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Presentaci6n

Desarrollo es sinonimo de calidad de vida y esta comprende
y exige calidad del medio ambiente. Bajo estas ideas directri
ces, la Secretarfa Tecnica de Planificacion, desde su creacion,
ha elaborado los planes de desarrollo. Asr tambien ha sido
preocupacion permanente de la Secretarfa, tanto el conoci
miento del potencial como las formas de uso y conservacion
de los recursos naturales del pars. Por ello, en los planes de de
sarrollo siempre se ha preconizado evitar el deterioro de su pa
trimonio am biental mediante una pol rtica acertada del usa de
los recursos naturales.

Conservar y preservar la riqueza natural, es asegurar a las
generaciones futuras la posibilidad de producir bienes y habi
tat confortable.

EI cuidado del medio ambiente depende del interes de to
dos los habitantes, individual y colectivamente, asl como de
las instituciones publicas y privadas, debiendo en las acciones
primar el criterio conservacionista ante otros intereses secunda
rios. Significa, por tanto, tener conciencia de la importancia
del ambiente y del papel que desemperia en la vida de los pue
blos a fin de no quebrantar su calidad.

Con la elaboracion de este documento se pretende satisfa
cer una sentida necesidad: la de contar con un estudio global
de los aspectos am bientales del Paraguay, arribando a impor
tantes conclusiones y formulando propuestas y recomendacio
nes para la conservaci6n y preservaci6n del medio ambiente en
nuestro pars.

Federico Mandelburger
Secretario Ejecutivo

Hoy dla, casi todos los parses del mundo estan recono
ciendo que no se puede lograr el desarrollo del nivel de vida de
sus pueblos sin el usa racional de los recursos naturales y del
medio am biente. EI Gobierno de los Estados Unidos de Ameri
ca, a traves de la Agencia para el Desarrollo Internacional
{AID}, ha desarrollado el Perfil del Medio Ambiente como un
proceso para ayu dar a los palses a diseriar planes de desarrollo
basados en la buena utilizaci6n de los recursos naturales. Con
ello se lograra asegurar el potencial para el sostenimiento ade
cuado de la poblacion actual y el destino de las generaciones
futuras.

Es para mr una gran satisfacci6n que, durante el desempefio
de mi mision como Embajador de los Estados Unidos de Ame
rica en el Paraguay, se haya concretado la realizaci6n del Per
fil Ambiental del Paraguay, trabajo ejecutado por la Secreta
rfa Tecnica de Planificaci6n en colaboracion con el Instituto
Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo {liED}.

He tenido muchas oportunidades de conocer el ambiente
natural del Paraguay y he disfrutado' de los hermosos paisajes
de los parques nacionales, de los bosques, del aire puro y de los
numerosos rros y arroyos. He podido apreciar la enorme diver
sidad de vida silvestre que existe en este bell rsimo paIS, y he
podido admirar en especial, debido a un interes personal, la
abundancia de sus esplendidas aves. Por todo esto, yeo el tra
bajo del Perfil Ambiental con muchas expectativas de logros
futuros.

Espero que este documento no sea considerado como un
fin en sr y que, como tal, termine guardado en una biblioteca.
Mas bien, que sea un comienzo que estimule la realizaci6n de
mas actividades en el esfuerzo nacional de preservar el patri
monio natural del Paraguay.

Arthur H. Davis
Embajador
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Prefacio
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el Sr. Dennis Mc Caffrey y la Sra. Diane W. Wood, del Institu
to Internacional de Ambiente y Desarrollo, (lIED), y el Sr.
Gary Hartshorn del Centro Cientlfico Tropical de San Jose,
Costa Rica.

EI anal isis, la sfntesis, la coordinacion de los infonnes sec
toriales y la presenta.cion final, fue lIevada a termino por el
Sr. Gregorio Raidan (STP) y el Sr. Alberto Gimenez Ferrer
(STP).

La revision del documento, en su aspecto formal, fue efec
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Sra. Carlota Rheineck de Mendez.

Los arreglos contractuales para el Perfil estuvieron a cargo
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demograficos. EI esfuerzo del Sr. Guillermo Sosa de la Divi
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tuadas. Asimismo, el mayor reconocimiento al Sr. Luis ltu
rri, Secretario General de dicho Museo. EI Perfil no habria
sido posible, sin las diversas contribuciones que en tiempo,
informacion y materiales brindaron las personas entrevistadas
por los miembros del equipo. Tambien se agradece a los inte
grantes del Proyecto de Inventario Biologico Nacional que co
laboraron de alguna u otra forma con el Perfil Ambiental del
Paraguay; dichas personas son: Aida Luz Aquino, Isabel Ga
marra Marfn, Lidia Perez de Molas, Reinilda Dure Rodas,
Johrl Kochalka, David Brunner, Daniel Drennen, Gina Gould,
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Su cooperacion generosa queda muy agradecida.
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I

Introducci6n

Antecedentes

Ante el cambio gradual y persistente del medio ambiente y
la necesidad de un conocimiento mas profundo de todos los
aspectos vinculados con la problematica ambiental, al inicio
del ano 1.984 la Secretarla Tecnica de Planificaci6n de la Pre
sidencia de la Republica del Paraguay solicito la asistencia tec
nica y economica de la Agencia para el Desarrollo Internacio
nal, de los Estados Unidos de America (AID), que entre sus ob
jetivos tiene el de ayudar a los palses que desean estudiar su
medio ambiente.

Acordada entre las dos instituciones la necesidad del estu
dio ambiental del Paraguay, se definieron las bases para su rea
lizaci6n.

Uno de los principales medios a traves del cualla AID cum
pie con su responsabilidad de promover el desarrollo, basado
en un buen criterio ambiental, es mediante la elaboracion de
perfiles ambientales en America Latina y el Caribe. Los perfi
les varian en euanto a formato, estilo, descripcion de las con
diciones nacionales y la metodologla seguida para su prepara
cion; ellos se han constituido en documentos que describen el
estado del medio ambiente en un pais, resaltan sus cuestiones
y problemas en este campo, y recomiendan las acciones que
correspondan.

Ohjetivos

EI perfil ambiental del Paraguay persigue los siguientes ob-
jetivos generales:

Describir el marco social, cultural, f1sico y economico
del medio ambiente nacional.

Describir el estado de los recursos ambientales del paIs.
Esta descripci6n tiene por fin promover informaciones

cuantitativas y cualitativas, acerca de los diferentes re
cursos e identificar cuestiones ambientales vinculadas
con los recursos humanos y naturales del pais.

Analizar los problemas ambientales del pais, en cuanto
a sus causas, gravedad, efectos, interacciones y posibles
soluciones.

Evaluar el marco legal, institucional y educacional para
el manejo de los recursos naturales y encarar sus cuestio
nes ambientales.

Recomendar un plan general de accion destinado a crear
oportunidades y a resolver problemas ambientales.

Promover proyectos especificos que surjan del proceso
de elaboracion de este perfil.

Involucrar a profesionales nacionales en el proceso d.e
elaboracion del perfil, dando oportunidad a los mismos
de trabajar conjuntamente sobre la problematica del me
dio ambiente.

Se han definido los siguientes objetivos especificos:

Recopilar y analizar las informaciones existentes sobre
los aspectos del medio ambiente.

Dar una vision completa de la situacion ambiental del
paIs.

Describir la situacion actual y las tendencias en cuanto
al uso de los recursos naturales.

Proponer acciones para el desarrollo sostenido de los re
cursos naturales.

Estimular discusiones, estudios y conclusiones sobre as
pectos ambientales.

Establecer las bases para las actuaciones de agencias in
ternacionales financieras y de cooperacion tecnica.

Orientar las acciones de instituciones y dependencias na
cionales.
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Metodologia

La STP y el II ED han delineado c~njuntamente el. ~arco
te6rico y la metodologla que han regldo la ela~oraclon del
Perfil Ambiental. Este fue elaborado por un eqUipo de espe
cialistas paraguayos e internacionales y cubre todo el espec
tro 0 facetas de interes ambiental.

La investigacion, que duro cincuenta y cuatro semanas, se
ha efectuado a escala nacional, con orientacion intersectorial.

EI personal especializado integrante del estudio ha sido se
leccionado por la Direccion del Perfil Ambiental del Paraguay,
atendiendo a sus conocimientos, pragmatismo y esplritu de
trabajo en equipo. En total, han sido contratados treinta y
un expertos especialistas, veinte y uno de ellos nacionales y
diez extranjeros.

Los consultores, nacionales y extranjeros, han cubierto las
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veinte areas 0 sectores espedficos en que han sido divididas
a los efectos, las tareas del Perfil. En once areas, los consul
tores nacionales e internacionales trabajaron en forma conjun
tao

Partiendo de una revision de la informacion existente los
especialistas realizaron verificaciones de gabinete y consultas
personales. En los casos necesarios, las informaciones secto
riales se complementaron con salidas al campo.

Los informes sectoriales presentados por los especialistas
han sido integrados, armonizados y resumidos por el equipo
tecnico permanente del Perfil a cuyo cargo corri6 el anal isis
de los documentos. Asimismo, dicho equipo resumio las con
clusiones definitivas referentes a la perspectiva ambiental del
Paraguay.

Finalmente, el equipo tecnico permanente ha identificado
posibles acciones 0 ideas de proyectos de interes nacional. (Ver
Capitulo Ill).



Antigua iglesia sustituida por una modema

Basflica. Caacupe

Camino en el Chaco. Foto cortesfa S. F. N.

Perspectiva
Ambiental

Lago Ypacaraf Ru fnas Jesu fticas



II

Perspectiva Amhiental

EI Horizonte Dos Mil Once

Se ha tomado el ano dos mil once como referencia para lIa
mar la atencion sobre la evolucion de la sociedad y su medio
ambiente en el lapso de una generacion; en aquel entonces se
ra el bicentenario de la Independencia Nacional, hito histori
co en la formacion del ambiente socio-polltico-cultural pa
raguayo.

EI uso Iimitado a que fueron sometidos los recursos natu
rales, favorecido por la abundancia de estos hasta dos 0 tres
decadas atras, no habra ereado preocupacion ni temor por el
deterioro 0 agotamiento de sus componentes; eran suficientes
algunas reglamentaciones en cuanto a su uso y posesion a fin
de evitar mas bien conflictos entre los usuarios antes que su
ver(jadera protection. Pero dada la expansion economica, la
gran movilidad social, la tecnolog(a moderna de las comunica
ciones y las expectativas de la poblacion por una mejor calidad
de vida, se ha venido creando ultimamente una creciente de
manda y una utilizaci6n masiva e intensiva de las tierras, aguas,
fauna y vegetacion, todo 10 cual ha producido una rapida dis
minucion y deterioro de estos recursos.

Ante esta situacion, es dable observar que, a medida que
aparecen los problemas, se van tomando las medidas tendien
tes a prevenirlos 0 corregirlos. El hecho de haberse consagra
do en la Constitucion Nacional de 1967, que el Estado preser
vara los recursos naturales y establecera las bases para regla
mentar su usa, como as( tambien en los convenios internacio
nales, codigos, leyes u otras disposiciones mas recientes, signi
fica que existen ya bases jUridicas y legales para el cuidado y
defensa del medio ambiente. Sin embargo, los estudios sobre
la administracion de la pol ftica relativa a este y los recursos na
turales revelan en algunos casos incoherencias que deben corre
girse para lograr mayor eficiencia de ese marco normativo.
Ademas, las instituciones responsables de la pol (tica en cues
tion, adolecen de debilidades que no les permiten una accion
mas eficaz en las areas que les competen.

Los objetivos nacionales fijados por los planes de desarro
llo, como la Paz Social, el Bienestar de la Poblacion, y la In
tegracion Territorial, cuyos logros se basan en la estrategia del
incremento de las exportaciones, la agroindustria y la sustitu
cion de importaciones, definen al sector agropecuario y fores
tal como el soporte fundamental del desarrollo, el que a su vez
descansa en el uso de los recursos naturales y significa el incre
mento de las tierras cultivadas a expensas de tierras boscosas,
el uso de las aguas, las praderas y otros recursos.

Los objetivos y las estrategias del desarrollo se han estable
cido en base al potencial de los recursos productivos sin des
cuidar su conservacion, preservacion y la propia recuperacion
de algunos de los componentes deteriorados 0 degradados.
Las acciones y actividades conducentes al cumpl imiento de la
estrategia y el logro de los objetivos se sustentan en bases ju
r(dicas y en diversos instrumentos legales.

En el futuro, la calidad del medio ambiente estara supedi
tada a los mismos facto res que hoy dfa son determinantes, con
la diferencia de la magnitud en que dichos facto res estaran ac
tuando. Por un lado, sin duda, la riqueza natural disminuira
considerablemente, tal vez hasta el agotamiento de algunos de
sus componentes; la poblacion posiblemente se duplicara en
la siguiente generacion. Este incremento poblacional, acompa
nado de un proceso de desarrollo economico y social, implica
ra sin duda:

- Un aumento considerable de la poblacion urbana, en per
juicio de la poblaci6n rural.

Un rapido proceso de industrializacion.

Una mayor demanda de servicios.

La situaci6n actual de desarrollo del paiS, el potencial de
sus recursos naturales y la pol ftica socio-economica vigente,
permiten vislumbrar un proceso de grandes cam bios ambien
tales. La artificializacion de la naturaleza producira desequi
librios del ecosistema y el medio ambiente que actual mente no
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presentan caracteres todavla alarmantes, pero que, de seguir
con las tendencias actuales, tend ran consecuencias irreversi
bles.

La base de la economla seguira siendo la produccion pri
maria, acompaiiada de las agroindustrias. La abu ndancia de la
energla hidroelectrica dara lugar posiblemente a grandes in
novaciones, como el transporte publico basado en el uso de
fuerza motriz electrica, el ferrocarril electrico y tal vez el de
sarrollo de industrias electrointensivas.

Los estudios existentes indican que, de seguir las tendencias
actuales, el pais tendra en el aiio 2011, unos 6,7 millones de
habitantes, de los cuales mas de 3,0 millones viviran en los cen
tros urbanos.

Con esta poblacion la superficie cultivada posiblemente lIe
gara a los 8 0 10,0 mil/ones de Ha. y la existencia de ganado
vacuno sera de mas de 13,0 millones de cabezas. Los recursos
forestales, en cuanto a su funcion de produccion, tal vez pue
dan mantenerse al ritmo actual pero con una produccion de
calidad inferior. Los bosques se hallan ya en la actualidad en
el limite de su agotamiento; el potencial de produccion de al
gunas especies consideradas hoy dla como de primera calidad,
se esta agotando.

En cuanto a las otras funciones que cumplen los bosques
(proteccion, defensa, recreaci6n y reserva), se puede afirmar
que de seguir el ritmo historico de deforestaci6n y depreda
ci6n de los mismos, no las podran cumplir con la misma efica
cia de su potencial original.

Es riesgoso afirmar que la tendencia actual seguira por dos
o tres decadas mas, pues se observa una serie de limitantes que,
de no ser superadas, no permitiran un incremento de la pro
ducci6n con un desarrollo socio-econ6mico y ambiental.

Una retlexion sobre la problematica del desarrollo futuro,
el uso de los recursos naturales y la calidad ambiental, da lugar
a ciertos interrogantes:

10. La proporci6n de la poblaci6n urbana-rural lsera la
seiialada anteriormente 0 el ritmo de urbanizaci6n sera mayor?
La facilidad de los medios de comunicaci6n, el diflcil acceso
de los agricultores a los medios de producci6n y la aleatoriedad
de los precios y mercados de los productos agrlcolas, mas la
atraccion natural que ejercen las ciudades, hacen suponer que
el proceso de urbanizacion sera mucho mayor de hoy en mas.

2°. lPersistiran los problemas estructurales en el area ru
ral, especialmente los relacionados con la tierra y el uso de los
recursos naturales, 0 seran superados de tal forma a dar mejor
oportunidad a los habitantes del agro y a la vez evitar la de
predaci6n y las presiones a que son sometidos hoy dla los com·
ponentes de los recursos naturales?

3° lSe tendra, a mediano plazo, un conocimiento cabal
del potencial de los recursos naturales de tal forma que ello
sirva para el ordenamiento territorial y de base para un desa
rrollo sostenido?

4°. Por ultimo, el desarrollo econ6mico, lpermitira a la
poblaci6n un nivel de ingreso que Ie facilite la calidad de vida
a que ella aspira y sin que dicho desarrollo signifique grave de
terioro del ambiente?

Una concepci6n del desarrollo que implique el mejoramien
to de la calidad de vida y del amblente tendra firme fundamen
to unicamente si preconiza el uso de los recursos naturales con-
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forme a sus aptitudes y con el mlnimo efecto negativo sobre
el medio ambiente. Este principio se origina en el hechQ de
que los recursos naturales son finitos, constituyen patrimo
nio de la sociedad y en que su uso no debe perder de vista el
reconocimiento del derecho de las generaciones futuras.

Caractensticas Naturales
del Medio

EI pais se halla ubicado entre los meridianos de 54° 19' y
62° 38' Oeste y los paralelos del 19° 18' y 27°30' Sur, con
una superficie de 406.752 Km2. Limita con Brasil, Argentina
y Bolivia.

Sus caracterlsticas naturales mas resaltantes son: pais medi
terraneo, con salida al mar a traves de los rlos Paraguay, Parana
y de la Plata, 1600 Km; por tierra,a traves del Brasil (Pto. Pa
ranagua) 1.200 Km. No posee montaiias; los picos mas eleva
dos no sobrepasan los 800 metros sobre el nivel del mar.

EI sistema orogratico comprende las cordilleras de los Altos,
de Caaguazu, Amam bay y Mbaracayu; la de Caaguazu divide,
en la Regi6n Oriental, las cuencas del Paraguay y del Parana.

Dos regiones naturales bien diferenciadas ambientalmente,
divididas por el rfo Paraguay. Una, la Region Occidental, con
246.925 Km2., tam bien conocida como Chaco, constituye
una planicie aluvional con topografla plana casi en toda 50 ex
tension. Esta region presenta condiciones extremas de hume
dad y sequedad y su subsuelo impermeable hace que sea inun
dable gran parte de la ribera del Paraguay y del rio Pilcomayo.

EI Chaco tiene una poblacion de 57.000 habitantes, que
representan el 1,7% del total, resultando una densidad demo
gratica de 0,2 habitantes por Km2. Su principal actividad eco
n6mica es la ganaderla extensiva, aunque tambien se han desa
rrollado explotaciones mixtas, agropecuarias, en las Colonias
Mennonitas, en la parte central de la region.

