual o superior a $. 67500. 

2/ Basado en el calculo de 300 dias-hombre.
 

LA MTO DE 

-
Quiindy. 

(A) (B) 

632,; 645,8
 

485,6 -594,0
 

354,6 308,7
 

38;. 51
 

249,o 581,7
 

a $. 67.500. 
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de nano de obra. Las razones econdaicas bastarlan para crear una fuerte 
tendencia en los agricultores hacia la seleccidn de cultivos y planificacion 
del trabajo a fin de utilizar c1 nxio disponible de rano de obra. Sin 
embargo, es casi izlosible hacer coihcidir d1 nx2ino que se puede utilizcr 
con el nizino disponible debido a los picos de denanda do mano de obra Para 
ciertos cultivos.,- Una facilia de agricultores puede, optinizar el_ingeso 
sid utiltzratqdatla ndfb QrF-bkra disp6nible.? 

Las fincas que tionen un capital neto inferior a 6T 500 4uaf Manos 
deltaeitd~de la tdnbd&obra disponible en sus propias fincas (cuadrob-12) 

---Las--familias que tienen -un capital-neto -superior a A 67.500 parecen- contratar 
mano de obra cuando la -nno do obra familiar no esta disponible. Aparente
ante en el tAreade minifundio,'las finads ms Grandos utilizan la fuerza 

*~boral de lasfiicas menores. 

En It , Santa Rosa y Quiindy, en las fincas on capitai neto inferior 
a O 67.5oo (Grupo A Cuadro D-14) se usaron menos de 250 dias-obre-afio.-Sin 
enbargo, en Itacurub estas fines tuvieron na's del doble de nono de obra y 
aproxinadmente-10 por ciento a's tino de obra dedicada a cultivos anuales. 
En Santa Rosa e. Itacurubi, los dos Szupos de agricultores. eplearon nVis o 
nenos 80 por oiento de su nano de obra en cultivos anuales. En Itd.,-por 01 
contrario, el grupo B con Mis capital, habia invertido en cultivos permanen
tes, nientras que en Qiuindy haban invertido uis en ganaderfa. 

e. Resumen -

Los dates de las entrevistas revelan las caracteristicas econbicas 
generales de las peque~as fincas en la Regi'n.priental. Utilizando pruebas 
estadisticas se ha verificado lo siguiente: 

- (1) La relaci6n entre las heett.reas de cultivos anualesty hetireas 
totales es consistentemente n's baja :)- alunoatvr el tafiafio de la finca en 
los seis distritos. 

(2) El ingreso brute, el intreso neto y el ingreso neto frmiliar
 
atentan con el tanano de la finca on todos los distritos.
 

(3) El valor de la produccion de los cultivos anuales por.hetarea, 
no vari con el tonao de la finca on los seis distritos. Ademis, el valor 
do la producci6n bruta dividido por el total do hectdreas en cultivos anuales 
ypeimanentes no varia significativnente eon el tanafio de la fin-c. en cineo 
de los seis distritos. 

(4) Los ingresos notes y brutos de la finca divididos por el capital 
en tierra y el capital fijo (construcciones, animales e implenentos) 
(ej., la relacion producto brute y neto/capital), disminuye al aunentar el 
teaaffo de la finca on cuatro de los sets distritos. 



CUADRO D-14 

PROMEDIO nEL USO DE LA MANO DE OBRA EN FINCAS DE LA ENCUESTA DOS j/ SEGUN EL TIPO DE TRABAJO 

I ESTRATIFICADO EN DOS GRUIPO SEGUN EL MONTO DEL CAPITAL NETO 

DistritosUso ce la Yano dt Obra 
Ite& Santa Rosa ( Quiindypor \ctivida& (A) T(B) (A) (B) . (A) . 

A. En dfas-hombre
 

Cultivos Anuales 170,4 339,8 178,3 - 666,8 189,0 290,4 

Cultivos Permanontes 35,5 185,3 13,5 22,2 15,3' 49,2 
Cuidado del Ganado 22,1 50,3 22,2 126,4 34,4 209,7 
Cuidado de Aves de Jorral 1o,4 10,5 9,4 12,4' 10,1 32,4 

Total 238,6 585,9 '223,5 828,0 249,0 581,7 

B. Como porcentaje dol total
 

Cultivos Anuales 71,5 58,0 79,8 80,6. 76,0 49,9 
Cultivos Permaaentos 14,9 31,6 6,0 2,7 6,1 8,5 
Cuidado del Ganado 973 '8,6 '>. 9,9 15,3 13,8 36,0 
Cuidado de Aves ce corral 4,4 i,8 4,2 -175 4,1 5,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0- 100,0 100,0 

C. N6mero de Fincas 55 36 45 43 38 51 

FUENTE: Encuesta CES/nID (1973) 

1/ Incluye tanibiin 39 fincas en'Itacurubi.. 

2/ En el Grupo (A) se incluyen las fincas con un'capital neto ihferior a 0. 67.500.-

En el Arupo (B) se incluyen las'fincas con un capital neto igual o superior a $. 

Itacurubi
 
(A - 7

454,4 631,2 
23,3 45,3 
35,1 62,0 

1o,4 11,0 a 

523,3 49560 

86,8 84,2 
4,5 6,0 
6,7 .. 8,3 
2,0 1,5 

100,0 100,0 

17 22 

67.500.-1 



- 140 

(5) Los pagos a la fiano Ad obra ektrazpredibl avrnentah 4on el tnano
 
de la finca on cudtro'de los seis distritos (las excepciones soA .Loreto y
 
Stroessner).
 

2. Mlovnimento Cooberdtivo 

Uno do los elnetitos para que el loGrode los objetivos del desarrollo
 
soctorial agropecuario es la pronccidn de las organizaciones de productores;
 
El noviniento cooperative en el Paraguay data de la creaci'n de la'Direccidn
 
de Coopeativisno, por Decreto Ley No. 13.635 del 18/vll/42.
 

La Ley No. 349 del 12/1/72 y al Decreto.Reglanento No. 27.384 del
 
26/VII/72, riae aqtualnente para toda clase y tipo de sociedades~cooperativas.
 

a. Situacign Actual -

A partir dc la fecha do la reglaentacion do la Ley sobre coopordti
visno se hallan rqgistradas hasta el e50 1977 en la Direccidn General de 
Cooperativisco un :total de 137 cooperativas, agrupadas en cooperativas de 
produccidn de ahorro y cridito, do consuuo y de-transportistas, con-un total 
de 21.533 socios. Del totalhId co6erativas, 80 por ciento es del tipo de 
produccion, ahorro y cridito (Cuadro D-15). De esta 6ifr; 41 por ciento 
est6 constituido por pequeffos agricultores (CuaIro D-16). 1/ 

Mientras que casi la nitad de las cooperativas est constituida per. 
pequehos agricultores, solaenne el 21 por ciento del total do socios de 
cooperativas (4.161). pertenece a este grupo. La mayoria de ellos (86 por 
ciento) est. dediqado a la producci6n agricola (Cuadro D-16). De acuerdo al 
censo del MAG do 1969, so identificaron aproximadanente 130.896 agricultores 
en e1 pads, que tienen de 1 a 21 hectvreas. Si asuninos que no ha cabbiado 
siGnificativarnentd la estructura del sector agropecuario, podems esiiar que 
alrededor del 3 per ciento de los pequeffos atricultores est oroanizdo. 
Estos dates son my aproxicados, pero sirven para nostrar la nagnitud de 
problem de la asociacion. Hey que destacar que las cooperativas-do nedianos 
y grandes agricultores son n's nunoerosas agrupando a un ninero elevado de 
socios, lo que indicaria un mayor (Cuadro-xito-17). 

Los dates llnan la -tencion sobre el problema que tionen los agri
cultcres para organizarse. - Para allos, que viven en una sociedad paternalista 
y econaicmento dub-desarrollaa es dificil que se reunma y se organlicen 
en cooperativas. Esto es debido a que los futuros socios desconocen las fun
ciones y beneficios que aporta el estar asociados. Para atender mejor los
problerms de organizacin de los pequeffos agricultores se incluy6 on 'la encues
ta clrgunas preguntas do la actitud de los misnos sobre cooperativisno. 

Estinaciones Iechas en base a datos del HA.G no publicados. 1 
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CUADRO D-15
 

COOPERATIVAS POR TIPO 

Tipo deQooperativa
 No o .o-


De producci6n, Ahorro y Cridito 110 80 20.278 94
 

De eonsumo y transporte - 27 20 1.275 06
 

Total. 137 100 21.553 100
 

FUENTE: Datos suministrados por la Direcci'n General de Cooperati
vismo MAG y FECOPROD (1978). 
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CUAKDO D-16
 

COOPERATIVAS INTEGRAPAS PREFERENTEMENTE POR PEQUEfOS PRODUCTORES
 

Coopejrativas 	 Socios -
Tipos -* - --- Ubicacion 	 Producci6nNo. 	 No.-


Agricolas 37 82 Itapuia-San Pedro 3.561 86 Soja-Algod6n 

. Caazap&-Concepci6n 

- Guaira-Alto Paran& Tabaco-Maiz

- - -Canendiy- - - -	 --Mandioca 

Avicola .1 2 Cordillera - 132 3 -- - -

Pecuaria 1 2 GuairA 43 1 

Forestal 1 2 Itapha 105 3 

Horticolas 5 11 Central 320 5 Tomate-Pi
miento 

T 0 TALES :45 99 4Q161 

FUENTE: 	 Datos suministrados por la Direccion General de Cooperativismo MAG, 
(1978). 
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CUADRO D-17 

COOPERATIVAS DE 	 PRODUCCION Y DE AHUORRO Y CREDITO, SEGUN 
TAdAiNO DE EXPLOTACION 

Agencias 	 .Socios -

Tamanlo 	 No. % No. c/o 

Pequefios 1/ 45 41 4.161 21 

Medianas y Grandes 65- 59 16.117 79 

Total 110 100 20.278 100 

FUHNTE: 	 Datos suministrados por la Direcci6n General de Cooperativismo 
MAG y FEOPROD (-1978-); 

1/.-Se estim6 para. el tamafio de pequefia explotaci6n productores que 
tienen como miximo 30 hect5reas. 
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b. Las Actitudes del Pequeio Agricultor Hacia las Cooperativas 

En respuoste a la pregunta "Piensa Ud. que seria buena idea formar
 
una'cooperativa on este distrito?" c 89 por ciento de los entrevistados
 
contest6 "Si". Soluento un agricultor pens6 que seria una cla idea. En
 
contestaci 6 n a la pregunta "So asociaria Ud. a una cooporativa si se forma
 
una en este distrito?", e1 86 por clento de los entrovistados contest6 "Si".
 
La nayoria de las respuestas restantes indica que el entrevistado no saba
 
o no podia eleGix una respuesta a la pregunta (Cuadro D-18). 

Con respecto a los servicios. que.las cooperativas.podrian.ofrecer a 
los agricultores la pregunta "Estaria Ud. interesado en asociarse si un grupo 
de agricultores de este distrito fornara un grupo pare vender en conin?".. 
La respuesta positiv fu6 nuy caltael 89 por ciento de todos los entrevista
dos. Esta respuesta refleja indudablenente la disconformidad de los entre
vistados can losJprecios recibidos por. sus-productosimt,--i 

Eh cuanto a los precios ofrecidos por los compradores, cercea do la
 
nitad de los entrevistados anifest6 no estar satisfecho, un torcio estuvo
 
satis~echoy.-los -restontes -no -respendi eron -a1a prcgut -a =iSco de los
 
disconfores conlos precios apenta-jconocl tenahio de la finca (Cuadro D-18).
 

-- *~--Etr-goneral, los principoles-notivos- expuestos para asociarse a ma 
cooperativa fueron: "Conseguir ntis tierras" 17 por ciento; "obtenor credito 
a una tase de intercs baja" 11 por ciento; y "recibir asistencia econinica 
nejorada para s o la failia' 11 per ciento. Otras respuestas, cono la de 
'recibir asistencia ticnica b' Inplemento, fueron nenos frecuentes. 

Los entrevistados que no estan actuakente asociados a cooperativas 
poro que mostraron- inters-en-asociarse respondieron dhrnanera siailar 
(Cuadro D-19). La inica diferencia fu6 el nayor porcentaje de respuestas al 
deseo de "recibir asistoncia'tcnica o implenentos" referente a la pregunta 
acerca de los notivos por los chales queriansoase.SR-

Una forma de deterninar la existencia de beneficios obtenidos por 
niAbros- de coopefativas os proguntarles su-opini6n respecto a los'beneficios 
espOcificos y hacer la nisma pregunta a los no socios -enlos distritos aten
didos por cooporativas, y finaluente, preguntar a los agricultores en los 
distritos no atendidos por cooperativas. Una coparacidn de respuestas dadas 
por estos tres grup6s de entrovistados debe dar una nedida aproximada de la 
distorsion en las respuestas a favor de las cooperativas por los no socios y 
en contra de ellas por los socios. 

Las actitudes do los agricultores sobre las cooperativas son Liuy 
distintas, de acuordo con su contacto previo con cooperativas. Aproxicada
nente dos tercios de los entrevistados en los distritos no atendidos por
las cooperativas de CREDICOOP dijeron quo al1s no saben la respuesta a la 
pregunta hocha (Cuadro D-20). El patron do respuesta do los socios de 

http:queriansoase.SR


-- --

CUADRO D-18 

FORMACION E INTERES EaqOPINIONES DE AGICULTOP"'S NO SOCIOS DE COOPERATIVAS (ENCUESTA DOS) SOBRE LA 


ASOCIARSE A UN,- 0001 ZRtTIVji Y SU CONFORMIDAD CON LOS PRECIOS RECIBIDOS POR LA PRODUCCION
 

Hectareas Cultivadas 

5 a 20 204 misRespuesta Total Menos de 5 
No. % No. % No. T No. % 

Cree Ud. que seria una bin- idea formar una
 

CoperttivE"dn este distrito?-- 87;9- - 49 **89,1 10 -100,0240 88,6 181 0
Si 010 01 0,4 1. 0,5 0,0No 
30 11,0 24 i-,6 6 10, 9 0 

- No sabeO,no contesta 
100,0 10 100,0271 100,0 206 100,0 55Total 

Estaria Ud. interesado en asociarse a una Coo

se formara en esta distrito?
perativa, si 10010 H
232 85,6 174 84,5 48 87,3 4:-'

si- kfl'10 0 0,011 '4,1 4,8 1 
.No - - 10 01028 10,3 '2 10,7 6 .10,9
No sabe o'no contesta
 

- 100, *10 1po0o206 100,0, 55271 100,0.T6tal 'I', 

.Est& Ud. conforme con los precios pagados por 

los~comerciantes locales y otros compradores de 

sus productos? 
Si 
No -

No contesta 

Total 

90 33,2 -69 
139 51,3 97 
-42 15;5 40
27 - ---
271 ~-100,.0-'--. -206 

33,5
47,1 
-194+- -

100,-o- - -

17 
36 
2 

55 

30,9
65,5 

100,0 

4 
6 

.10-

40,0 
60,0 

-. 10 

Si los a&inxaultnNWE enf estr-distrito-fermarn4-

grupo para vender en comfin, estaria Ud0 intere

sado en. adheriese?... . 
Si 
No 
No sabe o no contesta 

Total 

242 

326. 

271 

-89;-3--
1,1
9,6 

100 0 , 

184 
0 

22 

206 

.89,3 
0,0 

10,7 
100,0 

.48
>32 

4 

55 

87,3.. -

5,5 W. 

7,2 

100,0 

10 1000 
o'-, 0,0 

0 0,0 

lo. 100,0 

Listado de Computadora, Cuadro 14.
Encuesta Do5,FUENTE: OPES, 



CUADRO D-19 . 

MOTIVOS QUE IMLCtSMr A LOS NO SOCIOS ASOIASE A LAS COOPEENUESTAS UNO Y DOS 

Encuesta Dos Encuesta Tine No socios 
Motivos No-docios UNIPACO 2!ODI000P2/ 

_ _ _ _ _N o.__ 	 N0 .r C
_% 

Obtener mqs tierra 	 38 16,7 27 16,2 25 13v7 
Producir mas u obtenicr rsjores precios 87 38,0 68 40,7 58 31,9
Practicar.principios cooperatiros 8 3,5 4 2,4 4 2,2
Ayudar a los pobres 8 3,5 4 2,4 14 7,?
Obtener cr&dito a uac.tea de interis baja 24 10,5 12 7,2 26 14,3
Recibir asistencia tecnica u obtener implementos agricolad 14. 6,1 -26 15,6 22 121 
Recibir mejbr asistenc.ia econimica para si mismo o para--
la familia 

Ahorraridinero 
24 

4 
i05 
l7 

23 
1 

.
13,8 
096 

28 
4 

15,4 
2i2 

Otro 22 9,6 2 1,2 1 0;5 

Total de Respuestas 
........ -No.. 

229 100,0 167 
o. 