La Region Oriental comprende parte de las cuencas de los
rfos Paraguay y Parana. Tiene una 50perficie de 159.827 Km2,
que representa el 39% del total del pais. Con una topografla
ondulada, en esta region se halla el 98% de la poblacion, 10
que Ie da una densidad demografica de 18,6 habitantes por
Km2. La mayor parte de las actividades economicas del pais
se desarrollan en esta region, siendo la principal la agropecua-
ria y la explotaci6n forestal. .

EI c1ima del pais se ha definido como sub-tropical conti
nental; sin embargo, existen controversias acerca de si el cli
ma paraguayo es tropical 0 sub-tropical.

Las precipitaciones varfan de un promedio anual de 400
mm. en el extremo Noroeste del Chaco hasta un maximo de
1800 mm. en la parte Sureste de la Region Oriental.

En cuanto a la temperatura, se observa que el promedio
anual disminuye gradual mente de Norte a Sur, de 25°C en
Bah fa Negra a 21 ° en Pilar y Encarnacion. Los valores extre
mos registrados indican que pueden presentarse temperaturas
5Operiores a 38°C en el Chaco y 35°C en la Region Oriental;
aslmismo, pueden presentarse temperaturas inferiores OOC
en cualquier punto del paiS, a excepcion del extremo Norte,
10 que indica que pueden registrarse escarchas en casi todo el
territorio.

Las condiciones climaticas permiten la produccion de mas
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Con el proposito de preservar los ambientes naturales se
han creado nueve Parques Nacionales que abarcan una super
ficie total de 11.200 Km2., 10 que representa el 2,8% de la
superficie total del pais. En el Chaco, las areas protegidas re
presentan el 4,5% , Y en la Region Orientat tan solo represen
tan el 0,13%. (EI nombre, la ubicacion y la superficie de es
tos parques se consignan en el capitulo VIII).

Se estima que un mlnimo de 10% de la superficie de los
ecosistemas debera protegerse para mantener sus caracterls
ticas naturales. Esta cifra debe tomarse como un simple in
dicador, pues las areas objeto de tratamiento conservacionis
ta estaran en funcion a varios factores que la circunstancia de
fini"ra en cada caso.

Estas reservas biologicas constituyen ecosistemas claves,
representativos de diferentes medios ambientes naturales del
paIs. Ademas de estos, existen otros que no son protegidos y
que requieren su preservacion. La ubicacion de estos habitat
puede observarse en el Mapa N° II - 2.

EI aumento de la poblacion mas las exigencias del desarro
llo han obligado a un uso mas intensivo de los recursos natura
les. ASI, el desplazamiento de la poblacion, la construccion de
carreteras, la incorporaci6n de nuevas tierras a la agricul tura, la
construcci6n de presas hidroeltktricas y la creacion de nuevos
centros urbanos, todas elias asociadas con el usa de tecnologlas
modernas, han causado profundas alteraciones en el medio am
biente, cuyos efectos mas evidentes son la deforestacion, la
erosion, la emigracion de la poblacion, la contaminacion de los
cursos de agua, la destruccion de habitat y la eliminacion 0 dis
minucion de la fauna.

de 45 especies de vegetales, pero el comportamiento de los
elementos meteorologicos presenta condiciones extremas,
ocasionando sequ las, inundaciones, heladas y otros fenomenos
que, ademas de su impacto negativo sobre la produccion, tie
nen sus influencias sobre el medio ambiente.

Las intensas lIuvias que alcanzan 80/120 mm. en horas,
favorecidas por una topografla ondulada, ocasionan grandes
erosiones de os suelos.

EI pafs se halla fntegramente dentro de la Cuenca del Pla
ta, y comprende a la vez dos grandes sub-cuencas: la del
rfo Paraguay abarca todo el Chaco y la mitad Oeste de la Re
gion Oriental, y la del rIo Parana, que corresponde a la parte
Este de esta region.

La red hidrografica del Chaco se halla conformada por cur
sos de aguas con caudales muy variables durante el ano por la
topograffa, por el sub-suelo impermeable, por el deshielo de
los Andes y por las precipitaciones. Estas caracterfsticas, mas
la vegetacion xerof(tica, la presencia de zonas pantanosas de
grandes extensiones y la escasa poblacion humana, hacen que
la Region Occidental constituya una de las zonas mas ricas y
variadas en fauna.

En la Region Oriental, el rIo Paraguay comprende siete
afluentes con longitudes que varIan de 50 a 500 Km. y abar
can cuencas que varfan de 1.000 a 31.000 Km2. EI rIo Parana
euenta con once afluentes en la margen derecha en territorio
paraguayo.

La red hidrogratica integra, ademas, a dos lagos, el Ypaca
ral y el Ypoa, cuyas cuencas constituyen dos ecosistemas natu
rales, aunque el del lago Ypacaral ya modificado, por ser un lu
gar veraniego de usa recreativo-deportivo. EI del Ypoa, sin
embargo, aun es rico en fauna silvestre y podra constituirse
en una reserva biologica de alto valor cientlfico.

La Region Oriental comprende varias sub-cuencas con ve
getacion exuberante, desde praderas bajas hasta montes al
tos, abarcando todos los estratos de vegetacion y conforman
do habitat y ecosistemas de diversas cualidades. Por las carac
terfsticas de los rlos de esta region, como la pendiente por
donde cursan, el caudal y la calidad de las aguas poseen un
potencial muy alto para variados usos. Estas caracterlsticas
asociadas a las condiciones climaticas, la vegetacion y la fau
na conforman sistemas que deben ser conservados y preser
vados a fin de evitar su destrucci6n total.

La naturaleza ha sido pr6diga con el Paraguay al dotarle de
recursos de alta calidad como los suelos, la vegetacion, los rlos
y la fauna, conformando ambientes que sus habitantes han uti
lizado desde antes de la Ilegada de los espanoles. ASI, la profu
sion original y la cal idad de los recursos naturales, mas la baja
intensidad de su usc, proyectaba una imagen de perdu rabil i
dad hasta hace pocos anos.

Sin embargo, el transcurso del tiempo y las crecientes ac
tividades de la poblacion 10 van modificando constantemente,
hasta lIegar a conformar hoy dfa distintos medios ambientales
con caracterfsticas que lIegan a condiciones extremas: desde
las zonas relativamente superpobladas (zona Central) donde los
recursos naturales han side disipados, hasta zonas con activi
dad economica nula, donde los recursos aun mantienen su cali
dad natural, aunque se puede afirmar que ya no existen terri
torios 0 ecosistemas sin la influencia del hombre.
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TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD (TGF) DE MUJERES DE
20 A 49 ANOS EN UNION PERMANENTE DURANTE LOS
ULTIMOS CINCO ANOS (1974 - 1978).
POR NIVEL DE INSTRUCCION

La posicion geografica y sus caracterfsticas naturales.

Las migraciones internas y externas.

Las dos guerras internacionales que mantuvo el paIS,
entre 1865/1870y entre 1932/1935, y

- La ejecucion de la Reforma Agraria y Colonizacion.

Poblacion y Medio Ambiente

Son pocos los palses del mundo en los que la estrecha vin
culacion existente entre la poblacion y el medio ambiente se
vuelve tan evidente como en el Paraguay y cumple un papel
tan dinamico en un proceso de rapidos cambios.

EI pais sigue siendo eminentemente rural y agricola, yexis
te una interaccion directa entre la mayor parte de su pobla
cion el medio ambiente y los recursos naturales que proveen
de I~s medios para la produce ion de la mayor parte de sus bie
nes.

La poblacion del pais se caracteriza por ser en mayor pro
porcion rural (58%) y con estructura etaria joven (52% menor
de 20 aiios) 1/, con alta fecundidad y mortalidad en descen
so factores todos estos asociados a una desigual distribucion
es~acial, (18,6 Hab./Km2 en la Region Oriental y 0,2 Hab./
Km2 en la Region Occidental), y con un lento proceso de ur
banizacion (58% rural y 42% urbano) 1/.

Algunos hechos 0 situaciones han tenido sus influencias so
bre las caracterlsticas de la poblacion en cuanto a su numero,
actividad, distribucion espacial, movilidad, etc.; los principales
son:

Grcifico 11-2
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Hasta mediados del presente siglo, la poblacion del pais
se hallaba concentrada en la zona central en un area de apro
ximadamente 20.000 Km2, con una densidad demografica de
31 Hab./Km 2 frente a otras zonas con densidades variables en
tre 0,2 y 26 Hab./Km2.

EI sistema agrIcola tradicional en la zona central, basado en
minifundios y aparcerfas 0 arrendatarios, ha sido abandonado
gradual mente, en parte porque el medio ambiente fue mal uti
lizado y la productividad del suelo se vio reducida, yen parte
porque la modernizaci6n agrfcola esta eliminando explotacio
nes submarginales y obligando a los agricultores que no tienen
una ocupaci6n razonablemente rentable, a emigrar a otras re
giones.

A pesar de las gran des inversiones en la construccion de
carreteras, sistemas de comunicaciones y otros servicios pu
blicos, adem as de otras mejoras introducidas en la Region Oc
cidental, hubo una disminucion de la poblacion entre 1972 y
1982 en esa region. La tecnologla moderna aun no ha sido ca
paz de transformar ese medio ambiente tornandolo mas atrac
tivo y rentable en comparacion con otras regiones del paIs.

Un fenomeno raro es el hecho de que el proceso de urba
nizacion se ha venido operando a un ritmo comparativamen
te lento en el pais en relacion con 10 que ocurre en otros pal
ses en desarrollo; la abundancia de los recursos naturales y el
acceso a ellos parece haber frenado el Impetu migratorio hacia
las ciudades, principalmente Asuncion. Sin embargo, en la ac
tualidad, el crecimiento urbano se estci desarrollando en for
ma un poco mas rapida en el Area Metropolitana y en algunas
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de las zonas fronterizas a medida que las ciudades cabeceras
departamentales alcanzan su madurez.

EI hecho de haberse concentrado la poblacion en la zona
central, ha creado condiciones del medio ambiente tales como:

- La excesiva parcelacion de las fincas y el uso continuado
de las tierras sin medidas de conservacion, 10 que ha degradado
su calidad.

- La disipacion de los recursos naturales de la zona.

- La destruccion del habitat natural y la eliminacion de la
mayor parte de la fauna silvestre.

- La contaminacion de la mayorfa de los cursos de agua
por la erosion y los efluentes industriales.

- La emigracion de la poblacion desde la decada del 20
hasta el 50, principalmente hacia la Argentina.

- La migracion interna hacia las zonas de colonizacion, a
partir de la decada del 60.

Las caracterfsticas de a'igunos de los principales factores del
crecimiento de la poblacion son:

Fertilidad

Los niveles de fertilidad son muy elevados en las areas rura·
les, en las que la agricultura es una actividad familiar. EI pro
medio de miembros de una familia era de ocho 0 mas en 1972.
Esta cifra esta muy cerca de la capacidad maxima de reproduc
cion humana. Aunque la fertilidad ha disminuido tanto en
areas rurales como urbanas, la tasa promedio de ninos nacidos
en el medio rural en 1977 era de 6,4 por cada mujer. Por el
contrario, Asuncion tiene una tasa de fertilidad que no Ilega a
la mitad de esta cifra. La fertilidad en otras zonas urbanas se
situa en una tasa intermedia entre estos dos extremos.

Mortalidad

Las condiciones de vida en areas rurales y fronterizas aun
presentan serios pel igros para la salu d, especial mente de los re
cien nacidos y de los niiios menores de cinco anos, aunque las
tasas de mortalidad correspondientes al pafs estan por debajo
del promedio en America Latina. La mortalidad infantil fue
veinte y ocho por ciento mayor en areas rurales que en Asun
ci6n en el a,no 1.972. Desde 1.972 hasta la fecha estas tasas
han sido reducidas, pero se presume que aun pcrsisten estas
diferencias entre areas como consecuencia de las disparidades
en los servicios de salud y condiciones y practicas ambientales.

EI cuadro 11-1 ilustra la desproporci6n regional y urbano
rural en los asentamientos de la poblaci6n.

Migracion

Una de ~as principales causas de la migraci6n de la pobla
ci6n es la disminuci6n de las posibilidades de una mejor cali
dad de vida, causada general mente por el deterioro y escasez
de los recursos naturales. AI emigrar una pob'I'aci6n, cualquiera
sea su destino y actividad, inicia otro cicio del cambio ambien
tal.

Migraci6n internacional

La emigracion de la poblacion iniciada en la decada del
veinte con destino principalmente a la Argentina, atrafda por
mejores posibilidades, se ha prolongado hasta mediados del

presente siglo. Algunas estimaciones indican que la poblacion
desp'lazada hasta 1.961 alcanza 500.000 personas. Por otra par
te, en el ana 1.970, el Censo argentino de poblacion contabili·
zo a 230.000 personas nacidas en el Paraguay que estaban vi
viendo en dicho pafs. De la misma manera se informo que
18.000 inmigrantes paraguayos residfan en el Brasil. Durante
las decadas pasadas el movimiento migratorio internacional ha
servido de valvula de escape a a mana de obra excedente que
el mercado de trabajo interno no pod fa absorber. EI crecimien
to economico de los ultimos veinte aiios y la accion de reforma
agraria, practicamente ha eliminado el movimiento migratorio
al ex terior.

La inmigracion procedente de pafses vecinos, principal men
te Brasil, tiende a localizarse en areas rurales y zonas de coloni
zacion, por consiguiente, ha intensificado el uso de los recursos
naturales. EI Censo de 1.982 informo que 169.000 extranjeros
residfan en el Paraguay. Esta cifra inclufa a 99.000 brasileiios y
44.000 argentinos. Hasta ahora, la inmigraci6n de extranjeros
es menor que la emigracion de ciudadanos paraguayos a otros
pafses.

Las principales corrientes migratorias hacia el Paraguay son:

10. De origen europeo, asentados en el Departamento de
ltapua desde la decada de 1900.

2°. Mennonitas, localizados en el Chaco y los departamen
tos de Caaguazu y San Pedro, en la Region Oriental, a partir
de 1.926.

3°. Japoneses y otros orientales, instaJados en su mayor
parte en los departamentos de I,tapua, Paraguarf y Alto Parana.

4°. Brasileiios, asentados en la zona Este de la Region Orien
tal, en los departamentos de Amambay, Canindeyu, Alto Para
na, parte de Caaguazu e Itapua.

Segun los censos de poblaci6n, desde 1.950 hasta 1.982, la
poblaci6n extranjera alcanza a 351.400 personas.

Asentamiento humano en zona de colonizacion.

19



Migracion interna

Se ha desarrollado en el paIs una corriente migratoria inter
na rural-rural, hecho observado en muy pocos palses. A par
tir de la segunda mitad del siglo, especial mente desde la deca
da del 60, se inicio la migracion interna, hecho que sigue has
ta el presente, alcanzindose la maxima movilidad poblacional
en la decada del 70. La causa del desplazamiento de la pobla
cion ha sido la disminucion de las posibilidades de desarrollar
sus actividades productivas, principal mente agrIcola, y fue po
sible mediante la Reforma Agraria y la colonizacion, comple
mentadas con la construccion de carreteras, obras de infraes
tructura social y otros servicios basicos.

La polltica del gobierno relativa a la integracion territorial
ha estimulado un gran tlujo de migrantes hacia el Este del paIs.
Muchos de estos provienen de antiguos asentamientos en terri·
torios de uso agrIcola intensivo ubicados en un radio de 200
Km. de Asuncion, en los cuales la sobreutilizacion de las tie
rras cultivables y el minifundio han reducido las posibilidades
de ocupacion de la mana de obra. A esto se ha sumado el apro
vechamiento de los grandes recursos energeticos naturales de
rivados de la fuerza hidroelectrica del rIo Parana atrayendo po
blaciones y creando nuevas actividades economicas, proceso
que continuara por 10 menos en 10 que resta del siglo.

Actividades de la Reforma Agraria han ofrecido nuevas po
sesiones de tierras a estos migrantes en las areas de coloniza
cion. Por consiguiente, el medio ambiente natural se halla en
una etapa de rapidos y grandes cambios.

EI ritmo del tlujo migratorio de zonas rurales a zonas urba
nas ha sido atenuado por la migracion hacia nuevas areas de
colonizacion agrIcola. Sin embargo, los suburbios de Asuncion
siguen expandiendose rapidamente por el atractivo que tiene
la capital.

Como corolario se deduce que las caracterfsticas demografi
cas y las actividades de la poblacion revelan las grandes varia
ciones existentes entre los diversos medios ambientales del
paIs, 0 en otro senti do, que la situacion del ambiente ofrece
una explicacion de la modalidad demografica en cada zona.
ASI mismo, la relacion de la poblacion, el uso de los recursos
y el medio ambiente parece estar mejorando. En este sentido,
existen tendencias a que zonas agrlcolas agotadas esten siendo
rehabilitadas y recursos subutilizados ahora logren una mejor
utilizacion. Sin embargo, el problema del uso sin destruccion
de~os recursos naturales para los asentamientos humanos y la
produccion, aun esta lejos de ser resuelto.

La Secretarla Tecnica de Planificacion estima que la pobla
cion del pafs ascendera a 5.400.000 habitantes para el ano
2.000, vale decir que ca,si se duplicarfa en veinte anos. La in
corporacion de este incremento poblacional al desarrollo so
cio-economico, manteniendo al mismo tiempo el nivel de vi
da al que aspiran los habitantes modernos, impondra severas
presiones sabre el sistema econ6mico-social y podra conducir
a mayores abusos y deterioro del ambiente, 10 que podra evi
tarse con una planificacion adecuada, que a su vez beneficia
rIa tanto a la poblaci6n como a su habitat.

Reforma Agraria y Colonizacion

La Reforma Agraria y Colonizacion iniciadas al comienzo
de la decada del sesenta tuvieron su justificacion en los siguien
tes hechos:
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10. La presion social de la Zona Central, consecuencia del
aumento de la poblacion y del empobrecimiento de la tierra y
otros recursos naturales.

2°. La abundancia de tierras incu Itas de alta cal idad en la
zona Este, gran parte de elias, en aquella epoca, de propiedad
del Estado.

3°. La necesidad de aumentar la produccion, siendo la for
ma mas factible de lograrla a traves de la ampliacion de la su
perficie cultivada.

4°, La imperiosa necesidad de modificar la estructura de
la tenencia y el tamano de las explotaciones.