100,0 182 100,0 
t 

Total pn el grupo 271 276 251, 

No tienen ningln ie-eo en asociarse 39 14,4 109 39,5 0 2,75 

F~iJNTE: 	 CnutS/AID, LDEenAca DosU(1973) 
I//Nc M;bi)s zde'cooperativas do UNIPACO on distritos.donde eziste4 cooperativas de TpNIPACO que 

expresan 	intere's en incorporarse a una cooperattva de mercadeo,
 

21
2No socis de cooperativas de OREDICOOP en diNtritos donde existencooPerativ s CREDICOOP que
ep'sn iA eiitesm'±ncororarse- a una cooperativa .de-cr~dito.-. 

http:asistenc.ia


CUADRO D-20 

DISTRTSUCTUA I E OPINIONES DE LOS ENTREVISTADOS DE LA ENCUESTA UNO
 
JOBRE LOS BENEFICIOS DE LAS COOPERATIVAS DE CREDITO
 

Respuesta 

Quiin cobra'al interis mnis baio? 
Cooperativa
 
Otros
 
No sabe
 

Total
 
Quiin requiere el menor Nppleo? 

Cooperativa 
Otros 
No sabe, 

Total
 
Quiin otorga pr~stamos mAa ficilmente?
 

Cooperativa
 
Otros
 
No sabe
 

Total
 
Quiin otorga pr&stamos ras moortunamente?
 

Cooperativa
 
Otros
 
No sabe
 

Total
 

FUENTE: CPES/AID, Encuebca Uno, (1973). 

Distritos de Distritos de OREDICOOP 
UNIPACO Socies . No Socios 

%No. o/o No. To No. 

105 20,3 194 83,3 122. 18,6 
70 13,5 11 4,7 21 8,4 

342 66,2 28 12,0 108 43,0 
517 100,0 100,0 25-1 100,0 

82 	 15,9 183 78,5 90 35,9
 
16,4 21 9,0 41 16,3
85 

29	 120 47,8350 67,7 12,5 
517 100,0 233 100,0 251 loo,o H4-

Nfl 

90 	 17,4 193 82,8 103 41,0 
78 	 15,1 .9 3,9 24 9,6. 

124 49,4349 67,5 31 13,3 
100,0 233 100,0 21 100,0517 

86	 16,6 187 80,3 87 34,7
 
14,9 18 7,7 40 15,9
77 

354 68,5 28 12,0 124 49,4 
100,0.517	 100,0 233 100,0 251 

. .. d. 
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cooperativas sugiere quo los nieabros piensan quo reciben beneficios. El 
83 por cionto de Los nieribrps do las cooprativts de cridito-dico quo las 
cooperativas cobrhn intorcs ns bajo quo otros proveedores de credito; 
83 por ciento indica quo las cooperativas estan nas dispuestas a otorgar 
prestomos. Una proporcidn alta do socios tonbiin manifiosta que las 
cooperativas tienan nenos papeleo y entrogan elcrdito as oportunanente. 
Sobre la base de los 233 sobios .de las-cooperativas (que alunds distritos 
inluy6 unan proporci6n substancial do todos- los socios de l-s cooperativas), 
so puede concluir que la mayoria de los socios de cooperativas esto ns 
satisfecho pidiendo pristmoos do las cooperativas quo de-otras fuentos. 

Las cooper'ativas estn Tny bipn consideradas por los no socios on 
aquellos distrito's donde ellas oporan. Ain cuando una propor*caidn substan
cial de los entrovistados ranifiesta que no puede contestar las proguntas 
hechas, el pntrn.do respuesta do aquollos que contestaron os-.'uy"favoftAble 
a las cooperativas-(Cuadro D-20). Dicen qua las cooperativa cobran inte
reses nas bajos y astan nas dispuestas a otorgar prestanos. 

Las respuestas de los nientros de las cooporativas (tanto de 
CREDICOOP coma de UNIEACO) indican que e1 80 por cionto cree que las coope
rativas de conercializaci'n' dan nejores precias,por los productos aGricolas,
el 76 por ciento bre6 que ciaplen nejor los convenios, y 01 74.por ciento 
cree quo dan nejores condiciones (Cuadro D-21). Los no socios de cooperati
vas (en los distritos atendidos por UITIPACO) esta'n nonos dispuestos acoan
partir estos conceptos. Sin cnbargo,: el n'lero'de los qud no han respondido 
es excesivanehte-'alto. Solohonte un 24 por ciento de los 'no socios de 
cooperativas creee que otros corapredores paga nejores precios por las 
productos agricolas y aproxinadmnente cl nisno porcentaje cree que otros 
compradores dumplen nejor los convenios y dan nejores condiciones. 

Las respuestas de los socios de cooperativas a las preguntas rela
cionadas con !a venta de insurnos (Cuadro D-21) aun cuando contionen un gran 
nuero de.preguntas dejadas sin respuosta, generahLento son favorables. 
Aproxiradanite un 26 por ciento do los socios de cooperativas respondi6no 
a este grupo de pretuntas; del total de las rospuestas, el 58 por ciento 
de los socios de cooperativas cree que.1as cooperativas proveen insunos a 
procios nis bajos, curplen mjor los acuordos y prestan nejores servicios. 

A ostas proguntas, los no socios de cooperativas tienen un'porcentaje 
nucho nas altp de preguntas sin respaostas; sin onbargo, la nayoria de lbs 
no socios que contestaron, cree Que las cooperativas trateda nejor a los 
agricultores en la provision de insuns. 

3. Tenencia de la Tierra 

E poseedor'de la tierra no solnente tiene el control del.recurso 
natural que cdontiribuye a su exito ocanonico sino tcdbi6n tiene la 



Respuesta 

Total de Entrevistados (N&nero) 


A. 	 Comercializaci6n de Productos Agricolas 

1. 	 Quien paga el mejorprecio? 
Cooperativa . :64 
Otros Compradores 

No sabe o no.cont~sta 


,Total 


2. 	Qui'n cumple mejor los convenios? 

cooperativa 
Otros Compradores 

No sabe o no contesta 


Total 

3. 	Quiin da mejores condicioneE?
 
Cooperativ' 

Otros.Compradores 

No 	sate oro contesta 


Total ' 

CUADRO D-21
 

DITRIBUCION DE UPINIOITES DE LOS ENTREVISTADOS DE LA ENCUESTA UNO SOBRE LOS BENEFICIOS
 
DE LAS COOERATIVAS DE COMERCIALIZACON (EN PORQENTAJES)
 

Socios de 
Total Coop 
e aUNIPACO 

Socios de 
Coop. 

CREDICODP 

Total de 
Socios de 

OoP 

No 
Socios 
(A) 

Total de 
Distritos 

UNIPACO 

(750) (241) (233), (474) (276) (517) 

- '16,o 
'19,9 

100,0 

74,3 
13,? 
12,0 

100,0 

85,0 
9,0 
6,0 

100,0 

79,5 
11,4 
921 

100,0 

37,7 
23,9 
38,4 

100,0 

54 7' 
19,2 
26,1 

100,0 

.59,2 , 

16,9 
23,9 

100,0 

66,8 
19,1 
14,1 

100,0 

.85,4 
6,0 
8,6 

100,0 

75,9 
12,7 
11,4 

100,0 

30,4 
24,3 
45,3 

100,0 

47,4 
21,8 
30,8 

100,0 

1 
57,3 
18,6 
24,1 

100,0 

65,6 
19,5 
14-,9 

100,0 

' 

8 ,o 
8,6 
94 

100,0 

73,
73,6 
14,1 
12,3 

100,0 

29 34612 
29,3 
26,1 23,0o 
44,6 '308 

-100,0 100,0. 

FUENTE: Encuestas OPES/AID, (1573).
 



- 150 

posibilidad de conseguir credito que, requiore arantla. Los tesultados do 
la encuesth iauestrn'. que ol' agricultor con nenos de' 7 hacctxcas de tierra 
total:posee dolcmente cerca do un terciodae la tierra que ocupa, nientras que 
los agricultores con granjas nis trandes poseen ns de dos tercios de la 
tierra que acupa (Cuadro D-22). 

Alred'edor del 4O per cionto de 1as fincas con mens de 7 hect reas estl
 
bajo condicitn de ocopacin. Esta cifra-so reduce a 26 por ciento y-7 por
 
ciento para los dos estratos- superiores (Cuadro D-22). Los pequefios est5n
 
linitados entances- por la garantia quo pueden ofrecer para prestar y de la,
 
nisa nanera, estn lnitados en 01 nonto, que pueden pedir.
 

E1 26-por ciento de la'tierriest en arrendmaiento y/o en nedianerfa
 
entre las granjas nas pequeas, mientras este porcentaje se reduce en un
 
50 por ciento para las fincas quo tienen ontre 7 y 20,hectareas de tierra
 
total y es insignificante en 01 caso de fincas nas randes. 