Las razones citadas fueron las bases para que el Gobierno
adoptara la Reforma Agraria y la Colonizacion con los siguien
tes fundamentos jurldico-Iegales:

Ley No. 622, de Colonizacion y Urbanizacion de hecho
del 19 de agosto de 1.960.

Ley No. 662, de Parcelacion de Propiedades Mayores,
del 27 de agosto de 1.960.

Ley No. 852, que crea el Instituto de Bienestar Rural,
del 22 de marzo de 1.963.

Ley No. 854, que establece el Estatuto Agrario, del 29
de marzo de 1.963.

La Constitucion Nacional de 1.967, en su capItulo VI, se
refiere a la Reforma Agraria, sobre la cual dice su articulo 128:
"Esta Constituci6n consagra la Reforma Agraria como uno de
los factores fyndamentales para lograr el bienestar rural, que
consiste en la incorporacion efectiva de la poblacion campe
sina al desarrollo econ6mico y social de la Nacion. A este efec
to se adoptaran sistemas justos de distribucion, propiedad y
tenencia de la tierra, se organizaran el credito y la asistencia
tecnica y social; se fomentara la creaci6n de cooperativas y de
otras asociaciones similares; y se promovera el incremento de
la producci6n, su industrializacion y la racionalizacion del
mercado, de modo que permita a la poblacion campesina 10
grar su mejoramiento economico, como garantfa de su liber
tad y dignidad, y como fundamento del bienestar nacional".

EI ArtIculo 129 establece:"La Ley fijarala extensi6n maxi
ma de tierra de que puede ser propietaria una persona natural
o jurldica. La relaci6n de la superficie territorial del paIs con
el numero de sus habitantes, la aptitud natural de las tierras y
de las necesidades y previsiones aconsejables para el desarro
llo equilibrado de las actividades agrlcolas, pecuarias, foresta
les e industriales, seran elementos de juicio para establecer
aquella limitaci6n. Las areas en exceso seran consideradas la
tifundios y deberan venderse a plazos y en condiciones espe
ciales que se estableceran por ley, cuando se trate de tierras
incultas necesarias para la explotacion agropecuaria 0 para la
fundacion 0 ampliacion de poblaciones estables. EI latifundio
sera objeto de un sistema impositivo progresivo que contribu
ya a su extincion".

Los principales objetivos de la Reforma Agraria son de ca
racter socio-economico y se resumen en los siguientes:

- Cambio de la estructura agraria.

Incorporacion a la actividad producdva de tierras con
mejores aptitudes.

Reorientacion de flujos migratorios.

Integracion territorial.



La apertura de nuevas vias de comunicacion incorpora nuevas super
ficies a la actividad agraria. Foto Diane Wood

La Reforma Agraria y la Colonizacion han imprimido todo
un estilo de desarrollo en la Zona Este de la Region Oriental y,
a veinte y cinco arios de haberse iniciado ese proceso, se han
logrado gran parte de sus objetivos.

No obstante, las actividades que implica tal proceso produ
jeron importantes cambios ambientales, entre ellos:

1°_ EI implicar a mas de 600.000 personas en las nuevas
zonas que abarcan 8.700.000 Ha., que otrora se halla
ban deshabitadas. EI numero de colonias establecidas
desde 1.960 hasta 1.984 alcanzo a 631, con mas de
126.000 lotes otorgados a los colonos.

2° La deforestacion, estimada en mas de 1.000.000 Ha.
en veinte y cinco a trcinta arios.

3°. La instalacion de gran des empresas agropecuarias con
fuerte inversion de capital que han deforestado exten
sas areas.

4° La creacion de quince distritos con sus centros urba
nos con poblaciones que varian entre 4.000 y 28.000
habitantes.

Las Actividades de la Poblaci6n
La comunidad, sujeto y objeto del desarrollo, se desenvuel

ve dentro del complejo f1sico-biologico Ilamado medio am
biente 0 entorno.

Con el transcurso del tiempo y con las actividades de la po
blacion, el medio ambiente sufre constante cambio, cuya con
secuencia exige al hombre cada vez mayor esfuerzo para 10
grar sus objetivos.

La calidad del ambiente se halla directamente vinculada a
la poblacion, en cuanto a su numera, edad, distribucion espa
cial y estilo de vida, todos estos a su vez en fu nci6n a la natu
raleza e intensidad de sus actividades que Ie definen su nivel
o grado de desarrollo. En este contexto, la naturaleza consti
tuye el habitat de todo ser vivo y fuente de recursos a la vez.

Toda actividad del hombre implica el uso de unos 0 varios
componentes de los recursos naturales, en cualquiera de sus
formas, usa que ocasiona modificaciones cuyas consecuencias
se reflejan en la cantidad y calidad de dichos recursos, y carac-

terizados por producir efectos que a su vez pueden ser causas
de otros, que tienen implicancia directa en el en torno, exis
tiendo una interaccion entre causa y efecto.

Cuando al desarrollar las actividades el hombre no adopta
las medidas adecuadas para cada caso, algun componente del
complejo ambiental sufre consecuencias negativas, degradan
dose la calidad del recurso utilizado.

Las actividades de la poblacion de mayor importancia por
su relacion directa con el medio ambiente son las que a conti
nuacion se analizan.

V{as de Comunicaciones

Entre los medias de comunicacion, la red vial es la de ma
yor influencia sabre el medio ambiente; en los demas, sus efec
tos son mas bien indirectos y cumplen un papel muy impor
tante en la divulgaci6n de las informaciones relativas al am
biente.

EI efecto de las carreteras se manifiesta directamente sobre
la naturaleza al ser construida y a su vez al dar facilidad a la
poblaci6n para su desplazamiento. Esta modalidad ha sido evi
dente en el pais en los ultimos treinta arios, perlodo en que se
ha intensificado la construcci6n de caminos en areas deshabi
tadas, permitiendo el traslado de personas de los antiguos
asentamientos a las nuevas zonas incorporadas a la produc
cion agropecuaria.

La evolucion de la red vial en los ultimos veinte arios se ob
serva en el cuadro II - 2

EI pais actualmente dispone de 51.000 Km. de caminos de
distintas categorfas. Aproximadamente el 60"10 de las carrete
ras se construyeron en los veinte y cinco a treinta ultimos
a110s, en los departamentos de Caazapa, Caaguazu, Itapua, Al
to Parana, Canindeyu, Concepcion, San Pedro y Amambay.

Gran parte de estos departamentos se hallaban cubiertos
de bosques y la construccion de las carreteras permiti6 la in
corporacion de dichas tierras a la actividad productiva agri
cola, la creacion de centros poblacionales y el desarrollo de di
versas actividades economicas y sociales que han modificado
la configuracion geografica nacional.

Actividad Prima ria

Esta actividad es la que se halla mas estrechamente vincu
lada a los recursos naturales renovables y su desarrollo depen
de en gran medida de la calidad de estos. EI Paraguay, pais de
produccion agricola tradicional desde la epoca pre-hispani
ca, no ha tenido cam bios ni degradaci6n significativa de su
medio ambiente hasta hace pocas decadas, a excepcion de ai
gunas zonas. Desde hace unas tres decadas se ha intensificado
la produccion agropecuaria y forestal y, por consiguiente, un
proceso gradual de modificacion y contaminacion del entorno.

La produccion agricola, ganadera, forestal, asi como la
caza y la pesca, han tenido modalidades diferentes segun las
epocas como a continuacion se describe brevemente:

Epoca Pre-hispanica

La actividad de los aborigenes se caracterizaba en su mayor
parte por scr ex tractiva, de recoleccion, caza-y pesca. Tambien
se conoela el cultivo de subsistencia con implementos rudi
mentarios de escasa significacion para el cambia ambiental y Iia
depredacion de los recursos naturales.
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Perlodo colonial

Siguen predominando los cultivos de subsistencia intensifi
candose paulatinamente la produccion con fines de exporta
ci6n de algunos rubros como parte ya de una agricultura co
mercial. Los espanoles introdujeron algunos implementos me
tal icos anteriormente desconocidos para su uso en agricultura:
azada, arados y otros elementos menores. Tambien incorpora
ron, como medio de trabajo, los animales de tiro: caballos y
bueyes.

Perlodo independiente

A partir de la Independencia, las actividades productivas
primarias no sufrieron variaciones significativas, a excepci6n
de la epoca del Dr. Francia y la de Don Carlos Antonio L6pez.
La del Dr. Francia caracterizada por una economfa cerrada,
sin intercambio comercial con el exterior, siendo la producci6n
destinada a satisfacer la demanda interna, con productos ali
menticios, fibras y tabaco, principalmente.

Con el Gobierno de Don Carlos Antonio L6pez se abrieron
las fronteras y el pais inicio una etapa de intenso intercambio
comercial, con exportaciones de productos agropecuarios y fo
restales, intensificandose asf la produccion primaria. Esta If
nea de acci6n prosigui6 bajo el gobierno del Mcal. Francisco
Solano Lopez hasta la guerra contra la Triple Alianza (1865
1870).

En la post-guerra, con el exterminio de la poblacion, se
redujo considerablemente la producci6n primaria. Los sobre
vivientes reiniciaron nuevamente los cultivos para la supervi
vencia, con escasos recursos y elementos rudimentarios, etapa
que es superada un tiempo despues, y con el incremento de la
poblaci6n, adquiere nuevamente mayor ritmo la produccion.
Los primeros gobiernos de la post-guerra adoptaron medidas
relativas a la venta de las tierras, pues gran parte del territorio
era anteriormente de propiedad del Estado. La masiva priva
tizaci6n de las tierras influy6 considerablemente en la estruc
tura actual de la propiedad rural y en las caracterlsticas de las
actividades del agro.

AI principio del siglo XX segulan predominando los culti
vos de subsistencia, caza y pesca, con gradual y lento cambio
hacia la explotaci6n comercial, 10 que se intensifica con la
lIegada de inmigrantes europeos.

5e produce una ampliacion paulatina del area agricola por
incremento de la poblacion y agotamiento gradual de las tie
rras por efecto del uso continuo, la erosi6n y la excesiva par
celaci6n de las fincas que ya no conformaban unidades eco
nomicas. Se introduce la caria dulce como cultivo de renta con
fines de fabricaci6n de miel y azucar. Se inicia la explotaci6n
mixta, agricultura con ganaderia a escala familiar.

La explotaci6n forestal se intensifica; con la eliminacion
gradual de los bosques aparecen bosques secundarios y aisla
dos (islas), como fuente de abastecimiento de lerias.

Con la lIegada de los prim eros colonos europeos y posterior
mente de los mennonitas, japoneses y otros, se han alterado
las caracterlsticas naturales del ambiente de las zonas de asen
tamiento. ASI tam bien en esta epoca, parte de la poblaci6n
paraguaya comienza a em igrar a la Argentina por la escasa po
sibilidad que ofrecfa la zona central, hecho que se ha prolon
gada hasta mediados del siglo.

Las actividades descriptas se han desarrollado principal-
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mente en la zona central, (departamentos de Cordillera, Guai
ra, Central y parte de Paraguarf), en el Departamento de lta
pua y en las cercanlas de algunos centros urbanos alejados de
la capital.

Hacia mediados del siglo, se observan tendencias de conver
si6n gradual de la explotaci6n tradicional en fincas con cui ti
vos de frutales, hortalizas y granjas lecheras (tambos), espe
cialmente en la zona circunvecina a la Capital. Se observa el
abandono gradual de los cultivos tradicionales en la zona, co
mo malz, mendioca, poroto y otros; introducci6n de cultivos
de frutales, hortalizas, caria de azucar y praderizacion para
tambos. Ampliaci6n de los centros urbanos, habilitaci6n de
centros de recreo. Instalaci6n de industrias en diferentes ra
mas. Valorizaci6n de las tierras por efecto de la inflacion y su
mayor demanda, la construccion de carreteras e infraestructu
ra de servicios (electrificaci6n, escuelas, centros de salud, etc.).

Las actividades primarias mas resaltantes que se han desa
rrollado desde el siglo pasado y que han dejado influencias
profundas en el medio ambiente y los recursos naturales, son:

Actividad Taninera

La explotaci6n del quebracho para la produccion del tani
no se inici6 a fines del siglo pasado, fue activa hasta mediados
del presente siglo, epoca en que comenzo la declinaci6n de di
cha actividad. Para el procesam iento de la materia prima se
han creado centros poblacionales transitorios que al decaer la
actividad desaparecieron emigrando sus habitantes.

La zona de influencia de la explotaci6n taninera se estima
en 35.000 Km2. localizada al Este del Chaco con los centros
de procesamiento ubicados sobre el rfo Paraguay, en los denomi
nados Puerto 5astre, Puerto Pinasco y Puerto Casado, que
fueron los principales. Estas zonas sufrieron profundos cam
bios ambientales, habiendose agotado el quebracho y destrui
do el ecosistema natural con la eliminaci6n de algunas especies
de animales y la disminuci6n de otras.

Con la finalizaci6n de las actividades tanineras, en el orden
social se produjo emigraci6n de la poblacion hacia el extran
jero, hacia las ciudades, 0 dedicandose a la agricultura en las
zonas de colonizacion.

Actividad yerbatera

La explotaci6n de la verba mate (/lex paraguariensis). fue
practicada por los aborfgenes desde antes de la Ilegada de los
esparioles, intensificandose en la epoca de la colonia y consti
tuyendose en uno de los principales productos de exportaci6n.
Original mente la explotaci6n fue extractiva pues la verba
abundaba en la cuenca del rio Parana. Posteriormente se ini
ci6 su cultivo, que fue bastante im portante al incorporarse a
la agricultura como cultivo de renta.

La produccion de la verba mate no constituyo una activi
dad depredadora ni de fuerte impacto en el medio ambiente
porque la misma se reduda al corte y recolecci6n de las plan
tas sin ocasionar desmontes.

Actividad obrajera-forestal

La explotaci6n forestal se inici6 en la epoca colonial, ori
ginalmente en la zona central, para luego concentrarse en la
parte Este del pais. Esta actividad es extractiva de algunas po
cas especies de maderas que tienen mayor valor comercial.



AI intensificarse la explotaci6n forestal y disminuir la rique
za natural de los bosp,ues se han ampliado las zonas de produc
ci6n hasta abarcar todas las selvas del pafs. EI caracter selecti
vo y extractivo ha disminuido el potencial productivo hasta
el punta de que gran parte de los bosques han perdido 0 dis
minuido su valor comercial. Esta situacion se ha agravado con
la ampliacion de la frontera agrfcola, la construccion de carre
teras y otros medios de comunicacion que han abarcado todo
el territorio.

En cuanto al impacto sobre el medio ambiente natural la
explotacion forestal ha producido cambios sobre la calidad del
bosque, cursos de agua, erosi6n y fauna.

Con medios precarios de explotaci6n inicialmente, como el
corte de arboles con hacha y machete, el transporte con trac
cion animal (alzaprimas) y jangadas, el aserrado manual con
"tronzadoras"'(sierra manual), se ha Ilegado despues a moder
nizar con el uso generalizado de las motosierras para el volteo,
el transporte con tractores y/o camiones y el aserrado meca
nico con utilizacion de fuerza motriz como el vapor, el motor
a petr61eo 0 hidroelectricas. Esta modernizacion de los medios
de producci6n, que implica a la vez la multiplicacion de la ca
pacidad del hombre, ha facilitado que la explotacion forestal
y la deforestacion se produjeran a un ritmo mucho mas acele
rado.

Deforestacion
La eliminacion de bosques localizados en su mayor parte

al Este de la Region Oriental y en menor proporcion en la
Occidental, se practica con la finalidad principal de la produc
cion primaria y en menor proporcion para otros fines.

Las consecuencias de la eliminacion de la f10resta son: des
trucci6n del habitat natural, erosion, modificacion del caudal
de los rfos y del regimen climatico, efectos aun no evaluados.

La dinamizacion de la economfa en general yen particular
la sectorial, requirio mas tierras cubiertas de bosques para las
actividad agrfcola-ganadera. La disminucion de la superficie
boscosa en la Region Oriental, entre 1945 y 1976, de 68.364
Km 2 a 41.774 Km 2 1/ significa una reduccion del 34% al
26% de la superficie de la Regi6n.

Otros estudios indican que entre 1975 y 1979 fueron de
forestadas 43.900 Ha. en el area estudiada, de 10 que se deduce
que la tasa de deforestacion esta en el orden dell ,3 % anual.2/
Tambien existe deforestacion en el Chaco la que aun no ha si
do evaluada. (Ver capftulo VIII).

Desde el inicio de la colonizacion, que adquiri6 su mayor
intensidad en la decada del 70, con la construccion de carre
teras y otras obras de grandes magnitudes como el puente in
ternacional sobre el rio Parana, en fa Ciudad de Pdte. Stroess
ner, y las represas hidroelectricas de Acaray e Itaipu, se ha
creado un dinamismo extraordinario en la poblacion y un in·
cremento inusitado de la produccion, especial mente de fa agro
pecuaria y forestal.

EI uso del area deforestada tiene las sigu ientes caracterlsti
cas:

- EI sistema de habilitacion con maquinas pesadas y la
quema de la masa vegetal.

1! (nforme Henieo del Proyeeto FAO: PY!PAR!72!OOl.

2! S. F. N.! jleA-1983.

- EI cultivo sin meclidas basicas de conservacion de SI.._IOS,

como ser curvas de nivel y terrazas, siendo gran parte con
pendientes superiores al 5% , Ifmite desde el cual se requieren
medidas para evitar la erosion h fdrica.

- EI cultivo continuado, ano tras ano, de la misma especie.

- EI uso, en gran parte, de maquinarias pesadas para el la-
boreo de la tierra.

- La utilizacion de productos quimicos, especialmente pla
guicidas.

Las informaciones existentes son parciales, muchas de elias
se contradicen 0 no son muy confiables; esta ci rcu nstancia no
permite obtener conclusiones mas exactas sobre la deforesta
cion en cuanto a ritmo, localizacion y consecuencias.

Con la expansion de la produccion agricola en areas bosco
sas, al eliminar la f1oresta, en una gran superficie se destruye
el bioma donde interactuan miles de especies de animales y ve
getales para dar lugar al cultivo de unaS pocas especies. De es
ta manera se interrumpe el proceso fisico-biologico donde
existla una interrelacion entre el complejo suelo-agua-vege
tal-animal, y los elementos meteorologicos. AI producirse es
ta ruptura 0 cambio del medio y crearse otro, la mayorla de
los componentes del proceso tienden hacia la degradacion de
su calidad y de la del medio ambiente de su conjunto.