Eh casi-teaos los icuordos de medianora moncionados (solonente 15), 50 
por ciento de.1a producci6n se estableci6 para pago por la tierra. Esta 
citra varia seg n la region, la calidad de la tierra y los rubros. Tambin, 
el dueffo de la tierra pued6 financiar una parte de l-producci'n, como insunos 
ticnicos a prestar naquinarias. Usando la cifra de 50 por ciento, una 
hectirea de algod6n puede gcnerar un pago do 15-5.000; que es 10 veces 5as 
grande qlo efl:pronedio calculado er-a encuesta (Cuadro D-23). 

Sobre la base de los datos de la Encuesta Uno'se bstina que el-pago
 
pronedio anual por arrendaniento do tierra es aproxicadamente de A 1.500 por
 
hecttrea.- Las enpresds agricolas mns grandes pagan un aiquiler mas bajo..
 
Aquellas granjas hacen uso'enos. iAtehsiva de capital e insugos por; unidad
 
de tierra, y consituientemente obtienenun valor de producto total Mas bhjo
 
por- hectarea de tierra cultivada. Sin embargo, tales cifras deberan
 
aceptarse con precaucidn puesto que estn basadas on un ninero re.lativaente
 
bajo do observaciones (Cuadro D-23).
 

6. 'Demada y Oferta de Cr'dito 

-a. Oferta de Cr'dito Formal 

La oferta de credito agropocuario est6 representada por los ereditos
 
'del:Banco*Nacional do Fonento, (BE?) Creditc 'Arlcola de Habilitacion (CAH), 
Fonto Ganadero (FG) y otras fuentes. Do ellas, las is inportantes para los 
nfequofios- y nedianos productores son el BNF y el CAK. 

E- saido pendiento de los pristmoos agropecuarios del sistema ban
cago clcanzd en 1977 2-a sirna de 01.8.900 millones de los que el 63 por cion
'to fu para iroducci6n -agrIcola. El BTF participa en n 58 por ciento del 
saldo total (Cuadro D-24). Si el saldo de los prestamos agricolas fuerI 
.distribuido equitativauente' entre todas las granjas 'an nenos de 21 hectareas 

.I 
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CUADRO D-22
 

PORCENTAJE DE IA-TIERRA EN CADA CLASIFICACION DE TENENCIA DE TIERRA
 
POR TAMIEO DE L FINCA EN ITt, SANTA ROSV Y QUIINDY 1/
 

7 a 19 20 Has TotalSistemade tenencia 0 a:,2 - 3 a 6.-
Has. Has. Has. y mas
 

Propia 36 32 61 92 80 

Arrendada o en Medianeria 26 26 13 - 1 - 6 
Ocupada 38 42 26 7 14 

Total'de tiehrd 5 10 12-73 100 

FUIENTE: Encuestas CPES/AID, (1975).
 

1/ -En base de 271 observaciones.
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. CUADRO D-23 

PROMEDIO DE PAGO POR ARRENDAIENTO DE TIERA Y MEDIANERIA EN LOS 

DISTRITOS DE CREDIODOP, ENCUESTA UNO (484 ENTREVISTADOS) 1/ 

Tamaio de la Tir ra .. -

Sistema de Pago 0a 4 .' 5 'a20. .7 'Hasi 'Total 
Has. Has. y nis 

Pi-om-eoc 'dPagothectrea 
de la tieria arrendada' 1.34o 1.671 -592 1.490, 45 

(7)---,65- .(36) 

Porcentaje de la producci6n' 
cedido al propietario en 
concepto de medianeria 50,0 47,0 -- 50,0 48,o 

(4) (10) (1) (1') 

FUENTE: - Encuestas -CPES/AID ---(1973) . 

1/ 	Entre parentesis, el ntimero de observacibnes en-base a la que se 
calcul6 cada cifra. 
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.CUADRO D-24 

SALDO DE PRESTAMOS AGRICOLhS DE INSTITUCIONES CREDITICIAS, 1977 

(En nillones de Os.) 

Producci6n Producci6n ' Porcen-

Instituciones Crediticias Agricola Ganadera Total taje 

Banco Nacional de Fonento- 9.893,1 1.081,9 10.975,0 58 
Fondo Ganadero - 4.4ol,o 4.4o,o 23 
Bancos Comerciales - 1.672,6- 1.465;7 3.138,3 17 
Ex - Banco -del Paraguay -- 205,2 49,1 254,3 1, 
Crdito Agricola de Habilitaci6n. 146,8 - 146,8 1 

TOTAL 11.917,7 6.997,7- 18.915,4 ,100 
(en porcentaje) 64 37 100 

FUENTE: Elaborado en base a datos del Banco Central del Paraguay y obtenidos en
 
el Crgdito Agricola de Habilitaci6n (1978).
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el scldo promedio de pristmoos por- granja-serfa de airededor de 9.000 0. 
Por supuesto, los prestanos no estan distribuidos equitativaniente, ya que el 
nonto de los pristanos otorgados var ia'seg;n las necesidades do-10s presta
tarios, dl':1riterio do los BancosF4ara recuperacion Ze los prestanos, 
las garantias exigidas, etc. 

Desde 1972, el BNF mauent5 su cartera do pristanos azropecuarios 57 por
 
ciento (Cuadro En 197t los pr6stamos alcani6.on la cifrt
En5).; otorgados 
total de A 15.600 nillones do los que el 63 por ciento fu para financianien
to -de actividades agicolas, 26 por ciento para el sector industrial y silo 
7 ZofhcTdato'aphri la ganadera.V Esto indica quo el sector aricola fu4 ei 
principal receptor de los prestnos otorcados por el BNF (Cuadro D-25). 

Los programs de financiamiento de las actividades del sector acrrope
cuario son canalizados a trav6s del Departanento Acropecuario suministrando 
criditos oniuales y de inversiones paza agricultores y Ganaderos con tftulos 
de propiedad, aunque tanbien cl Departamento otorga prestanos a pequefios 
agricultores, especialiente a colonas recidn asentados, a travis do un 
acuerdo especial con el IBR, el CAH y algunas cooperativas. M4 s de la raitad 
del nonto total fu' .otorgado a-travis del Progrna de Pronoci'n -Aropecuaria 
y un 38 por ciento a traves del Proarena de Empresas AgrIcolas Mecanizadas 
(Cuadro D-26). 

Los progromas de Pronocion Agropec'aria. y do Consolidacion del Ejo Esto 
est n destinados a suinistrar asistencia ticnica y financiera a los 
pequefios y nedianos productores rurales. El 62 por ciento del nonto total 
do pristanos otorgados al sector se canaliz6 a trav's de estos dos programs, 
l que equivale a decir que d 2.252.1 nillones fueron destinados a1 finan
cianiento de actividddes do pequefos y medianos productores atricolas. 

El nonto total do pristanos otorGados por el Programa do Pronocin Agro
pecuaria (Cuadro D-27) so ha incronntado 70 por ciento en 1972/77. En 
cuanto al nuimero de prestoos, on 1972 so otorG6 6.196 pr'stonos, l que 
equivale a un promedio de 9 150.000 par prdstano. En 1977 el ninero total 
do prestaos fu6 nonor, 5.45 pero 0l pronedio por prestao ascondiS a 

289.000. La mayor parbe de los pristanos se otorgan a productores indivi
duales, anaque en 1977 aument6 el nunoro y el nonto de credito otorgado a 
asociaciones de productores, principal1onte conites de aricultores. El 
promedio de los prestnos obtenidos por los productores individuales alcanz6 
A 117.000 y 255.000 an 1972 Y 1977 respectivomente, en tanto que paran las 
asociaciones fueron de y4 299.000 y 972.000 on los raisros affos. Es intere
sante observar el decrononto producido tanto en el ninero cono en el nonto 
de los pristamos otorgados a los pequeflos ganaderos. Esta situaci'n se 
debe a la coyuntura poco favorable en el mercado de los productos pecuarios, 
principalnonte do la carne vacuna. 

.Best Available DoCumeit
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CUADRO D-25 

MONTO DE PRESTAMOS OTORGADOS POR EL BNF EN 1972/77 

-(En-millones de %.)-- 

L-Sectores -
. 1972-

Monto 
--- - 1977 

Monto 
-

/ 

Agricola - 4.803,-6- 57 - -9.893,1 - 63 
Ganadero 864,7 10 1.081,9 7 
Industrial 2.101,2 25 4.094,0 - 26 -

Coercializaci6n, Forestal, etc. - 698,3 8 463,84 

ITOTAL 8.467,8 100 15.632,8 100 

FUENTE: Boletin Estadistico, Banco Central del Paraguay, Enero 1978. 

CUADRO. D-26 

TOTAL DE PRESTIDOS OTORGADOS PARA EL SECTOR AGROPECUARIO EN 1976 

(En "millones-de '.) 

Programas Monto 

Promoci6n Agropecuaria 2.000,3 - - 55 
Consolidaci6n del Eje Este - 251,8 -

Empresas Agricolas Mecanizadas 1.408,7 38 

TOTAL 3,660,8 100 

FUENTE: Informe Anual Ejercicio 1976, BNFO 
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CUIADRO D-27
 

EVODUCION DE LOS PRESTAMO$ DEL PROGRLMA DE PROMOCION AGROPECUARIA
 

(En millones de $.)
 
-4-

NO de Prestarmos Monto Total Incremento 
-- Rubros-Financiados---- 1972 1977 1972 19?7 

1) Agricultuira 

Pr stamos individuales 
-Aseeiaciones- - . - -- -

Clubes.k-6 
- omi-t-As de- agricultores--
Cooperativas de producci6n 

5.6

-

49 

32 
-

37 

5.163 
-

-
---- 158 

20 

-

0,63 
--

662 

-

20 

-

-

1.319 

-
--.112 

61 

99 

-
-

205 

2) Ganaderia
 

Pequeflos ganaderos * 258 73 182 62 -

Tamberos 87 - 13 24 11 -

Avicultura 90 18 29 10,5 

3) Gusai d -Sbda 43 -- 9 -

TOTAL 6,196 5,445 927 1.575,5 70 

FUENTE: Banco Nacional de Fomento, Departamento Agropecuario 

* Incluye cr&dito para suinocultura. 

** No est& separado en los datos de 1977. 
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El Credito Agricola de Habilitacin es una institucion ofici1 de credi
to para el pequeflo agricultor. Desde 1972 se increnent6 'casil Utiveces el 
monto do los pristanos otorgados, nientras el ninoro do iprestatcrios se 
increment6 150 por ciento (Cuadro D-28). !Esta Instituci6 nvantcs'que tratar 
de asistir a los pequeflos agricultores ihcuividlaJonto lo hace a travis de 
grupos de prestatarios organizados infornalliente y que reciben el nonbro'de 
AUCA 1/ .(Asociacion de Usunrios do, Credito Agrfcola). Estos Grupos qu se 
corponon normalnente do 25 socios coda un, tambidn confornanmunt base 
orCanizativa porada comorcializacin obligatoria por grupo, 10 bual ayuga 
a asegurar al CAH -I recuperaci6n de los presta-ios. 

Esta Instituci 6 n a cnpliado considerablenente cl nnero de los prestmos 
en los ltfinos afios. Asirisno, y cono consecuencia, el nuoro de prestatarios 
asociados :(icAS) -se la ihcrecentado, existiendo actualuente 170; (Cuadro fD-28). 

CUADRO D-28 

NUMERO Y MONTO DE PRESTAMOS OTORGADOS POR EL CREDITO AGRICOLA DE . 
HABILITACION Y CANTIDAD DE AUCAS 

Aio 	 No. Monto AUCA 

1972-	 1.618 1o.o8.300 O 100 C 
1977 	 4.ooo 146.820.100 $. 170 

FUENTE: Crecito Agricola de Habilitaci6n.-

Los bctncos, principalnente el BNF, proveen aIrededor del 76 por ciento del 
credito utilizado por todos los agricultores inclufdos en la Encuesta. Dos 
(Cuadro D-29). Los.conqrciantes locales proveen el 17 por cient5 y el resto 
proviene dle nmigos, :ftiliares,. usurer6s y- otros; -Los conerciantes locales 
proveen el 81 por ciento del cr'dito empeado por las fiIcadconrnenos de 
cinco hect'reas de cultivos anuales y permanentes. Para jlas granjas de 2Q 
hect5reas y nas, los bencos proveen el 98 por ciento del creditoiempleado. 
De estamunera, los conerciantes son la nayor fuento de crtidito fara los-: 
agricultores n's poquefios y los bancos son la principal fuonte Para los 
agricultores ms grandes. 

1/ 	LaiAUCAS no son cooperativas :ni .pre-cooperativhs y nIs bien pucden sbr 
desaritas cono conites, Dependen del CAi, no tienen un sist a para: su 
prop acopitalizacion y no son reconocidas cono instituciones legales 
fuera dcl prograna. 

t 



CUADRO D-29 

DISPONIBILAE.D DI CREDITO PARA GRICULTORES POR DISTRITO Y POR TAMERO 

(En:Miles de 0. y Porcentaje) 
Ik 

Di st rito 
Fuente	 Toa1 -

Ita. Quiindy Sta. Rosa 

t " i' 

A. (En miles de 0.) 
Familiares o Amigo6 
Prestamistas 

55 
205 

8 
0 

24 
0 , 

23 
205 

Comerciantes 746 415 55 276 
Bancos 
Otros 

3.417 
77 

160 
0 

110 
15 

3.147 
62 

TOTAL 4.501 584 204 3.713 

Equivalente en miles, de diares (35,7) (4,63) (1,90), (29,47) 

Equivalente en miles ded lares 
para todo el distritn I (101,3 (47,98) (5?2,50). 

B, (En Porcentaje) 

Familiares o 
Prestamistas 
Comerciantes 
Bancos 
Otros 

Anigor 1,2 
4,6 

16,6 
75, 9 
.1,7 

1,4 

71,1 

-004 

8 

27,0 
53,9 

7,3 

o,6 
5,5 
7,4 

84,8 
1,7 

TOTL- -100,0 100,0 100,0 100,0 

YINTE: Encuestas OPES/LID (1973) 

- I 

DE TIERRA CULTIVADA
 

Tierra Cultivada 
Menos de 5 a 20 
5 Has- 'Has. 

55 0 
5	 200 

184562 
60	 1.024 

1215 

698 1.420 

(5,54) (11,27) 

7,9 

.. 
0,7 

80,6 
14,1 
13,0 

* 8,6 72,0 
2,2 0,9 

100,0 100,0
 

(18,91) 

20 Has. 
y mas 

0 
0 
0 

2.333 
92 

2.383 000' 

97,9 
2,1 

100,0 
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El credito 1fu6 usoda sei6nente cor un '2:por ciento,,de todos los agriculto
res entrevistatdos y s6lo jjor un i5por ciento; d los ogicultores con menos de 
cinco hoctdread cultivddas. La nitad de los 'gricultores con nms de 20 hect 
reas cultivada, us6 cr'dito. Los conercianthis proveen cr'dito a agricultores 
con menos de cinco hectareas, y a los aGrici1toles con 5 a 20 hectdreas 
(Cuadro D-30). Los resultados de la Encuesta'Dos nuestran quo los agricultores 
con 5-20 hectoeeas tionen crddito de los conorciantcs pero sus prestxios de 
los bancos son nucho Lis .randes. Quiero decir !que el agricultor con 5-20 
hectrecs aprovecho la disponibilidad do los conoriant&s para consoguir 
prestonos pequfflos. Por el;contrario, los ag-ricultores con menos de cinco 
hectdroas no tienen accoso a-ios bancos.' -Sus prestamos.,rlo los comerciantes 
son mas arandos do los prostanos que consi'uen los agripultores entre 5-20 
hecttreas (Cuadzo D-30). 

b. El Costo de Credito.Infornal 

Los prbstaistas infornales usui var±bespitodos ara cubrir los costos 
de los prestonos. Estos ntocos incluyen (1) c'rgas de interbs, (2) procios 
reducidos a los agricultores por sus productds, .(3) un margon elevado an las 
ventas a creclito y (41)ajustos on las pesas usadas. No se usan todos estos 
netedos en todbs los casos, *No obstante, para calcular las tasas de intores 
actual, as necesario ser coniciente-.ce los h16tods quo existon on el campo. 

(i) htors por Pr stanos en Efecrtive 

Ios joqudoios-:a.aicultores dolPara uay tiqaen dntendido quo las 
tasas de inteitas son un porbentaje fijo pre tano. !gq oblentiendon que 
tienen que pagar ol prestano despubs de la coseqha,:._el s nc -alculan una tasa 
de interds antial basado on el plazo ns earto. lPorejddiplo, si se presto. 
dinero en el romento de la sieinbra, la sae Inters 'puede ser 35 por 
ciento"b 5 por ciento nensu1 para siete meses. El ro prestado en enero 
puede tener unia tasa de interds de 20 p'r clent4, antiqfando el reeabolso 
on silo cuatrd neses. A pesar de planoe paarz01 pr1dtno despu s de la 
cosecha, la f4cha de paga puede varinr depaiidiendo de J6t disponibilidad de 
mano d6 obra, -del estatus aCronanico del cultivo, de la'hosecha y precios del 
nercadb. Los prestvnistas tratan de recuporar sus promsthos tenprano porque 
el nonto del ±ntorcs no aumenta con -n plazo n's largo. 