Actividad ganadera

Aunque en sentido amplio, el vocablo ganaderla incluye el
cuidado y aprovechamiento de las especies ani males, la acep
cion general izada se refiere mas a la explotacion de las especies
bovinas. Este hecho indica el peso economico, social, cultural e
historico que la ~anaderia vacuna ha tenido, tiene y a todas lu
ces seguira teniendo en el futuro del pais. La actividad se inicio
con la introduccion del ganado vacu no por los espafioles a co
mienzos de la epoca colonial y se desarrollo rapidamente al
encontrar un medio favorable, al punto que los animales po
dian "alzarse", es decir cumplir su cicio v;tal y expandirse sin
la presencia del hombre.

Tuvo sus orlgenes en las cercanfas de Asuncion para luego
extenderse hacia las distintas zonas del pais; siendo el vacuno
un animal herblvoro, es logico que su escenario de expansion
fueran las praderas naturales hasta entonces proveedoras de ca
za.

La introduccion del bovino en el siglo XVI supuso la incor
poracion masiva y regular de una tecnica hasta entonces menos
empleada: la quemazon 0 quema de las praderas 0 campos. EI
fuego, que con anterioridad era utilizado en las praderas como
artificio de cacerla, paso a desempenar un papel importante en
la composicion f10rlstica de aquellas, desapareciendo en gran
des areas del pais las praderas climax.

En el siglo pasado se produjo, con la introduce ion del alam
bre de pua y la consiguiente fijaci6n del ganado a un ecosiste
ma y delimitacion de superficie, un inicio de cambio de vege
tacion por el diente, sobrepastoreo, 10 que uni~o a la quema
zon contribuy6 en algunas extensiones a los "campos sucios ';
en los que las malezas se desarrollaron.

Exceptuando los casos del tapir y el ciervo de los pantanos,
los alambrados no han contribuido substancialmente al deterio
ro de la vida silvestre animal, aunque algunas de sus formas su
periores, por ejemplo venado, tam poco han sido favorecidas y
sf muy probablemente afectadas.
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Debido al caracter extensivo de la ganaderia y, por tanto, a
su bajo grade de capitalizaci6n y al importante papel del factor
tierra, las explotaciones no han podido desarrollar infraestruc
turas y tecnicas que afectaran seriamente los ecosistemas en
que se desenvuelven.

Actividad AgrIcola

La agricultura constituye la actividad de mayor importancia
socio-economica y se halla Intimamente vinculada a la pobla
cion, a los recursos naturales y al medio ambiente; ha sido en
los ultimos veinte y cinco a treinta arios uno de los sectores
mas dinamicos, con un rapido incremento de la producci6n y
gandes cambios en el medio rural.

En el presente siglo, y concretamente en la decada del se
tenta, se efectua una fuerte expansi6n de la superficie ganade
ra sobre areas forestales en detrimento del bosque. Debido a
los altos precios de la carne se implantan praderas cultivadas
de pasta colonial en tierras rozadas y quemadas; estas prade
ras poseen una alta productividad debido a la fertilidad del sue
10 y se integran en explotaci6n de caracter comercial fomenta
das por el credito. Simultaneamente, con la difusion del pasto
colonial en la Region Oriental, se efectuan praderizaciones en
la Region Occidental; en ambas regiones se utilizan, no ya en
forma experimental sino comercial, los herbicidas.

'La superficie que actualmente ocupa la ganaderia es de
21.400.000 Ha. con una poblacion de 6.300.000 vacunos. La
relaci6n superficie/cabeza es de 3,4 Ha. indicadora de una ga
naderia extensiva, pastoril y de baja productividad, como se
vera en los indicadores siguientes:

Tasa marcaci6n

Peso al destete
Mortandad

Extracci6n

Tiempo terminaci6n novillos

Productividad vacas lecheras

45%

120 Kg.
3-10 % (segun edad)

13%

3-4 alios

2Iitros/dia.

EI sector agricola genera el 20% del Producto Interno Bru
to, ocupa e148% de la poblaci6necon6micamenteactiva y sos
tiene a una poblaci6n dependiente de 1.300.000 personas. Ade
mas, es el que provee de la mayor parte de los productos ali
menticios, materia prima, y mas del 65% del valor de las ex
portaciones se originan en este sector.

EI area QCupada actual mente por la agricultura abarca una
superficie estimada en 5.000.000 de Ha. de las euales son culti
vadas 2.200.000 Ha.

Las tierras destinadas al cultivo se hallan en su mayor parte
en la Regi6n Oriental, siendo las principales zonas: Central,
Itapua y las incorporadas a traves de la colonizaci6n en las
areas Norte y Este. En la Regi6n Occidental existe agricultura
en la zona central que corresponde a las Colonias Mennonitas
yen menor proporci6n en la zona de Benjamin Aceval.

La caracter{stica de las actividades productivas han desna
turalizado el medio ambiente, siendo los componentes de los
recursos naturales los mas afectados. Estos cam bios, al princi
pio han sido graduales y localizados en algunas areas, para lue
go d'ifundirse e intensificarse en las ultimas decadas, en estre
cha relacion con el incremento poblacional, la migraci6n inter
na, la construcci6n de carreteras, la colonizaci6n y otros ser
vicios a los productores. Todos estos aspectos 0 actividades
han coadyuvado para la ampliaci6n del area agr{cola ocasio
nando una rapida disminucion cuantitativa y cualitativa de
los recursos naturales, especial mente del forestal.

La dispersion de las explotaciones, con algunas concentra
ciones, del tipo familiar, por un lado, y la aparicion de la agri
cultura mecanizada. por otro, mas la rapida expansion agr{co
la de los ultimos alios ha producido cam bios socio-economico
y ambiental en el area rural.

La actividad agricola en los ultimos veinte y cinco a treinta
arios ha experimentado una rapida expansion y cambia en su
modalidad. La explotacion de tipo familiar y concentrada en
algunas zonas, hoy dia abarca toda la Region Oriental. Can la
incorporacion del usa de maquinaria se han Ilegado a confor
mar modalidades de explotacion conforme a la extension cui·

La explotoci6n ganadera aun no ha afectado seriamente los ecosiste
mas en que se desenvuelve.
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tivada: la familiar con mayor uso de mano de obra por unidad
de superficie, y las mecanizadas totalmente, de grandes exten
siones, ademas de las intermedias. Se estima que los cultivos
mecanizados representan el 40 a 50% de la superficie total cul
tivada que se destina principalmente a la soja y al trigo.

Otra de las innovaciones en la agricultura, adem as de la me
canizacion, es el uso de productos qufmicos como fertilizantes
y plaguicidas, que se estiman en promedio de 4 Kg/Ha. pOl' su
perficie cultivada. Aunque estas cantidades son escasas aun,
van incrementandose y podran 1.legar a perturbar en mayor gra
do las condiciones ambientales. Esta situacion se agravara si lIe
ga a introducirse la plaga del picudo del algodonero (Anthono
mus grandis Boh), que ya ha afectado los cultivos del Brasil y
que si Ilega al Paraguay exigira el uso intensivo de productos
qu fmicos para su control.

Erosion

Una de las principales causas de la perdida de fertilidad de
los suelos es la erosion, que asociada a otros factores, como las
practicas de sistemas inadecuados de cultivos, ha degradado la
calidad de este recurso. La textura, las pendientes de los suelos
y la frecuencia e intensidad de las lIuvias favorecen al proceso
erosivo.

EI 90% de las areas actual mente bajo cultivo es suceptible
de sufrir erosion, especial mente la hfdrica, 10 que exige la adop
cion de medidas a fin de evitar mayor perdida de la fertilidad
del suelo. Existen muy pocas informaciones en cuanto se refie-

EI cultivo del tabaco se efeetiJo en suelos fertiles y requiere un alto
componente de mono de obra. Foto cortesia S.F.N.

re al uso de las tierras y los efectos emergentes de los diferen
tes sistemas de usos, desde el metodo de desmonte, el manejo
de los cultivos y las praderas.

Algunos estudios indican que el grado de erosion varia se
gun la zona que, en porcentaje, representa del 30 al 80% y
expresado en superficie, de 100.000 a 600.000 Ha., con un to
tal de 1.442.600 Ha. erosi onadas, en un area de 2.463.500 Ha.
estu diadas.

Muy pocos estudios se han rea'lizado sobre las causas de la
perdida de fertilidad de los sue/os, entre elias de la erosion,
aunque se conocen cual itativamente los problemas relaciona
dos con este aspecto. EI efecto mas directo es la disminucion
del rendimiento de los cultivos; en efecto, segun las informa
ciones existentes, en 'Ia mayorfa de los rubros se presenta una
tendencia a disminuir la productividad 0, en el mejor de los ca
sos, mantenerse al misno nivel a pesar del uso de fertilizantes,
las mejoras en el sistema de cultivo y la incorporacion de tie
rras de mejores condiciones agrol6gicas.

EI caso patente de erosion y sus consecuencias es el de la
zona central del pafs, que asociado a otros factores ha provo
cado la em igracion de gran parte de su poblacion, asi como
cambios en el uso del suelo. No obstante, se requiere de una
serie de medidas conducentes a evitar mas perdidas de su cal i
dad natural. Estas medidas debe ran comprender desde estable
cim iento de normas de uso y transferencia de tecnologia, has
ta manejo de cuencas, a fin de recuperar las areas afectadas.

La erosi6n es un eslabon del proceso de degradaci6n de la
calidad de suelos, es consecuencia de la deforestacion, sistema
'inadecuado de manejo del suelo y de las intensas y frecuentes
precipitaciones pluviales. A su vez, es causa de la perdida de
fertilidad del suelo y, adem as, afecta las nacientes y el caudal
de los cursos de agua. Este fen6meno se observa en la zona
central, donde los arroyos han sido contaminados pOI' efecto
de la erosi6n.

Urbanizacion

La urbanizacion conlleva la modificacion del ambiente, y
cuando en el proceso no son observadas ciertas normas, oca
siona contaminacion cuya magnitud se halla en funcion y pro
porcion directa a su poblaci6n, grado de industrializacion y
eficacia de las medidas preventivas y correctlivas del caso.

La poblaci6n urbana del pafs ha venido aumentando gra
dualmente, conforme los siguientes datos:

Poblacion urbana

Ario No. de Habitantes %

1950 407.000 30,6
1962 652.000 35,8
1972 883.000 37,4
1982 1.281.000 42,3

Las cifras anteriores indican que la poblacion urbana ha au
mentado a 3,8% anual. La escasa poblacion del pais, ellento
proceso de urbanizaci6n y la ausencia de grandes complejos
industriales contaminantes, no han IIegado a perturbar seria
mente el ambiente de los medios urbanos. Esta situaci6n, ade
mas de las caracteristicas citadas, ha sido favorecida par la au
sencia de gran des centros urbanos, pues la mayorfa de las ciuda
des no sobrepasan los 5.000 habitantes.
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Asuncion es la unica ciudad que tiene mas de 400.000 ha
bitantes. Las otras, de los 135 centros urbanos, 117, que re
prt:sentan el 87% del total, tienen una poblacion menor de
5.000 habitantes, 10 centros tienen entre 5.000 y 10.000 ha
bitantes y solamente 8 ciudades tienen mas de 10.000 habi
tantes.

Sin embargo, han aparecido algunos problemas de conta
minacion emergentes de la vida de ciudades, siendo los prin
cipales:

Contaminacion del aire

Este fenomeno ocurre principal mente en Asuncion,aunque
no reviste el caracter de gravedad; en ciertas horas del dla y
zonas se presentan problemas que se agudizan cada vez mas
con el crecimiento de la ciudad.

Los efectos mas influyentes del intenso trafico constituyen
las emanaciones de los vehfculos automotores, ruidos y olores
desagradables. Aunque se carece de informaciones cuantitati
vas, se estima que la cantidad de veh Iculos en las horas de ma
yor demanda de transito en el centro de Asuncion, podr(a ge
nerar contaminantes de mas de 6.000 y 2.000 microgramos por
hora y metro cubico de aire, de partlculas y oxido de azufre,
respectivamente. Estas cantidades son muy superiores a los
valores considerados como Ifmites para la proteccion de la sa
Iud humana y el aspecto estetico.

Existen disposiciones, especial mente Ordenanzas Municipa
les, que establecen normas para evitar 0 disminuir la cantidad
de las emanaciones de los escapes; por ejemplo, el ajuste de
motores diesel, especial mente de aquellas unidades con defi
ciencias en el sistema de inyeccion y otros, pero se requiere
mayor eficiencia en el cumplimiento de dichas disposiciones.

Otro de los probler:nas derivados de la intensidad del trafi
co automotor es el ruido, que ya resulta molesto en el centro
de Asuncion en las horas pico de transito.

Los olores desagradables se perciben en algunas zonas de
Asuncion y otras ciudades del interior. Los de la capital son
generalmente producidos por curtiembres, pues ninguna de
elias tiene sistema de tratamiento de efluentes, asf como por
desechos y basurales en areas habitacionales marginales. Se
estima que en Asu ncion, a traves del sistema de recolecci6n de
basuras que beneficia al 65% de sus habitantes, se vierten dia
riamente en la cuenca del Arroyo Salamanca 360 Ton. de ba
suras, mas 48 m3 de residuos de mercados. EI vertedero loca
lizado en el Barrio Obrero de Asuncion crea un ambiente de
insalubridad que afecta a 30.000 personas aproximadamente.

Ocurre semejante situacion en las ciudades de cierta impor
tancia que tienen sistema de recoleccion de basuras, como Vi
lIarrica, Encarnacion, Caacupe, Pdte. Stroessner y otros, pero
por la gran diferencia de volumenes de poblaci6n entre estas
y Asuncion, la magnitud de los problemas son proporcional
mente menores.

Los desechos de la poblacion que no recibe el servicio de
recolecci6n de basuras, general mente son abandonados en bal
dIOS, incinerados 0 vertidos en los arroyos 0 raudales que se
producen en los dlas de lIuvias, produciendo olores y humos,
constituyendose en focos de contaminacion.

Cursos de agua

Otros medios contaminados son los cursos de agua de Asun-
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cion, tales como los arroyos Mburicao, Ferreira, Jaen, etc., que
conformaban pequenas cuencas y ecosistemas que fueron des
truidos porque son utilizados como basurales y en ellos se vier·
ten efluentes de curtiembres y desechos cloacales.

EI 56% de la poblacion de Asuncion es beneficiada con el
sistema de alcantarillado sanitario que canaliza los residuos do
mesticos e industriales hacia el rio ParaguaY,en un area capita
Iina donde el rio se hall a contaminado y se presentan proble
mas por hallarse muy pr6xima a las playas, aunque en el cur
so del rIo, fuera de estos focos, no existe contaminaci6n grave
por el enorme caudal que el mismo posee.

Actualmente cinco ciudades del interior cuentan con desa
giies c1oacales, beneficiando a una poblaci6n de 45.000 habi
tantes. La instituci6n responsable de este servicio, la CORPO
SANA, tiene previsto servir a 175.000 personas para el ano
2.004, en la mayorla de los casos sin tratamiento previo de los
efluentes que seran lanzados en los rlos Paraguay, Parana y
otros cursos de agua.

Ademas, existen proyectos para la instalaci6n de 'lagunas
facultativas" para que los efluentes tengan calidades razonales,
como se sugiere para su lanzamiento en cursos de agua. Estos
proyectos son para los sistemas de alcantarillado de San Ber
nardino, Villarrica, Coronel Oviedo, San Juan Bautista, San
Ignacio y Luque.

Espacios verdes

Los espacios verdes de las ciudades estan constituidos por
plazas y parques, general mente con una superficie que no pa
sade 10.000m 2 (1 manzana). Asuncion posee ciento cincuen
ta y tres plazas que ocupan en total un area de 124 Ha., sien
do el promedio de 8.100 m2.

La superficie de las plazas varian de un m fnimo de 1.000
m2 a un maximo de 60.000 m2. EI 80"10 del numero de pla
zas son menores de 10.000 m2, abarcando el 45"10 del total del
area.

EI Parque Caballero (17 Ha.) y el JardIn Botanico-Zoolo
gico (450 Ha.), son los espacios verdes de mayor importancia,
por sus superficies y finalidades. En los ultimos tiempos, el
Botanico-Zool6gico ha sido descuidado en cuanto a su mane
jo, especialmente en 10 que respecta al aspecto cientifico-cul
tural, por la tendencia de destinar cada vez mayor superficie
a areas deportivo- recreativas en perjuicio de otras activida
des con objetivos hist6ricos, culturales y cientificos. Existen
varios espacios verdes que por su extensi6n y la vegetaci6n in
f1uyen positivamenteenel microclimaurbano. Los principales
son:

- La Escuela de Educaci6n F1sica (Km 4 1/2), Hip6dromo
e Institu to Superior de Educacion, los tres adyacentes entre
sf, forman un espacio abierto importante.

EI Parque Carlos Antonio Lopez.

Los clubes con sus instalaciones deportivas.

EI Cerro Lambare y su entorno parquizado.

Las demas plazas y parques, sin duda de gran valor social,
no pueden cumplir sin embargo eficientemente su papel desde
el punto de vista del ambiente urbano por 10 reducido de sus
espacios.

Se observa la tendencia a una rapida modernizacion de los
centros urbanos, dotandose a los mismos de servicios de agua



corriente, desagUe cloacal y pluvial, pavimentacion de calles
y avenidas, etc., hechos que tienen impactos sobre el medio
ambiente y la calidad de los recursos naturales. La poblaci6n
que habitara en centros urbanos estimada para el ana 2.000
es superior a los 3.0 millones de personas. Este aumento, mas
los servicios previstos y la industrializacion, tendran fuertes
impactos en el medio ambiente y sus efectos negativos podran
ser neutralizados con una planificacion adecuada, tomando las
medidas correctivas para los problemas actuales y preventivas
para los problemas futuros.

En los ultimos anos la mayor(a de los municipios han am
pliado sus respectivos radios urbanos, procediendose al lotea
miento y creando barrios en las areas incorporadas. Estos em
prendimientos han producido cambios en la actividad y conse
cuencias de caracter socio-econ6mico y ambiental.

Las nuevas areas urbanizadas en la periferia de las ciudades
han valorizado las tierras, pero con escasos y deficientes servi
cios de aguas, alumbrado, pavimentaci6n, etc.