- ~ is'te dlGm a esjedulacin d precios pa farte de los agriculto
res al- inicio de lo, cosecha, pore el a icultorjno puede osperar nucho tienpo 
paran vender su produccion. 

Su capacidad para clracenar productos agricolas en.1a finca es 
linitada. .. Tewricanento, si menos tiepb ospera el productor para vender su 
producto, nas baja seria' la tasa de interds anual. Esto os solanente teori
co porque al agriculcr le falta efectiro en el moment-de la cosecha para 
el pay de-osalarios y otros gastos.. El. tiene 1& opcioay ce vender sus pro
ductos a otros compradores y prorroear el reenbolso do su deuda, pero su 

est Available ocument
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CUADRO D-30 

DISTRIBUCION DE I\GAICUL.0MZ UE RECIBIERON CREDITOS EN EL IYSO AGRICOLA 1972/73 POR FUENTE Y PROMEDIO 

(En auaranies) 

Familiares o .Anigos 
Prestamistas 
Comerciantes 
Bancos 
Otros 

Promedio 

Fuente Total de la Muestra 
NQ Ccntidad 

1) 
'3 
32 
16 
4 

55 

5.550 
68.0O 
'23.343 
213-562 
19.250 

69.246 

Hect'reas 
Menos de 5 Has, 

INN Cantidad 

10 
2 
19 

V5.550 
2.7-50

2.603. 
30.000 

1 15.000 

34 20.522 

en Cultivos Anuales y Permanentes 
5a 20 Has. 
No Cantidad 

20: Has. y mas 
Ng(. - Cantidad 

0 
1 

S13 
9 
2 

25 

200.000 
14.193 t.' 

113.777 
6.000 

56.800 

0 
0 
0 
5 
1 
6 

0 
0 

446.600 
- 50000 

397.167 

H 
cyN
0 

I 

Promedio sin,Repeticibn 1/ 59 

Sin Pristamos 212 

76.288 32 

174 

21.826 22

33 

64.569 S5 

5 

.'*76.600 

FUENTE: "CPES, Encuesta Dos. 

1/ Algunos agrictliores tuvieron m&s de tin pristamo. 

I-. 
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reputacion bajara;JIa-red de corpradores y sub c;mpradores (agentes de los
 
conpradoros). -"-


-- s . :La:tasa do interds anual para pistas en efectivo indihdo per 
los datos de.un encuests fu4 60"por ciento. -L El rango fu entre 40 y 120 
p.or-ciento. Tasas do interes de 49 a 71-por cionto so obtuvieron con un 
intervalo de confinnza de 95 por ciento, mientras que a un rano Ias trande, la 
tasa de inter s fu de 60 per cionto para uns del 50 per ciento de las 
observaciones. Si se elinina una observacion que tuvo una tasa de interes de 
120 par ciento, lo tasa estarfa entre 54-y 66 per ciento can un-intervalo de 
confianza de 95 por ciento 2 

'-(2) Descuentos Sobre el Precio Pagado por Ia Producci6n 

Los prestms infomales genormonente se pagan con la producci'n. 
En la nuestra de CPES, el 82 por ciento de aquells agridultores que recibie
ran cridito de los conerciantes vendieron su pr6ducci'n a los mianos. - -li este 

-neocio, cuando vieno el a~ricultor para pagar su cuenta con su produccidn 
existe otra oportunided para que el cnerciante aumente ia tasa do intords, 
por un descuento en el precio del producto-

Es dificil docunentrr oste sistena do precies. Las diferoncias
 
observadas en los preciospueden resultcr de variaciones on i calidad del
 
producto*, canbios do precios duranto la-cosecha,,costos de transporte y pre
cies ns altos par ventas on cantidad.
 

Se analiz6 ios precios do algotn recibido por los productores 
en funciin de la fuente de credito. Aquellos productores que usaron cr'dito 
fornal recibieron precios de 15 per ciento nls alto que los productores quo 
usnron- credito infomal. Esta diforencia do precios puede tener algunos 
conponentes. Prinero puode incluir una carg de interds escondida, que-f& 
se discuti6. Socundo, los agricultores que producen un volumen Grande y 
prestan dinero de fuentesi formales podrian rocibir nejores precios a caisa 
do su volnnen de produccion y tonbicn debido a quo el prestatario foraal 
tione nis flexibilidad on-la biisqueda de nejores precios. Los datos-dispohi
bles no pemiten la- soparacidn de- ostos -fonoienos. . 

1 	 Una nuestra de 55 agricultores pequefios en el Departmento do Par-aguar 

fu6 hecha per el Gabinete Tecnico del MAG en 1976.
 

2/ Las tasas do interds deponden do las cndiciones del nercado local.
 
Unan t-sa de inter's de 120 per ciento so encontro en ia couunidad nas
 
aislada. .
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*Los datos disponibles indican que un: descuentQ dedos por ciento 
pore la purcion do 1- producci6n cubierta par 01 prestano es ras coun.I 
Entonces, de la diferencia entre los precios de algod6n recibidos por los 
prestatarios,. formales e infomalos, solanente Una pequefa porcion es atri
buible a descuentos para cobrar ls .costos del prestcno. El segundoafactor, 
el valuaon de ventas, duestra una correlcidn de 0.54 por procios recibidos. 
Este-factor probablenento explica un. gran parte de las diferencias de-precios 
entre prostatariosfornales e inforriales. 

_(3)Sabre el Precio de la Mercaderia Comprada a Cridito 

crdito. 
dito. 

PequcHos agricultores copran insunos agricolas y cuestibles 
Los precios de conestibles usualente incluyen las cargas del cr'

a 
-

El pequcoff agricultor nornaluente usa credito y ontonces nu sabo 
las ventajas.de comprar conestibles en efectivo. El marGon de -anancia on 
el neredo para varios agricultores y compradores tonia un'rano de 3.3 f 10.4 
por ciento, siondo el :promedio de 6.0 por ciento. Estos porcentajes se basan 
on observaciones linitadas,pero est.n confornes con datos de comprs de 
artIculos de consuno en Asunci6n (Mast). 

Los precios do insumos incluyen cargas de interes que cstin 

basados en el prstsno que so pa3a con la cosecha. En este caso no fue 
posible calcular directanente los costos del credito. En lugar do eso, so 

supuso que las carGas del prestcno era la diferencia entre el rnargen de precios 
al por mayor y al por menor y el margen normal para provecho y transporte. 

En promedio, el mrgon do precios al par ayor y al por menaor 
fu6 44.6 par ciento. Esta es la diferencia entre precios pagados por agricul
tores y precios indicados par mayoristas on Asuncion. Las cooperativas 
paraguayas -suponen un nmrjren de ganancia normal de 30 par ciento parm los pro
pdsitos de planear y fijar precios. Con esta suposicion, el nargen necosario 
prxa cubrir los costos de pre'stanos fu6 de 14.6 par ciento. Suponiendo que 
los insunos para controlar plvgas on onero, (no se considera fertilizante ' 
porque la myoric de los pequefios agricult.res no 1o conprnn), el margen de 
ganancia sabre seis neses (el plaza pronedio pera par'o do pristonos para 
insunos es alrededor de seis noses) os'lrededor de 29 por ciento. Ests tasa 
as parecidaa .a tasa de dos por ciento que fu6 declarado par tres mnyoristas 
on Asincion. 

c. Denanda de Serv-icios de Credito . 

En los resultados do un. nuestra do 271 agricultores, relativanento 
pocas personas que son consideradas c0no paquefos agricultores (con capital 
monor de A 750.000) tienen experiencia de credito (cuadro D-31). An inclu
yendo los grandes agricultores, solamente el 24 par ciento de los enirevista
dos ha usado el cridito durante los j1tiuos tres aZos y un 22 par ciento us6 
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el credito. el affo pasado. Cuando 'se progunt6 sobre en.uso! db cr&iito duran
te el afio aasbdo, ei 61 por ciento de todos los entrovistados ranifesto que 
no utiliz6 criditc, poro quo los necesit6. 

El ontrevistado manifest6 su requerinients de credito dentro de 14 
clases agrgpadas en cuatro categorf s (Cuadro D-31): (1) cbstos dnuales, 
(2) costos' do nediano plazo, (3) compra de tierra y (4) Gastas personales. 
Los encuestados estali estratificados por el traio.del capital -neto, siendo 
los puntos id~ites 250.000 y>.50.0.000 (Quadra D-31-), De un total do 
271 entrevistados en la nuestra de la- ncuesta Dos-, 245 (90 pbr ciento) 
nanifestaron alguna necesidad do cr6di't. Por la can-Eidad de capital neto, 
las necosidades de credito fueron nanifestadas por 93 per biento.db los 
agricultores con 1un capital neto nenor de 0 250.000 Y 95 por ciento do los 
agricultores con un capital noto superiar a 0 750.000. 

Beat Availa Document
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CUADRO D-31 

DEil1IDa TOTAL DE CREDITO POR MONTO DE CAPITAL NE.O 1/ 

(Tor h6mero de Encuestados y Miles de Guaranies) 

Por Monto de Capital Neto (En miles)
Tipo de Gasto Total Menos de 0, 250 0. 250 a f. 750 0. 750 Y msNo. Monto No. 
 Monto No. Monto, No. Monto 

Gastos Anuales 27.565 8.196 5.155 *14.214cultivar mis tierra
 134 10.709 85 3.936 38 1.968 11 4.805Cultivar la misma tierra
 107 8.581 65 1.090 31 '1.101 11 6.390Aiquilar Tierra
 39 1.220 31 1.038 82 182 0-0
Aiquilar Tracci6n Animal 28 348 22 244 .5 90 14 
Alquilar Maquinarias
 20 -31 2.209 284 46o- 4

1 
1,.465

Contratar Mano de Obra 4134 4,498 78 1.604 40 1.354 *16 1.540 
HGastos Multianuales 0'~40.208 13.577 11.771 14.860 -r 

Comprar 1nimales de Trabajo 131 8.155 97 5.135 26 1.970 8 1.050 
Comprar Implementos y Maquinarias 141 17.605 91 2.858 37 6.062 13 8.685 
Hacer Mejoras e Instalaciones Fijas
 76 5.253 45 1.437 22 2.161 9 1.715 
Comprar Ganado
 127 9.195 89 4.147 27 1.638 11 3.410 

Compra de Tierra 163 24.261 115 11.055 37 5".o56 8.150 

Gastos Personales 8.437 4.646 - . , 1.8201.991
 
Vivienda 99 3.881 68 2.019 23 .1.102 8 760 
Necesidades Personales
 100 3.984 71 2.332 25 852 41-,. 8o 
Otros
 11 572 8 295 .2 17 1;:; 260 

TOTAL 2475 100.473 1l6 37.476 59 -953 20- 39044 

FUENTE: OPES, Encuesta Dos, Lirtedo de Computadora, Cuadro 12-A 

1/ 245 entrevistados (90 por ciento del total) demandaron cridito y formaron, 1a base, del cuadro. 

S 
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E.. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La siguientessecci 6n constituye una exposici6n tentativa de -las ,conclu
siones y recomendaciones de este-estudio. 

1. Conclusiones
 

a. Una estrategia de expansi6n de la produccibn agricola es fundamental
 

para el.prbgreso econ6mico futuro del Paratuay.
 

b. Aparentemente no s6lo el desarrollo agropecuario-forestal, sino
 
ademAs-el incremento de las exportaciones agrIcolas, es esencial para el
 
adelanto-econ6mico permanente del Paraguay.
 

c. La producci6n agricola ha crecido a pasos agigantados en la i1tima 
d4cada. -Este crecimiento se debe principalmente a las nuevas tierras habi
litadas principalnente para cultivos de exportacibn. 

d. Tanto los pequelos cono los grandes agricultores producen cultivos 
de exportacion. 

e. La migracion de la poblacibn rural de las zonas de antiguo asenta
miento a las de tierras virgenes se ha desarrollado aceleradamente en la
 
61tima d4cada.x 

..: (1) Las-estimaciones de la superficie de tierras aptas para la 
agricultura no utilizadas nos sugiere que existen grandes 

- - oportunidades para una colonizacibn continuada. 

(2) Los anlisis indican que las explotaciones agrIcolas con menos
 
ide 5 has. no utilizan plenamente la mano de obra familiar y 

que la migracion de algunos nienbros. de- dichas fanilias a par
celas mayores de tierra en las nuevas zonas de la region oriental 
representa una importante oportunidad para-aumentar el bienestar 
econ6mico. 

(3) Sin embargo, los colonos recien asentados tienen frecuentemente
 
- linitaciones de orden-econ6mico, principalmente para habilita
*. - de tierras, construcci'n de viviendas y de insumos para- -ci'n 


la prinera cosecha. .. .
 

(4) La-faltaAdsacceso a los mercados y a mejores teenologias tan
bidn'cons-tituyen un frpedirento a la mayor-producci6n para el 

- - Solono:y podria~obligarle a mantenerse en un nivelde produc
ci6n cercano-al de.subsistencia.
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f. La productividad .e la rAno de obra es bija. en el sector agropecua
rio del Paraguay. De ahl que el aumento de los ingresos para una gran pro
poFcin'deagricultdfes parecerfa depenider de la intrdducci6n-deanevas 
tecnologias- , ya sea aunentando la'superficie cultivable por hombre/afio 
(actualmente estinada en alrededor de 3 hect6.reas por honbre/aflo) o los 
rendimientos par hectarea utilizando el nisno insuno de mano de:dbra; .. 

(1) 	 En general, la-expansion de la praducci6n no ha sido-elresul
tado de mayores rendiientos por hectiret,10 que-irplicaria
el poco uso de tecnologas avanzadas. 

(2) In tecnologia aplicada a la produccion de un cultivo 6n.parti
cnlar aparentenente no.varia a medida que el tamaho Ce-las 
explotaciones y el capital disponible aunentan. Mas bien, el 
principal canbio de organizaci'n entre una explotaci 6 n grande 
y-undapequefia est en el he'cho de que los grades-dedicanania. 
pequefia proporci 6 n de tierraaITos cultivos ymasce.doncentra 
a la ganaderia que es una actividad de uso intensivo de capital. 

- iEsto sugiere que a los niveles de tecnologia, eletetorno al' 
6
capital invertido en la ganaderia es nornalnente n s alto que 

los 	retornos a la mano de obra adicional para la produccion
 
- -'agricola. 	 - :* I 

g. 	La ubicacion deaventajosa del Paraguay respecto al mercado de-ex
portaci6n y el rercado donistico linitado sugiere que el pals no puede per
nitirse-un sistema de -cor6rcializaci6n agricola ineficieite y nal,6rganizado. 

(1) Aun cuando se ha considdrado con bastante-deehimiento la posi
ble existencia de intermediarios oligops6nicos, se ha analizado 
muy poco los c6stos de las distintas fiaciies de comercializa

-	 cion y la econonia que puede obteneir'e nejorando el sistena de 
canercializaci6n. 

(2) Los-principales obst'culos para la conercializaci6n eficiente 
son la falta de caminos para el transporte interior y el costo 
del transporte fluvial para los productos de exportaci 6 n. 

if." Dadala-importancia de la agricultura para el desarr6llo de la eco
noria,-'los, r'eturos. financiero- destinados-a las actividades del sector agro
pecuario son considerados insuficientes. 

-- (I) Aun cuando los fondos. del presupuesto regular han aumentado 
.1 considerablemente en los 6 ltinos-afios, el.alto-nivel de los 

gastos bajo la influencia del PIDAP, sugiere que el MAG puede 
utilizar nayores recursos presupuestarios.
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(2) Aunque so utilizen ticnicas tales como el trabajo con Grupos 
de ahgicultoresy la participaci6n de otras entidades piblicas 

., privadas para colaborar en la difusibn de infbrmaciones tic
iicas, el SEAG puede abarcar a solanente 1na paquefia proporci1i 
de los agricultores paraguayos. 

3CS)Hay nec-esidad de-th:isfiiiii-agricola. vocacional mas extensiro 
*para calificar la-.ano de obra para el sector agr{cola. - 

(4) 	 Las facultades que imparten la enseffanza en la rana agropecuaria 
deberfan estudiar la posibilidad de destinar mayoresrecursos 
para clases pra'cticas. Se podria establecer un prograM de 
pasantia. rura1 para que los alpmnos de los -dltinos cursos tra
bajen en las Areas de su especializaci 6 n. Con esto no solo- se 
darA experiencia a los estudiantes, sino tanbien estiulara' 
las oportunidades de enpleo de mas graduados bacia todos- los 
sectores. 

(5) 	 De actlerdo a la eneuesta, alrededor del 20 por ciento de-los
agricultores est& utilizando credito. Aunque solanente el 
6 por ciento recibe credito de los bancos. 