Con la urbanizaci6n no sol'o se han ampliado las areas sino
tambien, en varios centros,especialmente Asuncion y el Area
Metropol itana, se han modificado los tipos de construccion
con 10 que se destruyen progresivamente diversos estilos ar
quitectonicos que son los testimonios de epocas historicas de
gran valor en el contexto ambiental y socio-cultural paragua
yo.

Porque Caballero

Arqueolog{a, monumentos y sitios histor.icos

Ninguno de los grupos etnicos que poblaron el terntorio pa
raguayo ha dejado testimonios arquitect6nicos de cierta mag
nitud. Sin embargo, existen numerosos materiales y muestras
arqueol6gicas y etnograficas en diferentes colecciones, de las
cuales el conjunto mas importante es, sin duda, el que se en
cuentra en el Museo Etnografico "Dr. Andres Barbero"don
de se encuentran restos ceramicos y Ifticos, y diversos mate
riales etno-hist6ricos y recientes de la vida de la mayorfa de
los grupos etnicos que pueblan 0 han poblado el Paraguay.

En materia de investigaciones arqueologicas, cabe recono
cer que en los ultimos anos las mismas han adquirido mayor
importancia y atra(do el in teres de numerosos profesionales
e instituciones. Resultados de estos estudios han sido los ha
lIazgos de grutas naturales con restos de culturas primitivas e
inscripciones rupestres en las serranfas de Ybyturuzu y del
Amambay, sitios que requieren proteccion, para 10 cual debe
ran convertirse en parques nacionales.

En cuanto a monumentos historicos y sitios de interes cien
t(fico-cultural, se han hecho esfuerzos por conservar y mejo
rar los mas importantes, entre I'os cuales pueden mencionarse:

- Las ruinas jesu(ticas de Jesus y Trinidad, de los anos
1634 a 1712, situadas aproximadamente a 400 Km. de Asun
cion, en el Departamento de Itapua.

- EI Fuerte de Borbon, que data de 1792, hoy Fuerte
Olimpo, en el Departamento de Alto Paraguay.

- EI 'Castillo 0 Fuerte de San Carlos, construido entre
1803 y 1806 a orillas del rio Apa en el Departamento de Con
cepcion.

- Vapor-cue, situado en el Distrito de Caraguatay a 100
Km. aproximadamente de Asuncion, con restos de embarca
ciones utilizadas en la guerra contra la Triple Alianza.

- Las ruinas de Humaita, s'ituadas al Sur de Pilar, Departa
mento de f\!eembucu, a 460 Km. de la capital. Iglesia construi
da en 1861, luego fortificacion del Ejercito paraguayo en la
guerra contra la Triple Alianza.

- La Iglesia de Yaguaron, a 50 Km. de Asuncion, que data
de la segunda mitad del siglo XVIII (1750 a 1780).

- La Iglesia de la Catedral de Asuncion, construida entre
1842 y 1849.

- Palacio de Gobierno de Don Carlos Antonio Lopez (co-
munmente lIamado Cabildo), construido entre 1847 - 1854.

La Iglesia de la Encarnacion de Asuncion, de 1893.

La Iglesia de Trinidad, construida en 1856.

La Casa de la Independencia y Callejon Hist6rico (1772).

EI Palacio de Gobierno. (1861 -1867).

La Estacion Central del Ferrocarril, inaugurada el 21 de
setiembre de 1861.

- EI Panteon de los Heroes y Oratorio de la Virgen de la
Asuncion, construido entre 1863 y 1865, qued6 inconcluso,
terminandose su construccion en 1936.

- Casa del Gral. Bernardino Caballero (mediados del si
glo XIX).

- Fundici6n La Rosada (1848 - 1869), situada en el Dis
trito de Ybycu(, a 200 Km. de Asuncion.
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Algunas ricas piezas de la epoca franciscana constituyen un importan
te patrimonio artistico.

- Cerro Cora, historico lugar donde fue inmolado el Meal.
Francisco Solano Lopez.

Ademas de los citados, existen otros elementos socio-am
bientales localizados en Asuncion y sus cercanfas, y que con
sisten principal mente en edificios 0 sitios de valor historico
cultural por el uso a que fueron destinados antiguamente co
~o residencias de personalidades, instituciones publicas, 'igle
sias, plazas, etc. Se estima que unos quince monumentos y lu
gares h istoricos de este tipo, en Asuncion, han desaparecido.

Industria
La produccion industria~ del pafs representa entre veinte y

22,O"lodel Producto Interno Bruto total, y su evolucion en los
ultimos anos ha sido del orden del 7,0% anua.l. A pesar del in
cremento, este sector no ha variado su participacion en la es
tructura del PI B por el gran dinamismo demostrado por el sec
tor primario, especial mente la agricultura.

La mayorfa de las industrias constituyen actividades alta
mente contaminantes del ambiente; sin embargo, en el Para
guay, por su escasa magnitud, no se habfan manifestado hasta
hace algunos arios. Hoy dfa, los efectos de varias industrias se
manifiestan seriamente en varias zonas del pafs, con las secue
las negativas en diversos aspectos.

La principal rama de actividad de este sector es la industria
alimenticia, cuya produccion representa el 35,O"lodel PI B in
dustrial; Ie sigue, en orden de importancia, la textil con 13,0%
del total.la reproduccion en otras ramas de actividades represen
ta entre el 3,0% y 5,OOfo.Todas estas industrias no han pertur
bado aun seriamente el ambiente por el hecho de que algunas
de elias, tal vez las mas importantes, se hall an ubicadas a ori
lias de caudalosos rfos a los cuales son vertidos los sub-pro
ductos contaminantes. La reducida magnitud de la mayorfa
de los complejos industriales es otro factor que ha contribuido
a la escasa contaminacion; y por ultimo, un gran numero de
los mismos esta ubicado en areas escasamente pobladas a ex
cepcion de aquellas de la zona central y algunas plant~s pro
ductoras de azucar.
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Entre las industrias con mayor poder contaminante se en
cuentran las de la carne, las productoras de aceites vegetales y
las fabricas de aguardiente de caria y alcohol. (Ver Capftulo
VI). En la actualidad las industrias trabajan del 20 al 60% de
la capacidad instal ada, 10 que significa una carga contaminan
te maxima estimada en 1.884.4501/ equivalente poblacional.
La carga contaminante de las industrias varia desde 15.200
hasta 400.000 equivalente poblacional.

Existe una gran cantidad de agroindustrias a escala familiar
que, por hallarse en areas rurales escasamente pobladas, no
constituyen focos de contaminacion ambiental.

Energ{a

La energfa utilizada en el pafs en 1.982 fue de 1,7 millones
de T.e.p. 2/ con un consumo per capita de 560 Kg. e.p. 3/,
frente a un promedio mundial de 1.500 Kg. e.p. y 1.000 Kg.
e.p. para America Latina. Las fuentes de abastecimiento de la
misma son: biomasa con 66,0%, derivados de petroleo 21 ,0%
Y electricidad 13,0%.

La energfa utilizada tiene su impacto en el medio ambien
te y el ecosistema natural, y su magnitud y gravedad se hallan
en funcion a la fuente y ala cantidad de energfa producida.
A continuacion se describen las principales fuentes y su rela
cion con el medio ambiente y el ecosistema.

Biomasa

Constituye la principal fuente de abastecimiento de ener
gfa, en su mayor parte en estado primario, 63,0%, y secundario,
32,0%. En el estado primario, la lena es el principal compo
nente con 58,0%del total; en el secundario, el carbon con 2,5%
y el alcohol 0,5%

La contaminaci6n producida por la lena y el carbon es muy
baja por el uso domestico a que son desti nados, en su mayor
proporcion en el area rural. Sin embargo, el uso intensivo por
algun emprendimiento industrial como el de los homos de
ACEPAR, podra ocasionar algun efecto nocivo, aunque para
este caso concreto se tiene previsto un tratamiento de humos
y gases destinado a evitar dicha contaminacion que afectarfa
a la ciudad de Asuncion, en cuyas cercanfas se halla la planta
fabril.

La quema de lena en hornos para fabricacion de productos
ceramicos no constituye foco contaminante como tampoco los
de produccion a vapor.

Si el uso de combustible vegetal no constituye aun ningun
problema como contaminante ambiental, su proceso producti
vo constituye un factor que modifica el medio ambiente. Si
bien por sf solo este proceso aun no es grave, complementado
con la tala de bosques para otros fines, se convierte en un des
tructor del ecosistema, eliminando habitat de animales silves
tres y modificando el regimen climatico y la vegetacion local 0

regional.

Este tipo de energfa depende del recurso forestal que, si no
es repuesto por el hombre, creara mayores problemas en el me
dio ambiente. Su escasez la vol vera cada vez mas costosa, par

1j Un cq,uivaiente poblacional = 54 gramos DBOjd ia.

2j T.e.p. = Tonelada cquivaiente de pctr6leo.

3j Kg. e.p. = kilogramo equivalente de petrol eo.



Efluentes de una planta industrial.

tanto tendra usos prioritarios y se puede pensar en un desequ i
librio interne cuando el emprendimiento siderurgico nadonal
(ACEPAR), que consumira carb6n vegetal, entre a operar y ad
quiera la totalidad y mas de 10 que la oferta actual pueda satis
facer.

Merece especial atenci6n el alcohol, pues su fabricaci6n es
altamente contaminante del ambiente por el subproducto vina
za que biodegrada el agua, cuando ella es vertida en los cursos
hfdricos, produciendo ademas olores desagradables que abar
can una zona de varios kil6metros en los alrededores de la
planta procesadora.

La destilaci6n de cada m3 de alcohol produce doce a cator
ce m3 de vinaza y un m3 de este subproducto puede volver
an6xica 3.000 m3 de agua.

En otra unidad de medida, se estima que la contaminaci6n
producida por doce a catorce Iitros de vinaza, posee la deman
da biol6gica del oxigeno equivalente a la de desechos urbanos
diarios de seis personas.

La producci6n actual de alcohol y su volumen de subpro
ducto de 1,2 millones de litros de vinaza, representa una capa
cidad contaminante de 50,4 x 107 m3 de agua. La actual pro
ducci6n de alcohol, especial mente en la principal destilerla
del paIS, ubicada en Mauricio J. Troche, Departamento de
Guaira, vierte sus residuos en el rIo Tebicuary-ml, dejando sin
posibilidad de abastecer de agua potable a las ciudades cerca
nas de Villarrica y Coronel Oviedo. En menor proporci6n ocu
rre contaminaci6n en cursos de agua de Caacupe y el Lago
Ypacaraf por efluentes que provienen de fabricas de cana
(aguardiente).

Segun la tendencia actual, se estima que la demanda de al
cohol carburante para 1985 sera de 147.700 m3

. De producir
se dicha cantidad, habra 2,0 millones de m3 de vinaza, canti
dad capaz de contaminar 6.0 x 109

" m3 de agua y cuyos efec
tos negativos seran muy graves para la vida ictfcola y las pobla
ciones afectadas, asf como en la generaci6n de otras conse
cuencias imprevisibles.

Derivados del petr61eo

Los derivados del petraleo abastec ian elll ,0% de la demanda
total de energla en 1.982. Aun no existe explotaci6n de petr6
leo en el paIS, pero la elaboraci6n de hidrocarburos derivados
produce una modificaci6n del ambiente aunque todavla de es
casa magnitud. La capacidad maxima de producci6n de 7.500
barriles diarios, esta lejos de otras destilerlas del mundo que
Sl ocasionan graves danos. La refinerla, ubicada en Villa Eli
sa, Departamento Central, a s610 10 Km. del centro de la ciu
dad, sobre el rIo Paraguay, recibe los em barques de petr61eo y
al realizarse limpieza de tanques, los derrames de aguas con res
tos de petr61eo y otros residuos en el cauce fluvial, danan yen
sucian las riberas de aguas abajo, 10 que puede observarse a
simple vista recorriendo el rio.

EI uso de tetraetilo de plomo a fin de mejorar el octanaje
de combustibles naftenicos, prohibido en palses con severos
controles ambientales, es el mas remarcable aspecto negativo
de este tipo de energla, pues contamina el ambiente ahl don
de exista consumo de dicho combustible en desmedro direc
to de I.a salud del hombre por los conocidos efectos nocivos de
los elementos plumbicos.

Hidroelectricas

En 1.982 la demanda total de energfa fue abastecida con
electricidad de origen hidrico con el 13,0% del total. En los
ultimos diez anos, la producci6n se ha incrementado en
17,4% anual acumulativo, siendo el mas alto ritmo de creci
miento comparado con los originados en otras fuentes.

Por sus caracterlsticas naturales, la Regi6n Oriental del
pais tiene muy alto potencial hidroelectrico, posibilitando des
de las pequenas centrales con capacidades de menos de 10
KW/h hasta las muy grandes de 8 a 13 millones de KW/h.

Con la explotaci6n de la usina de Acaray y los servicios de
ltaipu con 12,6 millones de KW/h de potencia instalada total
prevista para 1.990, mas los proyectos de Yacyret<i y Corpus,
el Paraguay tiene perspectiva de constituirse en un paIs con
abundantes reservas energeticas por habitante.

La transformaci6n de la energla mediante centrales hidroe
It~ctricas es la menos contaminante del ambiente, pero la inevi
table construcci6n de las presas produce grandes modificacio
nes de caracter f1sico-bioI6gicas e importantes consecuencias
socio-econ6micas.

La superficie afectada directamente con las represas de Itai
pu, Yguazu y Acaray, se estima en aproximadamente 200.000
Ha. con los siguientes efectos:

En e/ orden social: La emigraci6n de numerosos pobladores.

En e/ orden economico: EI area afectada dej6 de producir ma
deras, productos agrlcolas, ganaderfa y algunas industrias rura
les.

En el orden ffsico-bio/6gico: AI represarse los rlos Parana,
Acaray e Yguazu, se ha eliminado la vegetaci6n natural, bosco
sa por excelencia. La alteraci6n del regimen de Iluvias se halla
directamente relacionada con la desaparici6n de bosques y con
un gran aumento de la evaporaci6n por la superficie de contac
to de agua-aire en el embalse. Aun no existen estudios que
evaluen estos cambios, pero la experiencia de otros sirve cuali
tativamente.
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La transformacion de 10 energfa mediante centrales hidroeleetricas es
10 menos contaminante del ambiente.

Este desequilibrio mencionado viene acompanado de efec·
tos colaterales, como la prol iferacion de algunas especies de
animales vectores de enfermedades, como tam bien de la apari·
cion de especies vegetales que se convierten en malezas. Estas
ultimas aun no han sido observadas en el pais.

Otro de los efectos de las inundaciones ocasionadas por las
represas es la eliminaci6n de la fauna, emigrando algunas espe·
cies y pereciendo otras.

Existen otros fen6menos que aparecen al represar los rlos y
sus consecuencias mas notorias en la vida acuatica son:

La modificaci6n de la velocidad de las aguas.

La acumulacion de sedimentos.

La modificacion del Indice de turbidez del agua.

Los fen6menos citados seran mayores cuando sean cons
truidas las represas de.Yacyretay Corpus, que una vez termina
das, conformaran junto con Itaipu tres grandes embalses en un
tramo de 500 Km. aproximadamente, destruiran el ecosistema
acuatico actual y crearan otros nuevos. Su secuela sobre la vi·
da ictfcola se manifestara en:

10 . La interrupcion del desplazamiento de peces y de migra·
ciones de caracter biol6gico.
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Las hidroelectricas no contaminan el ambiente pero 10 construcci6n
de las presas producen grandes cambios fisico-biol6gicos ambientales.

20 . Los rlos 0 arroyos, afJuentes de los rlos represados y
sus lagunas riberenas no seran desovaderos para varias especies.

3°. Posiblemente la construcci6n de represas favorecera la
prol iferaci6n de especies de peces earn (voros mas voraces, agre
sivas y rusticas, en perjuicio de las de mayor valor economico y
deportivo.

Por ultimo, otro de los impactos ambientales de la electrici·
dad es el emergente de la construcci6n de redes de transmisi6n
y distribucion del fluido; en los ultimos arios se han construi
do mas de 1.000 Km. Estas redes fueron construidas en areas
de diferentes caracter(sticas, como zonas boscosas, praderas
naturales, areas cultivadas, etc. Ademas, este sistema de trans
misi6n y distribuci6n produce contaminaci6n radioelectrica,
electromagnetica, de inducci6n electrica y otras, pero sus efec
tos aun no fueron evaluados ni fijados I(mites mrnimos y maxi·
mos.

Si bien el impacto ambiental ocasionado por la construe
cion de las redes de transmision no es muy notorio y el efecto
negativo pasa desapercibido, sumado a otros fcn6menos origi·
nados en otras causas, aumentan y profundizan progresivamen·
tc los procesos de alteraci6n ambiental.



Cuadro 11- 1

Distribucion Espacial de la Poblacion en el Paraguay

Region 1962 1982

No. de No. de %

habitantes habitantes

1. Region Oriental 1.744.974 95,9 2.980.880 98,2

- Zona Central 1/ 517.955 28,5 950.710 31,3

- Otras Zonas 1.227.019 67,4 2.030.170 66,9

2. RegiOn Occidental 74.129 4,1 54.480 1,8

Total (1 + 2) 1.819.103 100,0 3.035.360 100,0

1. Urbano 651.819 35,8 1.298.880 42,8

2. Rural 1.167.284 64,2 1.736.480 57,2

Fuente: Censo de Poblacion y Vivienda 1962 - 1982

1/ Asuncion y Departamento Central

Cuadro 11- 2

Evolucion Anual de la Red Vial por Categorfa

(En Km.)

Aiio Terraplenado Enripiado Pavimentado % Total

1963 2.358,2 795,6 347,3 10,0 3.501,1

1968 4.756,9 724,1 687,3 11,1 6.168,3

1973 5.243,4 554,9 870,9 13,1 6.669,2

1978 7.817,5 510,8 1.323,4 13,7 9.651,7

1983 9.159,1 474,2 1.982,6 17,0 11.651,9

aa% 7,0 2,6 9,1 6,2

Fuente: Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones. Direccion General de Vialidad.

31



Zonas con profundos cambios

1. Zona Central.
Actividad agrfcola y explotaciones mixtas.
Superficie: 20.000 Km2

2. Zona de ltapua.
Explotaciones agropecuaria y forestal. Asentamiento de colonos europeos y orientales,
iniciada en la decada de 1920.
Superficie: 10.000 Km 2

3. Zonas de Colonizacion.
Asentamiento de colonos paraguayos y brasileros, iniciada en la decada de 1960 con la
Reforma Agraria.
Superficie: 87.000 Km 2

4. Zonas inundadas.
Por la presa de ltaipu, Acaray e Yguazu.
Superficie: 200.000 Ha.

5. Zona Taninera.
Iniciada a fines del siglo pasado, hasta fines de la dckada de los 50.
Superficie: 30.000 Km2

6. Zona Mennonitas.
Colonizacion iniciada en 1926 - Explotacion mixta y agroindustrias.
Superficie: 9.000 Km2

Observacion:
Las superficies son estimadas.
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III

Hacia una Polltica de Conservacion y
Preservacion del Medio Amhiente

Las acciones planteadas en el presente capftulo son ideas e
inquietudes, de caracter general, concebidas a la luz de los co
nocimientos de la situacion ambiental. Para la concrecion de
estas ideas deberan profundizarse los estudios y Ilevarios a ni
vel de perfiles 0 proyectos, debiendo las instituciones respecti
vas tomar las decisiones con las orientaciones del caso y los
mecanismos de realizacion de las mismas.

Acciones Mediatas

Las conclusiones de los estudios de la situacion de los recur
sos naturales yel medio ambiente evidencian la necesidad de
una polCtica coherente para su usa, conservacion y preserva
cion. Ante la complejidad y multisectorialidad de la proble
matica ambiental, la polCtica vinculada a la misma debera te
ner las siguientes caracterCsticas:

Amplia, de tal suerte a cubrir toda la gama de aspectos
de la problematica en cuestion.

Flexible, para armonizar los intereses del desarrollo y de
la conservacion.

Previsora, en cuanto al lapso necesario para el desarrollo
de las acciones y el logro de los objetivos.

Normativa, dentro de un marco para todas las activida
des vinculadas al uso, recuperacion, conservacion y pre
servacion de los recursos naturales y el medio ambiente.

Institucional, con jerarqufa estructurada organicamente
y con recursos adecuados.

La definicion y ejecucion de esta pol ftica requiere el desa
rrollo de las actividades que se exponen a continuacion:

Revision de la legislacion

Se ha detectado que existen algunas incoherencias y desac
tual izacion en las normas legales que rigen eluso de los recur
sos naturales y el medio ambiente. Para eliminar estas deficien-

cias, se recomienda el estudio de la legislacion vigente con el
proposito de modernizarla, corregirla y evitar conflictos lega
les. Los documentos mas importantes que requieren actualiza
cion son: el Codigo Civil 1/, el Codigo Rural, el Estatuto Agra
rio y otros (Leyes, Decretos-Leyes, etc.).

Fortalecimiento institucional
Para el logro de los objetivos de la pol Ctica relativa a los re

cursos naturales y el medio ambiente se requiere de una admi
nistracion moderna.

La estructura actual necesita de una adecuacion y fortale-
cimiento que consistirCa en:

Definir y delimitar las funciones y atribuciones institu
cionales y de las dependencias que desarrollan activida
des vinculadas con el uso de los recursos naturales y el
medio ambiente.

Definir la jerarqufa y naturaleza de la institucion respon
sable de la planificacion y manejo de los recursos natura
les y el medio ambiente. Ejemplo: Instituto de Recursos
Naturales.

Dotar de personal competente para todos los niveles y
especialidades.

Suministrar recursos suficientes para el cumplimiento de
las funciones.

Ordenamiento territorial

Esta accion tiene el proposito de determinar el uso a que
seran destinadas las distintas partes del territorio conforme a la
aptitud de los recursos naturales, a fin de evitar el deterioro del
ambiente y lograr un desarrollo mas equilibrado entre las zonas
o regiones.

Interesa principalmente definir las areas urbanas 0 a urbani
zar, el espacio rural, areas de proteccion, areas industriales y de

1/ Actualmente se halla en estudio en el Congreso para su actualizaci6n.
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servicios basicos. A nivel de regiones 0 zonas las divisiones se
ran mas detalladas.

EI ordenamiento territorial tiene los siguientes objetivos:

Usar racionalmente los recursos naturales y preservar la
cal idad ambiental.

Mejorar el conocimiento sobre los problemas relaciona
dos al medio ambiente.

Facilitar la jerarquizacion de los problemas y otorgar
prioridad para solucionarlos.

Cuantificar con mayor exactitud las necesidades de los
recursos.

Coordinar la conciliacion entre los intereses del desarro
llo y los de la conservacion ambiental.

Para la concrecion de esta accion es necesario un marco ju
rfdico.

Acciones Inmediatas

Es ideal desarrollar las acciones dentro de un marco defini
do, pero en ausencia de este 0 mientras se preparan los instru
mentos legales y se estructuran las instituciones respectivas, in
dependientemente, podran emprenderse los proyectos 0 accio
nes que a continuacion se describen brevemente:

Centro de datos y unidad de evaluacion de la situa
cion del medio ambiente

Esta unidad debera captar las informaciones de diferentes
fuentes y de todos los aspectos vinculados al medio ambiente,
para su procesamiento, interrelacion, anal isis y obtencion de
conclusiones sabre la situacion ambiental.

Sus principales funciones seran:

Evaluar sistematicamente la situacion ambiental a nivel
del paiS, region, zonas 0 temas especfficos.

Sugerir donde corresponda alternativas de pollticas am
bien tales y medidas para la toma de decisiones.

Promover planes, programas, proyectos 0 actividades pa
ra la solucion de problemas ambientales.

Orientar y coordinar las acciones de las instituciones pu
blicas"privadas e internacionales.

Divulgar las informaciones y conclusiones de estudios del
medio ambiente.

Establecer un banco de datos.

Institucion responsable: Secretarla Tecnica de Planificacion
(Unidad a crearse).

Clasificacion de Suelos

La mayorfa de los estudios realizados hasta el presente son
de caracter general, a nivel exploratorio, en los que se han uti
Iizado diferentes sistemas de clasificacion. Los trabajos de ma
peamiento a escala 1:50.000 cubren un area de 28.300 Km 2 ,

que representan ta""solo el 7,0% del pais. Gran parte de estos
estudios fueron realizados por consultoras para proyectos es
pec(ficos.
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Ante la situacion planteada, surgen como recomendaciones
especfficas las siguientes:

Crear la unidad administrativa gubernamental que ten
dra a su cargo los estudios de suelos.

Recopilar y revisar las informaciones existentes en mate
ria de clasificacion de suelos, c1ima, vegetacion y otros
indicadores para el estudio taxonomico de estos recur
sos.

Disenar un sistema uniforme para la clasificacion de los
suelos conforme a sus aptitudes.

Promulgar la legislacion para la adopcion del sistema na
cional de clasificacion.

Confeccionar mapas de capacidad de uso de los suelos de
todo el territorio nacional.

Establecer normas de uso de los suelos segun el potencial
a fin de evitar su degradacion 0 para recuperar aquellos
que han sufrido este proceso.

Establecer un programa nadonal de conservacion de sue
los.

Institucion responsable: Ministerio de Agricultura y Ganaderla
(debera crearse una dependencia especial izada).

Manejo de vida silvestre y areas naturales

Se han establecido 1.120.500 Ha. de areas protegidas, de las
cuales el 98,2% se halla en la Region Occidental y 1,8% en la
Oriental. Ademas, existen otras areas naturales que por sus ca
racterlsticas ecologicas requieren proteccion a fin de evitar su
destruccion 0 modificacion. Para el. manejo adecuado de la vi
da silvestre y las areas naturales es necesario desarrollar activi
dades complementarias de los esfuerzos emprendidos hasta
hoy dla. Las principales son:

Fortalecer la dependencia para la administracion de par
ques, reservas y vida silvestre, mediante una organizacion
estructura, jerarqu fa necesaria y con la asignacion sufi
ciente de recursos economicos.

Disenar y poner en vigencia un sistema de parques nacio
nales y reservas.

Moderl1lizar la legislacion vigente que afecta el manejo
de vida silvestre con el proposito de eliminar conflictos
legales y establecer una serie de normas especfficas apro
piadas para cada area 0 tema.

Reglamentar y hacer efectivas las normas sobre caza, pes
ca, captura de animales silvestres y la comercializacion
de productos y subproductos derivados de esta actividad.

Desarrollar sistematicamente cam panas de educacion
publica para promover la conservacion del patrimonio
biologico nacional.

Promover el turismo, actividades cientlficas y recreativas
para el mejor aprovechamiento de los parques nacionales.

Institucion responsable: Servicio Forestal Nacional.

Inventario Biologico Nacional y Museo de Historia
Natural

Este programa se halla en pleno desarrollo pero con serias
limitaciones de recursos, 10 que no permite su normal desen
volvimiento. Tanto el inventario como la construccion del mu
seo previsto es de suma importancia para el conocimiento de la



riqueza biol6gica del pars. Constituye el origen de las informa
ciones basicas para todo emprendimiento de conservaci6n de las
especies de an imales y plantas.

Para el normal desarrollo de este programa es necesario:

Fortalecer la dependencia responsable de la misma, defi
niendo el nivel dentro de la estructura institucional y las
funciones especificas que Ie competen.

Asignar mayores recursos y agilizar la provision de fon
dos para gastos del programa.

Redefinir el programa, con el proposito de establecer
los objetivos, el cronograma de ejecucion y los gastos
que demandaran dentro de un lapso para una cobertura
total del pafs en cuanto al alcance del programa.

Todas estas actividades permitiran un seguimiento y evalua
cion continua de la marcha del programa, y a la vez facilitaran
la obtencion de recursos para refinanciamiento.

Institucion responsable: Servicio Forestal Nacional.

Museo Nacional de Historia Natural
Ante la ausencia de una instituci6n se recomienda:

Establecer un museD nacional de historia natural que
hasta la fecha no existe en el pafs.

EI museo, de alto nivel cientffico y cultural, serra deposi
tario de colecciooes geologicas, botanicas y zoologicas
de interes universitario 'I general, atendiendo las necesi
dades de la investigacion, docencia, turismo, recreacion,
etc.

EI museD estarfa vinculado, ya sea a nivel de dependen
cia, ya sea institucional, con colecciones vivas (zoo y jar
den botanico).

EI museo contendr(a especfmenes, en la medida de 10
posible, representativos de todo el territorio nacional, ac
tuando en el futuro, yen caso de crearse museos regiona
les 0 locales, como museo central 0 de referencia.

Institucion responsable: Universidad Nacional de Asuncion.

Manejo de Recursos Forestales
La floresta constituye uno de los recursos de mayor im por

tancia, y ante la amenaza 0 riesgo en que actual mente se halla,
se plantean medidas de proteccion para que los bosques pue
dan seguir cumpliendo las diferentes fu nciones que les corres
ponden por naturaleza propia.

Las acciones mas importantes a desarrollar son:

Disenar y poner en vigencia un sistema de bosques na
cionales.

Realizar y publicar periodicamente el inventario nacio
nal de recursos forestales.

Desarrollar I,Jn plan de manejo de bosques.

Desarrollar un plan de reforestacion que contemple di
versos fines, tales como recuperacion de suelos, provision
de carbon para ACEPAR, y otros.

Desarrollar programas de transferencia de tecnologfa fo
restal.

Fortalecer la institucion responsable de los recursos fo
restales, dotandola con personal y fondos necesarios.

- Revisar la legislacion vigente sobre la explotacion y co
mercializacion de productos forestales promulgando los
cambios necesarios de acuerdo a las necesidades presen
tes y futuras.

Institucion responsable: Servicio Forestal Nacional.

Uso racional de sustancias toxicas
Para lograr que la poblacion tenga mejor conocimiento de

la implicancia del uso de sustancias toxicas en el medio am
biente y del peligro que representan para la salud, es necesario
amp liar e intensificar las acciones que vienen desarrollando y
com plementarlas con otras para hacerlas mas efectivas. Las ac
tividades prioritarias son:

Establecer una campana de educacion publica para infor
mar a la poblacion en general sobre la presencia de sus
tancias toxicas en el medio ambiente y sus posibles con
secuencias.

Hacer cumplir las normas existentes sobre uso de .pro
ductos qufmicos, como tam bien sobre la importacion, al
macenamiento y comercializacion de productos toxicos.

Revisar y complementar las normas existentes sobre im
portaci6n, almacenamiento y comercializacion de pro
ductos toxicos.

Montar una campana de educacion y extension a los pro
ductores rurales, trabajadores agrfcolas y procesadores
de alimentos sobre eJ uso apropiado de las sustancias
toxicas, las tecnicas para evitar danos a la salud de las
personas y las medidas para proteger a los comerciantes
y consumidores de productos agrfcolas.

Reglamentar y hacer cumplir las normas relativas a pro
mocion 0 pu blicidad comercial de productos que contie
nen sustancias tox icas.

Fortalecer la capacidad de las instituciones responsables
para lIevar a cabo las acciones propuestas.

Institucion responsable: Ministerio de Salud Publica y Bienes
tar Social. Ministerio de Agricultura y Ganaderia. Ministerio de
Industria y Comercio.

Manejo de la cuenca dellago Ypacara(

Con la intensificacion del usa del lago Ypacara( como cen
tro de recreacion, la instalacion de industrias en su cercanfa,
el desarrollo de actividades agropecuarias y el incremento de
los medios de comunicacion en su cuenca, se ha afectado la ca
lidad del agua y otros componentes como el suelo, la vegeta
cion y la fauna, disminuyendo notoriamente en los ultimos
tiempos su calidad.

Por la importancia del lago y su cuenca, desde el punta de
vista ecologico y social, es necesario emprender acciones con
el proposito de evitar mayores e irreversibles danos.

Para mayor efectividad y por la interrelacion existente en
tre los componentes, surge la necesidad de formular y desarro
liar un plan de manejo del lago y su cuenca. Este plan debe
contemplar entre otras:

Normas para la instalacion y el funcionamiento de indus
trias.

Ordenamiento territorial de la cuenca a fin de establecer
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y del imitar las zonas a urbanizar, las areas reereativas, las
areas de usa agricola-ganadero, las superficies que de
ben mantenerse bajo cubierta vegetal 0 que requieren de
forestacion 0 reforestacion, etc.

Normas de eliminacion de basuras y otros desechos.

Normas de eliminacion de efluentes industriales.

Institucion responsable: Para la puesta en ejecucion del plan
de manejo de la cuenca y del lago, se debe identificar la insti
tucion 0 instituciones responsables, el costo y el financiamien
to del plan.

Fortalecimiento y fomento de entidades privadas
Las instituciones privadas sin fines de lucro, con activida

des relacionadas a la conservacion del medio ambiente y los re
cursos naturales como por ejemplo PRONATURA, FUNDLAY
y MAB, podran desempeiiar un papel importante cuando elias
tengan una organizacion adecuada, para 10 cual es necesario el
fortalecimiento de las mismas.

Las principales actividades de estas entidades son las de di
vulgacion, promocion, investigacion y educacion en aspectos
relativos al medio ambiente. Estas podran complementar la ac
cion estatal dentro de la pol itica nacional de conservacion am
biental.

A nivel regional, deberia estimularse la creacion y funciona
miento de entidades privadas que velarian por la calidad del
medio ambiente en sus respectivas comunidades.

Proyecto de reciclaje de los residuos solidos urbanos
Uno de los proyectos vinculados al medio ambiente, y con

mayores posibilidades de realizacion, es el relativo al aprove
chamiento de los desechos s61idos domesticos e industriales
del area de Asuncion.

En la actualidad se recolecta diariamente un volumen de ba
suras y otros residuos Iigeramente superior a las 400 toneladas
por dia.

EI actual sistema de disposicion de basuras, vertido en capas
en una depresi6n natural, al que se denomina relleno sanitario,
adolece de fuertes deficiencias, tanto en su procedimiento co
mo en su enfoque.

Combinando las finalidades de despeje f1sico y sanitario del
sistema actual de recogida y disposicion con tecnicas de defen
sa del medio ambiente tales como las de "gestion de residuos
s61idos ", podria estudiarse el proyecto de una planta de reci
claje que en una primera etapa pod ria operar con procesos
simples de recuperaci6n.

Otras modalidades elementales de recuperacion, tales como
aprovechamiento de vidrio en contenedores y los correspon
dientes estimulos economicos a los barrios por su colabora
cion, deberian ser estudiados y practicados por las autoridades
municipales.

Institucion responsable: Municipalidades, especial mente la de
Asuncion.

Ordenacion de areas urbanas
Uno de los medios ereados por el hombre y que todavia no

alcanza en el pais volumenes alarmantes, es el medio ambien
te urbano. Como se indica en otro capitulo, exceptuando
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Asuncion (400.000 habitantes) ninguna otra poblacion del
pais alcanza los 100.000 habitantes.

Esta situacion y el hecho de que los deterioros ambientales
de la Capital en cuanto a ruidos, vibraciones, residuos,olores,
contaminacion, disconfort microclimatico, etc. no adquieren
hasta el presente niveles inquietantes, no debe impedir la preo
cupacion por la adopcion de tecnicas y normas en defensa del
entorno urbano.

La ordenacion de areas urbanas, iniciada tibiamente en el
area de la Capital, debera rebasar el marco regulativo de las or
denanzas 0 disposiciones de menor estrato normativo para ad
quirir, juntamente con la ordenacion del medio rural, un nivel
de mayor entidad legislativa,como podria ser una ley de orde
nacion del territorio.

Debe reconocerse que la experiencia local en este sentido es
escasa y en una primera etapa se deberia, muy probablemente,
iniciar una accion de tipo regional.

Ademas de Asuncion, los centros urbanos del interior de
la Republica, pese a que poseen cantidades de poblacion infe
rior a la capital, pueden y deben hacer perfectamente compati
bles su crecimiento con la defensa del medio ambiente y en de
finitiva con la calidad de vida.

Partiendo de las tecnicas dp. defensa disponibles el Proyecto
propuesto estudiara su impacto y los aspectos economicos y
legales a el relativos.

·Institucion responsable: Instituto de Desarrollo Municipal.

Unidad de Estudios Arqueologicos

Como parte de las acciones inmediatas que se proponen
lograr la conservacion y preservacion del medio ambiente na
tural y socio-cultural, se considera de caracter impostergable
la ereacion de una unidad de estudios arqueologicos que se
constituya en parte de una accion integral, de caracter cien
tifico-cultural.

En este sentido, los estudios arqueologicos deberfan formar
parte de un conjunto mas amplio en el campo de las discipli
nas antropologicas, abarcando la antropologia f1sica, la social,
la cultural y los estudios arqueologicos y prehistoricos, asi
como la museologia etno-historica.