2. 	 Consideraciones-sobre la Politica de Desarrollo Agricola-

El Mercado de Exportacibn 	 -

Dado el relativamente pequefio nercado interno, resulta-claro que el 
principal necanisno para aunentar los ingresos continuara. siendo la'prodc
ci'n para el nercado de exportacibn. La ubicaci'n desventajosa dll-Paraguay 
exige que se desarrollen ticnicas de produccibn que conbinen los recursos 
humanos y. de la tierra de tal nanera que sea un productor competitivo, pero 
al misno tiempo aumente la productividad de la mano de obra para nejorar los 
ingresos en el sector rural. En segundo lugar, esta nisma ubicaci'n des
ventajosa exige que se preste cuidadosa atencion a la eficiencia de la co
ercializacibn para convertirse on un proveedor competitivo en el nercado 

nundial y, .al nisno tienpo, retener el nayor margen posible del precio db-' 
exportacionl para el productor. 

Adenis, aun que. gra:n parte del creciente progreso logrado por el sector 
agropecuario del Paraguay .ha tenido lugar durante un perfodo de precios fa
vorables en el nercado nundial, no hay seguridad de que no se produciran 
fluctuaciones que podrian tener un impacto perjudicial..: De ah-que, pare
cerfa prudenttque se exploren -VErios necanismos para reducir' el impacto 
de las ocilaciones de precios. 
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Otras estrategiaspars el Desarrollo del Pequeo Agriciltor' 

- Ka~:4i's-tres' estrategias'"bsicas que pueden ser aplicadas al desa
rroll"&1 pequefo agricultor. Las mismas podrian describirsecamo sigue: 

a. Producci6n intensiva en base a los recursos actuales de tierra: 
Dicha estrategia-implica (1) uso mas intefsivo dedlos rebursos&n2a pro
ducci6n de productos corrientes 6 (2) sustituci6n por p,6ductd sde mayor 
valor y cuya producci6n es mas intensiva en mano de obra. 

S Ls limites de 'esta estrategia dependen e-n el piimer caso de la 
disponibilidad'de tecnologias apropiadas y un buen mercado para productos 
de mayor-ialor en el -segundo caso. Aparentemente las tecnolog:as usadas 
ofrecen oportunidades limitadas pars la intensificaci6n de la producci6n 
actual. Tambien la disponibilidad de creditos en condici6Hes i6s razona
bles 'parala produccibn de los rubros actuales puede ser beneficiosa para 
el pequefo agricultor. Con respecto a la producci6n de productos de mayor 
valor, se justificaria realizar un estudio mas profundo del mercado y la 
factibilidad de la elaboraci6n, antes de reedmendar un programa mas inten
sivo en este-sentido. -r- 

b. Expansi6n de los recursosde tierras disponibles al pegueno agri
cultor: En el Paraguay esta estrategia principalmentelilnplicai1a.coloni
zacion de nuevas zonas. Los limites de esta estrategia son impuestos per 
la cantidad de tierra que puede ser usada productivadeante por la-fmilia 
agricultora con la tecnologia disponible, el acceso de los colonos a los 
mercados ydlos recursos que'le son disponibles para expandir la producci'n. 
Muchbs colonos tienen necesidad de recurnos adicionales, mejor acceso a 
los mercados y otras alternativas tecnol6gicas'que les -permita aprovethar 
mas ventajosamente las extensiones de tierra que disponb. La disponibiliA
dad de tierra aparentemente no-constituye un problema para esta estrdteghia 
en el Paraguay, aunqie los costos de habilitacion de nuevas zonas son, a 
veces,muy altos. 

En cualquiera de los casos antes mencionados, un -factor-limitante 

podria s&r la capacidad administrativa del pequefio-agricultor An 2 duand
algunos agricultores podrian estar en condiciones de manejar mayores-ex'-' 
tensiones de tierra, el peqiefio agricultor tipico probablemente necesitara. 
una asistencia tecnica considerable para organizar la produccibn, la cose
cha y la comercializaci6n de un mayor volumen de producci'n. 

c. Creacibn de oportunidades de trabajo fuera de la granja. Esta 
estrategia implica el desarrollo agro-industrial en la comunidad rural 0 * 
la migracion en busca de empleos urbanos. Los-limites de la'estrategia 
dependen del mercado para productos agro-industriales (ya sean insumos 
agricolas de producci6n local o productos agricolas elaborados) 0, per 
otra parte, la capacidad del sector urbano de suministrar empleo a aquellos 
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b. Seguir fomentando la migraci6n hacia nuevas zonas, pero se debe 
dar mas enfasis al hecho de que el colono tenga acceso a los mercados y 
los recursos -necesarios para expandir la producci6n comercial. 

.c. Reexaminar la investigaci6n a la iuz de las .necesidades del-peqe
flo agricultor y tomar en cuenta la aplicabilidad del cultivo sucesivo y 
cultivos asociados, combinaciones de cultivo y ganaderia, t6cnicas de,la
branza minima y siembra directa, y niveles intermedios de mecanizaci 6 n. 

d. Realizar an61isis para determinar los costos de las distintas 
funciones-de comercializacibn, quie'nes las realizan, y quien asume-los 
riesgos para identificar los ahorros que pueden lograrse por medio de me
joras especIficas en la comercializacibn. Luego se deben l1evar adelante 
los programas para mejorar la comercializaci6 n. 

e. Dar altta prioridad a la continuacion-de la expansi6n y mejora del 
sistema vial que sirve actualmente a las concentraciones de agricultores y
 
nuevas-zonas de colonizacibn.
 

f. Continuar con los esfuerzos para mejorar.1a difusi6n de informa
clones de mercado y expandir el uso de normas de calidad. 

g Realizar analisip de oportunidades de mercado para productos 

agricolas de alto valor y productos agricolas elaborados para identificar. 
los productos que puedan constituirse en nuevas fuentes de ingresos-en-el 
sector rural. I 

,h. Obtener un mayor apoyo financiero para la mejora-y expansi6n de 
las actividades de apoyQ - investigaci6n, extensibn, educaci'n vocacional, 
servicios de comercializaci6n y credito - en el sector agricola. 
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que emigran a las ciudades. No resulta claro, eh base a la informaci6n dis
ponible, la.:medida en' qie existen, en el Paraguay oportunidades para' adoptar 
la estrategia agro-thdustrial. Por otro ladb, el gran'poicentaje'de-imjleo. 
proporcionado por el sector rural y el relativamente bajo promedio de desa
rrollo industrial sugieren claramente que e sector urbano no est' debida
mente preparado para absorber un gran numero de inmigrantes de las z6nas 
rurales. 

3. Resumen y Recomendaciones 

Resulta. laro que cualquiera sea la estrategia o estrateg±hs empleadas 
existe-la necesidad.de und tecnologia perfec ionada para aumentar la prbduc
tividad de la mane de obra en el sector rural.- Los programas actuales de 
investigacibn y extensi 6 n del Ministeriodel ramo esti nbrientados hacia 
ciertos productos agricolas especificos. A pesar de que este enfoque faci
lita un& administraci6n ord6nada, podriah obtenerse beneficids adicionales 
significativos de los progrdmas que est.n orientados hadia "sistemas de
cultivos". Esto sugiere la necesidad de comprender las pr6cticas:que actual
mente usan los agricultores, y por qui las mismas son utilizadas, con el 
objeto de, aportar-nu&vos .puntos de vista que estin adaptados a larealidad 
del agricultor. Podrlan examinarse posibilidades tales como cultivos suce
sivos o cultivos asociados para un mejor aprovechawiento de la mano de obra 
disponible. en-la.pequefia:granja o cistintas combinaciohes de cuItivos-gana
deria como otrks. alteriativas a las practicds actiales. A un nivel mas 
general, esto podia implicar el estudio de la factibilidad de vincular 
cultivos especificos y ganaderia a plantas elaboradoras.
 

Desde otro.pinto de vista, existe la necesidad'de'desarrbllar teeno
logias~que periitan al agricultor manejar mayores parcelas de tier'r'acon 
la mano de obra disponible. Adem.s las formas-intermedias-d.e mecanizac-ion
 
podrian tambidn ser exploradas como medios para reducir las grandes deman
das de mano de obra que limitan la expansi 6 n de la producci6n agricola. 

Los esfrerzos para desarrollar y difundir tecnologias perfeccionadas 
requeririn aportes financieros adicionales para investigaci6h y extensi 6 n. 
Ell, a su vez, demandara un mayor nmero de personal experimentado en el 
sector agricola. Finalmente, se necesitarAn recursos adicionales de crdito 
para 1evar adelante estas tecnologias a nivel de granja. En base a estas 
consideraciones, se presentan las siguientes recomendaciones: 

a. En la politica sectorial se debe considerar seriamente los mecanis
mos quae atenuen los efectos de posiblesfluctu.aciones en los precios inter
nacionales sobre el productor de rubros d.e exportacion. 
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