La unidad de estudios que se propone tendria la finalidad
de formar cientificos sociales en el am plio campo de las "cien
cias del hombre" que se acaban de citar, pero, ademas, perse
guiria fines practicos de investigacion, rescate, recoleccion,
clasificacion, catalogacion y exposici6n permanente y/o iti
nerante, de los restos de la cultura material y de los testimo
nios etnograficos de las actuales comunidades indigenas so
brevivientes del Paraguay.

Su acci6n seria, ademas, eminentemente educadora para
la sociedad nacional en su conjunto, respecto de la necesidad
de rescatar, conservar y preservar los elementos propios de la
historia cultural y del ambiente social paraguayo de todas las
epocas.

Se estima que por el caracter cientifico--academico en que
se sustenta esta acci6n, se impone que la misma sea canalizada
a traves de la Universidad Nacional. Se tiene, inclusive, previs
ta la creacion de esta carrera en la Facultad de Filosofla y Le
tras, dependiente de la citada Universidad.



Sin embargo, no se descarta que el propio Ministerio de
Educaci6n y Culto pudiera organizar, como dependencia in
terna, un Departamento de Estudio, Conservaci6n, Preserva
ci6n y Educaci6n sobre el medio ambiente hist6rico-cultural
del Paraguay. Esta eventualidad, a pesar de todo, podr(a signi
ficar un desdoblamiento de acciones, ya que esta dependencia
ministerial podr(a ser la entidad responsable de los museos y
repositorios que existen 0 se vayan creando en este campo,
mientras la Universidad Nacional deber(a asumir la funci6n
formadora de especialistas en las ciencias del hombre vincula
das a estas acciones propuestas.

A pesar de todo, no cabe duda que la Universidad Nacional
es una entidad no solamente capaz sinoi ademas, c1aramente
estructurada como para cumplir ambas funciones simultcinea
mente, como tambien es claro que, en este aspecto, la reco
mendaci6n tiende a centralizar y no a dispersar acciones.

Entidad Responsoble: Universidad Nacional de Asu nci6n.

Programa Nacional de Educacion Ambiental
Definir un programa de educaci6n nacional que tendra los

siguientes objetivos:

Divulgar la situaci6n actual sobre el medio ambiente y
los recursos naturales.

Hacer conacer la importancia y el papel que desempe
nan los componentes ambientales.

Difundir el proceso del cambio ambiental en cuanto a
su causa, interacci6n y efectos.

Desarrollar programas regulares en todos los niveles
educativos.

En el programa, la palabra educaci6n debe tener la acep
ci6n amplia, abarcando la ensenanza sistematica y asistemati
ca y utilizando los diferentes mecanismos posibles, medios de
difusi6n masiva y otros, debera ser orientada a la mayor au
diencia posible para que la comunidad tome conciencia de la
necesidad de que el entorno debe tener un nivel de calidad ra
zonable para la vida de la sociedad.

EI programa tambien contemplara sistemas 0 mecanismos
de promoci6n e incentivara actividades dentro de las institu
ciones vinculadas con el medio ambiente.

Institucion responsable: Ministerio de Educaci6n y Culto.

Preservacion de las culturas indlgenas
Si se ha cre(do importante proponer un programa de res

cate y conservaci6n de los bienes culturales del pasado hist6-

rico, a traves de la creaci6n de una unidad de estudios arqueo
logicos, es todavfa mas urgente y procedente la necesidad de
asegurar que los grupos etnicos sobrevivientes del Paraguay
mantengan su cohesion socio-grupal y cultural.

A este respecto se cuenta ya, afortunadamente, con una
Ley de la Naci6n que establece el Estatuto de las Comunida
des Ind(genas. En ella se estatuye, ya en el primer art(culo,
que la referida Ley "Tiene por objeto la preservaci6n social
y cultural de las comunidades indfgenas, la defensa de su pa
trimonio y sus tradiciones y el mejoramiento de sus condicio
nes econ6micas "I entre otros fines de no menor im portancia.

AI amparo de este marco jur(dico-Iegal, sin embargo, res
ta aun por definir con claridad las medidas y pol(ticas preci
sas que deberfan emprenderse para el logro de tan amplias y
justas aspiraciones.

En el campo de la conservaci6n y preservaci6n de las cul
turas y de los grupos humanos indfgenas, actuan y participan
numerosos sectores a t(tulo personal 0 institucional y se cru
zan, a veces incluso conflictivamente, diversas filosof(as e in
terpretaciones te6ricas y pragmaticas sobre la forma de abor
dar el problema de los contactos inter-etnicos.

Sin embargo, puesto que de 10 que se trata es de proponer
acciones inmediatas tendientes a asegurar una pol (tica integra
da, coherente y global de conservaci6n y preservaci6n del me
dio ambiente natural y socio-cultural, parece justo sugerir que
las acciones espeC(ficas a emprenderse en este campo sean de
la responsabilidad del Instituto Paraguayo del Indlgena (INDI),
puesto que ella es la instituci6n creada directamente para ese
efecto por la propia Ley ya citada (904/1981 "Estatutos de
las Comunidades Indlgenas") ..

En efecto, el INDI es la entidad aut6noma y autarquica,
creada por el Gobierno nacional, para el cumplimiento de la
citada Ley y entre sus funciones tiene precisamente la de
"coordinar, fiscalizar y evaluar las actividades indigenistas del
sector publico y privado", as( como la de "prestar asistencia
cientlfica, tecnica, jurldica, administrativa y econ6mica a las
comunidades indlgenas, por euenta propia 0 en coordinaci6n
con otras instituciones':

Vale decir que el INDI no solamente tiene autoridad legal
para crear y desarrollar sus propias pollticas en este campo, al
amparo de una legislaci6n espedfica, sino que ademas tiene
la opci6n de coordinar todas las restantes acciones que se pue
dan emprender en este sentido.

Entidadresponsable: Instituto Paraguayo dellnd(gena (INDI).
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IV

Aspectos Sociales

Antecedentes Etno-Hist6ricos y
Antropol6gicos del
Amhiente Paraguayo
EI Paraguay prehispanico

Aspectos Socio---Espaciales
A comienzos del siglo XVI, el territorio actualmente pa

raguayo se hallaba claramente configurado como una duali
dad de ambitos ecologicos y socio-ambientales. EI rio Para
guay, corriendo de Norte a Sur, demarcaba con bastante rigor
dos ambientes socio-espaciales y culturales, al tiempo que de
j~ba establecidQs notorios contrastes geograficos y climaticos.
Esta fue la situacion que los espaiioles hallaron al arribar al
area de su expansion conquistadora y colonizadora en el Pa
raguay, determinando su asentamiento en la comarca asunce
na y su posterior extension preferencial por el oriente para
guayo.

La parte occidental, 0 Chaco Paraguayo, comprende una vas
ta Ilanura, qUizas un antiguo lecho marino, semi-arida, cortada
de bosques, caracterizada por su clima caluroso, sus escasos re
cursos hidricos, su pobre pluviosidad-sobre todo cuanto mas
se avanza hacia el noroccidente-y sus periodicas crecidas de
rios y riachos que provocan inundaciones y aguadas extensas
y de dificil escurrimiento por la caracteristica arcillosa del sue
10.

Por su parte, los recursos han side prodigos en vegetacion
baja, praderas, bosques y palmares, abundando en fauna pecu
liar que convertia el Chaco en un inmenso cazadero para gru
pos humanos nomadas de economia recolectora, cazadora y
pescadora. Desde las primeras cronicas se habla de la existen
cia, en territorio paraguayo chaqueiio, de "naciones de gentes
muy barbaras (... ), muy belicosas, las cuales no siembran, ni
cojen ningun fruto de semilla de que se puedan sustentar, sino
de caza y pesca", seg(Jn narra Ruy Diaz de Guzman en su "His-

toria del Descubrimiento, Conquista y Colonizacion del Rfo
de la Plata", en 1612.

Del otro lado del rfo Paraguay, hacia el oriente, encuentra
se la selva humeda y sub-tropical, de suelos fertiles, de clima
mas benigno, de abundantes lIuvias y de hidrograffa generosa,
sobre todo segun se avanza hacia la cuenca del rfo Parana.

La dicotomfa espacial y socio-cultural era pues marcada
en el periodo prehispanico y fue decisiva en la determinacion
de los asentamientos hispano-coloniales. Del lade del Chaco
multitud de grupos tribales belicosos, insumisos y hostiles, co~
una economia de caza, pesca y recoleccion y, sobre todo, en
un habitat inadecuado para la tradicion agrfcola, urbana e in
dustrial-temprana de que eran portadores los espaiioles.

En el Chaco paraguayo, el prototipo de la organizacion so
cial eran los c1anes tribales paraleol fticos de nomadas cazado
res, recolectores y pescadores y, solo por excepcion y margi
nalmente aprovechando la fertilidad local 0 sub-regional del
ambiente, practicaban una agricultura rudimentaria mientras
se sometlan por entero a un vasallaje absoluto respecto de los
agresivos cazadores paleol fticos.

En la region oriental, y todavia con especial preferencia en
el area de la bahia de Asuncion y sus com areas colindantes del
interior, encontraron los espaiioles grupos de cultivadores neo
liticos con abundantes frutos de la agricultura. EI cronista UI
rico Schmidl informa que "entre los susodichos Carios 0 Gua
ranies hallam os trigo turco 0 maiz y mandiotin, batatas,. man
dioca-poropi, mandioca-pepira, manf, bocaja y otros alimen
tos mas, tam bien pescado y carne, venados, puercos del mon
te, avestruces, ovejas indias, conejos, gallinas y gansos y otras
salvajinas las que no se puede deseribir todas en esta vez. Tam
bien hay en divina abundancia la miel de la cual se hace el vi·
no; tienen tam bien muchisimo algodon" (Schmidl, 1567).

EI rio Paraguay marcaba asf, en el perfodo pre-hispanico
y desde la temprana epoca de la conquista y colonizacion del
Paraguay, el tajante y riguroso limite socio-espacial y cultu
ro-ambiental entre estos dos grandes ambitos y esta situacion
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fue determ inan te en e'l desarrollo de I'os posteriores procesos
etno-historicos del poblamiento, conquista y colonizacion del
Paraguay, asf como en la configuracion de sus centros pobla
dos y en el sistema de organizaci6n social de la produccion y
explotaci6n de sus recursos naturales, como se vera mas ade
lante.

Actividad productiva
Durante el perfodo pre-hispanico, que se esta analizando,

se puede considerar fa ex istencia de dos ciclos productivos,
uno agrfcola y otro extractivo. Este ultimo cicio se caractcri
za especialmente por una relacion puramente utilitaria del am
biente por parte de los grupos sociales, sin existir procesos pro
ductivos propiamente dichos. la caza, la recoleccion y ta pesca
son caracterfsticos del mismo y, si bien los grupos humanos de
sarrollan todo un conjunto de tecnicas y actividades a veces
basatnte complejas, no existe en este cicio actividad' producli
va, en un sentido creador de productos, sino solamente extrac
cion de los bienes naturales y consumo directo 0 con un mfni
mo de procesamiento.

Ha sido la actividad fundamental de la gran mayorfa de las
poblaciones chaqueiias pre-hispanicas. Practicamente todas
elias desarrollaron 'Ia caza, la recoleccion y la pesca, pero sin
lIegar a consu-mar acciones depredadoras de la naturaleza, pues
practicaban un sistema rotatorio de aprovechamiento de los
recursos que permitfa una renovacion mas 0 menos equilibra
da de los mismos.

En ciertos casos sometieron a vasallaje a unos pocos pueblos
cultivadores, combinando el consumo de los bienes producidos
por estos como complemento de su alimentaci6n basada en la
produccion puramente extractiva.

Por otro lado, el cicio de la agricultura pre-hispanica que
interesa al anaHsis de los procesos productivos del Paraguay, es
la agricultura guaranf, fundamentalmente la de los Car iDS de la
comarca asuncena. Se trata, basicamente, de una agricultura
sUbsistencial, aprovechando la fertilidad natural con el sistema
de la roza 0 "rozado" (tala y quema de arboles y sembradfo
sobre el lecho descubierto). A este tipo de aprovechamiento
de los suelos, cuya fertilidad es intensa inicialmente pero con
agotamiento paulatino, se atribuye que el sedentarismo de es
tos grupos haya sido relativo, practicando peri6dicos despla
zam ientos espaciales y prosigu iendo el circu ito de util izaci6n
de los recursos, hecho que, en alguna medida, permitfa su re
novaci6n al menos parcial.

EI perfodo colonial

Nueva caracterfstica socio-espacial
La lJegada-en los primeros decenios del siglo XVI-de los

conquistadores espaiioles al area socio-espacial recien des
cripta, fundamentalmente a la comarca asuncena, circunstan
cio el inicio de la colonizacion del Paraguay, su neo-pobla
miento y el comienzo de un nuevo modelo de explotacion
de los recursos naturales y manejo del ambiente.

EI neo-poblamiento del territorio nacional se baso, esen
cialmente, en el mestizaje hispano-guaranf. Sin embargo, co
mo ya se dijo antes, inicialmente los Carios de la region asun
cena opusieron resistencia al contacto. Pese a esa resistencia,
los espaiioles comprendieron cabalmente la importancia de
veneer la oposici6n, dom inar a estos grupos y establecer all f
asentamientos estables, ya que, en general, el avance conquis-
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Casa de la Independencia, uno de los pocos testimonios de la arquitec
tUTa colonial

tador desde la boca del Rfo de la Plata se habfa tornado duro
y dificultoso por 10 inh6spito de la regi6n recorrida y por la
belicosidad y agresividad de la mayorfa de los grupos abod
genes con los que hasta entonces habian entablado contactos.
La resistencia guaranf inicial fue vencida luego de enfrenta
mientos cruentos y violencia.

Interesa destacar dos aspectos esenciales: en primer termino
que la receptividad Cario-guaranf no fue pacifica desde el ini
cio, ni el proceso de amalgama hispano-guaranf fue resultado
de pactos de amistad espontcineos, sino consecuencia de una
imposicion del conquistador hispano sobre el guaranf. Este
prototipo conquistador-dominante, indfgena-sometido, de
terminarfa todD el posterior proceso de conquista y coloniza
cion con su nueva organizacion socio-productiva y cultu
ro-ambiental. En segundo lugar, la importancia asignada por
los espanoles al habitat asunceno con "su tierra y su gente"
Tierras de labranza con chacarcos ya establecidos y productos
agrfcolas de consumo accesible, gente labradora y sometida a
traves de la pauta cultural del "parentesco polftico ,lmodelo
de relaci6n social guaranf que asignaba extraordinaria impor
tancia al cuiiadazgo (tovaya = cuiiado), como formula de en
sanchamiento de la parentela extensa con sus consiguientes
ventajas en I,a defensa del clan familiar y en la mayor producti
vidad de la chacra por adicion de brazos masculinos.



Iniciado el mestizaje por uni6n de los integrantes de las
huestes conquistadoras con las mujeres guaran fes, se estable
cen los primeros poblados coloniales del Paraguay, con Asun
ci6n como asiento principal y centro de irradiaci6n poblacio
nal. De inmediato se plantea la necesidad de organizar la pro
ducci6n social y en ello va impl feito el ordenamiento del espa
cio ffsico, la explotaci6n de los recursos naturales, la creaci6n,
adopci6n 0 adecuaci6n de tecnologias y, en fin, la instituei6n
de respuestas culturales al conjunto de las necesidades sociales.

Actividad productiva

La lIegada de los esparioles y su rapida inserci6n en la co
marca asuncena, con su poblamiento estable, el mestizamien
to con los guaranies y la fundaci6n de los primeros centros po
blados fijos de la colonia, dio lugar a un cambio gradual en el
sistema productivo.

EI rudimentario y tosco instrumental guarani es reemplaza
do por el mas actualizado de los esparioles: artefactos de me
tal, hachas, azadas y posteriormente arados, bueyes y otros
animales de tiro que inscriben a la agricultura colonial para
guaya en un cicio productivo evidentemente mas moderno, de
mas alta productividad y de mayor diversificaci6n; se incorpo
ran nuevas espeeies al chacareo, aSI como la horticultura y
fructicultura, y ala producci6n subsistencial reemplaza poco a
poco una de remanente, almacenaje y mercadeo. Se incorpora,
ademas, el ganado vacuno como rubro de producci6n y como
componente de la dieta de los nativos.

La producci6n sigue siendo, inicialmente, su bsistencial y
tiende aJ autoabastecim iento. Pronto se produciran en el pro
pia pais pan y carne: el ganado vacuno es incorporado ya en
el siglo XVI; tambien vino, harina, almid6n e hiles del algo
d6n nativo, que es hilado y tejido en la propia colonia, surgien
do los primeros Iienzos originarios del pais. Se produce miel de
la caria du Ice y pronto tambien aguardiente y azucar. Los cue
ros vacunos 0 los de la caza salvaje, son curtidos y utilizados
en artesanfas e industrias locales. Comienza la explotaci6n fo
restal y se producen maderas labradas, vigas, tirantes, tablo
nes, fabricandose ejes para carretas, carros, muebles, trapiches,
telares.

Oportunamente los esparioles descubren las propiedades in
fusorias de la yerbamate y se inicia su explotaci6n propiamen
te econ6m ica, pues se trata de plantaciones naturales cuyas ho
jas eran anteriormente utilizadas por los indfgenas con fines 50

cio-ceremoniales, pasando ahora a ser producei6n econ6mica
de consumo masivo.

Si bien la economia no es aun dineraria, sino natural, y 10
sera durante casi todo el periodo colonial, basada en el siste
ma de trueque y en la asignaci6n de valores de cambio a los
productos de consumo directo ("curias", lienzos, yerba, etc.),
tiene lugar un progresivo proceso de producci6n de excedentes
y de exportaci6n de ramos del pais; yerba, maderas, cueros,
tabacos, vasijas, mantas y otros productos son Ilevados a Santa
Fe 0 Buenos Aires y reembarcados haeia otros centros ameri
canas sufraganeos de la metr6polis (Tucuman, Lima, Porto
belo) 0 a ella misma, seg(Jn sean las deci~iones de la burocra
cia administrativa hispano-colonial.

Modelos de asentamientos

Las necesidades emergentes de la organizaci6n productiva
de la colonia, la configuraci6n progresiva de una sociedad es-

tratificada, los problemas de demarcaci6n geo-politica dentro
del gran contexto colonial hispano-americano y otros aspec
tos peculiares de la vida colonial paraguaya, como la defensa
de la provincia, las necesidades de navegaci6n y comunicaci6n
y el proceso de evangelizaci6n cristiana, se presentan como fac
tores c1aves en la determinaci6n de los asentam ientos y centros
poblados y en el tipo de vinculaeiones socio-ambientales.

En funci6n a tales factores, interesa analizar brevemente los
principales modelos poblacionales.

Val/es y pagos. Sobre la base de la explotaci6n agricola en la
chacra guarani, y su posterior adaptaci6n en el modelo hispa
no-paraguayo, mestizo 0 criollo, se desarrolla el tipo de los
poblados rurales del Paraguay que predominan, esencialmente,
en la comarca asuncena y sus areas aledanas (actuales departa
mentos de Paraguari y Cordillera); aSI se configuran los valles
comarcanos, y sus respectivos centros poblados de Valenzuela,
Piribebuy, Barrero Grande, Arroyos y Esteros, Pirayu, Quiin
dy, con su tfpico paisaje rural y sus pequerias fincas de produc
ci6n esencialmente agricola y, secundariamente, agropecuaria.

EI modele se expandira hasta ciertos lfmites cubriendo to
dos los departamentos ya citados mas el de Guaira, Central y
gran parte del de Caazapa, constituyendo 10 que hoy se conoce
con la denominaci6n de "area de asentamientos antiguos" y
conforma la cuenca minifundiaria t1pica y tradicional del Pa
raguay. EI usa secular de sus suelos, ya desde la epoca pre-his
panica, el modelo de explotaci6n con las tecnicas del rozado,
el uso del arado de mancera, azadas, nula rotaci6n de cultivos,
etc., terminarfan por agotar su productividad y provocarfan
una notable multiparcelaci6n del area.

Parroquias 0 capel/an/as. La mayor parte de los modelos de
asentamiento que se analizan aquf, se han presentado por 10
general estrechamente combinados. Tal es 10 que ha ocurrido
con parroquias y capel/an fas, generalmente muy vinculadas al
prototipo de asentamiento anteriormente citado, y que fueron
el resultado de la acci6n evangelizadora que acompari6 practi
camente en todo su transcurso la colonizaci6n espanola. Cada
pueblo, del genero que fuese, estuvo normal mente bajo la ad
vocaci6n de un santo patrono 0 bajo el patronazgo de un cu
ra de doctrina. Fuesen estos pueblos de esparioles, de indios 0

mestizos, el "curato", 0 la presencia del cura doctrinero, la
erecci6n de la pequeria cap ilia 0 de una parroquia, sign6 gran
parte de la organizaci6n social y cultural de estos centros.

Misiones religiosas. Distinto fue el caso de la organizaci6n espa
cial claramente fundamentada en el culto religioso 0 en la ac
ci6n eseneialmente evangelizadora de la Iglesia Cat6lica. Tal la
situaci6n que se pJante6 al sur del rfo Tebicuary y al norte
del rio Parana, en 10 que se ha dado en denominar el "ambito
hispano-misional", por contraposici6n al ambito hispano-co
lonial, y en el cual florecieron los pueblos "misioneros", bajo
la administraci6n de la orden Jesu ftica .

Estancias. EI modelo de la explotaci6n pecuaria, introduci
da por los esparioles en la temprana etapa del proceso coloni
zador, dio lugar a la aparici6n de aglomeraciones rurales y po
blados en torno a los cascos de las unidades de explotaci6n de
esta naturaleza, comun y tradicionalmente lIamadas "estan
cias". Mas especfficamente, las estancias constituyeron verda
deros nucleos de concentraci6n de una peonada de origen ge
neralmente mestizo 0 indlgena que rapidamente asimil6 los
patrones productivos y pautas socio-cu lturales muy bien de-
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finidas y diferenciadas de esta actividad, por contraposici6n a
la del campesinado rural estrictamente agro-productor.

Las areas de expansion de la actividad ganadera fueron en
cercanfas de la Asunci6n, en San Lorenzo del Campo Grande,
donde los propios misioneros jesuitas eran propietarios de
grandes extensiones de tierras de pastoreo de ganado vacuno,
asf como tam bien 10 eran en el valle de Yarigua-a, mas tarde
conocido como Paraguarf.

La estancia fue un modelo de producci6n que illlplic6 la
primera forma de uso extensivo del recurso tierra, con la dise
minaci6n del ganado sobre los suelos de pastoreo y los cons
tantes y crfticos conflictos que se sllscitaban con la poblaci6n
agricultora por los desmanes del ganado suelto sobre las cha
carerfos comarcanos, pues, en general, la ganaderfa se expan
dfa en forma de area de vecindad 0 de superposici6n en los
mismos valles explotaci6n agrfcola.

Pueblos de indios. EI surgimiento de una marcada estrati
ficaci6n social, basada en la ex istencia del poblador hispano,
de los estratos criollo, mestizo, indfgena v-mas tarde-negro 0

pardo, signific6 la necesidad de organizar espacialmente a la
polaci6n pOI' estratos sociales. Surgieron asf los pueblos de in
dios en los cuales, al menos te6ricamente, el ingreso de la po
blaci6n hispana, criolla y mestiza, se hallaba total mente veda
do, salvo para el caso excepcional de los curas doctrineros y
de los administradores civiles.

Gran parte de estos pueblos originalmente fueron fundados
al norte de la Regi6n Oriental, en el actual Departamento de
Concepcion, en tierra de guarambarenses, pero posteriores in
cursiones depredatorias de indios chaqueiios obligaron a su
translocalizacion y ubicaci6n definitiva en sus actuales asien
tos en los alrededores de Asuncion (r'Jemby, Guaralllbare, Ypa
ne, Tobatf, Atyra, Altos). Otros, de fundacion posterior, se
extendieron hasta regiones mas remotas, como Itape, Belen,
Yuty, Caazapa.

Fuertes y presidios Se acaba de hacer mencion al efecto
translocador que sobre los pueblos de indios fundados al Nor
te de la Region Oriental del Paraguay tuvieron ciertas acciones
incursivas, hostiles y depredadoras, de los indios chaqueiios.

Aborfgenes Moros-ayoreos, de Puerto Marfa Auxi/iadora (Chaco).
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Aborfgenes Chu/upf y Lengua asistiendo a un curso de pre-cooper(J
tivismo, en Ya/ve Sanga (Chaco). FOlO G. Roidan

En efecto, sobre todo los grupos lllbaya-guaycurues, los paya
guaes y otras etnias mas de! Chaco paraguayo, real izaron a 10
largo del perfodo colonial frecuentes incursiones hacia la Re
gi6n Oriental, lIegandola a oeupar en gran parte de los actua
'Ies departamentos de Concepci6n y San Pedro y provocando
permanente inestabilidad y desasosiego en los poblados del
area.

Tambicn eran frecuentes, y no menos destructivas, las in
cursiones que pOl' el Norte, realizaban 'los portugueses con sus
huestes de bandeirantes 0 mamelucos.

Entre los fuertes, presidios 0 "castillos", como tam bien se
los conoce, de .Ja cornarca asuncena-que no estuvo exenta de
los riesgos de incursiones hostiles de indios chaquer'ios-cabe
mencionar los de Tapua y San Idelfonso (a 2 y 5 Icguas, res
pectfvamentc, al Norte de Asunci6n) y los de Tacllmbu y
Lambarc, hacia el Sur, a no mayor distancia que los anteriores.

Ya hacia el siglo XVIII, la fundaci6n de fuertes y presidios
se sustentaba en la lIamada pol ftica de "defender poblando" y
en ese contexto surgieron poblados de este tipo como Villeta,
a 30 kms_ al Sur de Asuncion y San Agustin de Areeutacua, a
40 kms. al Norte. En el Alto Paraguay, hacia el extremo Nor
te del pafs, se funda el Fuerte Borbon (hoy Olimpo); en la ori
lla del rio Apa, Departamento de Concepci6n, se erige el Fuer
te 0 Castillo de San Carlos y hacia el Nor-este, como valla y
protecci6n ante los avances portugueses-bandeirantes, la villa
defensiva de Curuguaty.



Areas y centros obrajeros-yerbateros. Acaba de citarse la
villa defensiva de Curuguaty. Este es un caso tfpieo de funda
cion de modele multiple pues, aparte de constituir una villa
hispana tfpica, cumplfa a la vez funcion militar-defensiva pe
ro tam bien constituye un centro caracterfstieo de vinculacion
con el ambiente de produccion yerbatera del Paraguay colo
nial. En efecto, algunos pocos centros del oriente paraguayo,
como el recien citado 0 como el caso de Ygatimf, cumplieron
evidentemente esa doble funcion defensiva y a la vez centrali
zadora del proceso de explotacion obrajera-yerbatera, pues
tam bien en el mismo ambito se procedfa ya en la epoca colo
nial a la explotacion de bosques y yerbales en los bordes mas
occidentales de la cuenca del rio Parana. Junto con estos po
blados recien citados, entran tam bien en esta categorfa los de
Caaguazu, San Estanislao, San Joaquin, Yhu y Ajos (actual Co
roneIOviedo).

Pueblos de negros 0 pardos. En la Ifnea de la mencionada
funcion ordenadora de tipo socio-espacial que se ha atri
buido ala fundacion de pueblos de indios, cabe ubiear tam bien
la fundacion de los peblos de negros 0 pardos. Si bien el Para
guay colonial no fue importador directo de mane de obra es
clava negra, un numero no despreciable de este estrato pobla
cional existio en tiempos de la colonia, procedente del Rfo de
la Plata. Aparte su convivencia natural con los componentes
de la poblacion blanca de la colonia, por sus funciones propias
de servidumbre domestica y laboral, en general fue polftiea de
la administraci6n provincial y, posteriormente del gobierno in
dependiente del Dr. Francia, la organizacion de nucleos pobla
cionales exclusivos para este estrato poblacional. Asf Aregua,
Tabapy y Emboscada-durante la colonia-y Tebego, al Norte,
en el Departamento de Concepcion-durante el gobierno de
Francia-fueron pueblos de negros 0 pardos. La poblacion ne
gra emboscadefia cumplfa, ademas, la misma funciondefensi
va asignada a todo el entorno de este poblado, ligado al Casti
llo de San Agustfn de Arecutacua. Mas tarde, un conglomerado
de negros que lIeg6 al Paraguay acompafiando al Caudillo J0

se Gervasio Artigas en su exilio desde el Uruguay, se concentro
en el area de Laurelty, vecindad de San Lorenzo del Campo
Grande.

Villa de espafioles. Finalmente, entre los modelos de pobla
miento y vinculacion socio ambiental que se viene analizando,
corresponde djlr destaque especial a las villas hispanas, mas tar
de villas de criollos y mestizos. Fueron estos los centros ori
ginarios de la expansion de la conqu ista y colonizacion del Pa
raguay, si bien tuvieron su propio cicio expansivo-recesivo de
poblacion, de acuerdo con las presiones alternativas de los fac
tores de deslocalizacion ya sefialados (malones de indios hosti
les y avances bandeirantes).

La primera villa hispana del pafs fue, naturalmente, la pro
pia ciudad de Asuncion. Desde allf partieron empresas de con
qufsta y colonizaci6n hacia el Norte, Sur y Este, con mayor 0

menof exito: desde las remotas fundaciones al Nor-oriente pa
raguayo, en la antigua region del Guaira, actual estado de Pa
rana, Brasil (Ontiveros, Ciudad Real y Villarriea), hasta Jerez
de la Frontera al extremo Norte, mas alia del Apa; y por el
Sur: Corrientes, Bermejo, Sarita Fe y Buenos Aires. Salvo los
casos bien conocidos de las ciudades de la posterior goberna
cion de Buenos Aires, que su bsisten hasta hoy, 10 cierto es que
las demas fundaciones citadas, todas del siglo XVI, no tuvieron
igual suerte y desaparecieron como resultado de procesos pro-

pios de la configuracion geopolftiea de la colonia paraguaya
frente a las presiones portuguesas.

Sobrevivencia indfgena y situacion actual

Interesa, a continuacion, un sintetico comentario sobre
como han sobrevivido a estos procesos los diversos grupos in
dfgenas del Paraguay y cual es su situacion actual en la nueva
configuracion socio-cultural y polftica del pafs.

De los grupos indfgenas originalmente habitantes 0 am bien
talmente relacionados con el territorio hoy paraguayo, sobrevi
yen y habitan en el mismo actualmente diez y ocho grupos et
nicos pertenecientes a cinco fam ilias Iingiifsticas y que mantie
nen diverse tipo de vinculaciones actuales con el ambiente so
cio-cultural paraguayo.

En el Mapa IV-1 se presenta la situacion de los grupos in
dfgenas sobrevivientes, utilizando una combinacion de ambos
aspectos: en primer lugar, agrupados por familias lingU fsticas
y etnias, clasificacion que corresponde bastante aproximada
mente a las diversas localizaciones socio-espaciales y, en se
gundo termino, de acuerdo con las diferentes actitudes y vin
culaciones que mantienen con la sociedad nacional paraguaya.
Este ultimo elemento ordenadorl/ ha permitido establecer
tres grandes categorfas basicas y dos mas intermedias a cada
una de las anteriores: as!, se tiene en a) a los gruos que se man
tienen cerrados en una defensa hostil hacia la sociedad para
guava; en c) a los que buscan contacto; en e) a los que evitan
pacfficamente todo tipo de contacto; y las categorfas b) y d)
son intermedias entre a) y c) y entre c) y e), respectfvamente.

Principales testimonios arqueologicos del Paraguay

Ninguno de los grupos etnicos pre-existentes en el Para
guay a la lIegada de los espafioles, ha dejado testimonios ar
queologicos monumentales. Los pueblos chaquefios, paleolf
tieos nomadas con instrumental esencialmente Iitieo 0 perece
dero-huesos, maderas-y los neolftieos de la Region Orien
tal, de agrieultura rudimentaria, sin grandes aldeamientos ni
construcciones duraderas, solamente han poblado el territorio
de resfduos culturales que deben rastrearse y recuperarse a tra
yes de excavaciones arqueologicas sistematicas. En el Para
guay, lamentablemente, no existe esa tradieion acumulativa
de estudios arqueologieos de caracter cientffico, siendo la ma
yoria de los escasos hallazgos, el resultado de investigaciones
aisladas 0 extranjeras, habiendo el producto de estas uItimas
alimentado fundamentalmente los museos de extramuros.

Deben reconocerse, empero, dos hechos valiosos: en primer
lugar que, en los ultimos 100 15 afios, se ha avanzado en algu
nos aspectos y areas importantes de la investigacion arqueolo
gica y, en segundo termino, que la mayorfa de las investigacio
nes que documentan sobre el pasado etno--historico del Para
guay, son de caracter etnografieo y etnologieo. En estos ulti
mos aspectos, importantlsimos aportes nacionales y ex tranje
ros se han realizado y sus resultados han permitido una recons
truccion bastante fidedigna del pasado pre-hispanieo,con el
fundamental apoyo de la documentacion hist6rica, habiendose
asf logrado una taxonomfa sumamente clara y satisfactoria de
las etnias indfgenas del Paraguay actual, del colonial y del
pre-hispanieo.

71 Basado en un estudio antrop%gico de Chose Sardi, M. (7977).
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En cuanto a los estudios mas recientes sobre arqueologia
importa sefialar dos grandes Iineas que se han venido desarr;
lIando. De un lado, las investigaciones referentes a grutas natu
rales 0 abrigos que se han hallado en ciertas zonas serranas del
pais y en los cuales se han encontrado restos de cultura huma
na primitiva asr como inscripciones rupestres. Las principales
areas de hallazgo, en este campo, se encuentran localizadas en
las serranras del Amambay e Yvytyruzu, lugares Cerro Guazu
y Tororo (departamentos de Amambay y Guaira, respectiva
mente). Estas investigaciones se desenvuelven, por 10 general,
en forma privada y carecen de organismos 0 entidades cien
trficas y culturales oficiales que las apoyen; excepcional ha si
do el caso de las cuevas de Cerro Guazu, donde los estudios se
emprendieron con el apoyo de UNESCO y el patrocinio del
Instituto Paraguayo del Indrgena (INDI) y de la entidad priva
da PRONATU RA (Proteccion de la Naturaleza).

En otra situacion se encuentra, por otro lado, la segunda li
nea de estudios que se ha mencionado y que se desarrollo es
pecrficamente en el area de construccion de la represa hidro
electrica de ltaipu, Departamento de Alto Parana. Allr, entre
1975 y 1981, con financiamiento de la Entidad Binacional (pa
raguayo-brasilefia) de ltaipu y en el marco mayor de investi
gaciones sistematicas sobre los aspectos historicos, socio-cul
turales y arqueologicos de la region, se realizaron excavacio
nes, y hallazgos arqueologicos de la pre-historia regional, res
catandose mas de 40.000 piezas liticas y ceramicas que se ha
lIan aun en proceso de c1asificacion, catalogacion, y ordena
miento para su posterior ubicacion y muestra permanente en
el Museo Arqueologico y Etnogratico del area Paraguaya de
ltaipu, de proxima habilitacion.

Otra cosa puede decirse de los testimonios historicos de la
e~oca colonial del Paraguay y de su temprana epoca indepen
dlente, de los cuales han quedado importantes vestigios, algu
nos conservados en diferentes condiciones hasta la fecha y
otros perdidos irremediablemente. En este ultimo orden deben
mencionarse los numerosos edificios coloniales y espacios his
toricos de alto valor que, en Asuncion y otras ciudades del in
terior del pars, se han venido demoliendo 0 desarticulando de
su entorno original por medio de adiciones edilicias 0 transfor
maciones del contexto espacial. Estas demoliciones y estas mo
dificaciones alteradoras del ambiente, han constituido sensi
bles perdidas que se acreditan como costoso tributo al progre
S? ed~l}cio del pais, y han demostrado que falta una urgente le
glslaclon normadora del manejo del ambiente socio-espacial
para su resguardo y preservacion en condiciones de equilibrio
yarmonra.

Entre los testimonios que sobreviven deben mencionarse
e~ pri.mer.!ugar, las ruinas del areajesuitica de reduccion y mi~
slonalJzaclon que subsisten en territorio paraguayo desde los
s~glos XVII y XVIII, siendo de todos ellos los de Trinidad y Je
sus los que conservan las mayores riquezas arqu itectonicas en
su estilo. En elias se realizan actual mente obras de rescate y
restauracion para recuperarlas del estado de abandono en que
estuvieron secularmente. Estas obras cuentan con respaldo de
~iversos organismos oficiales y privados, nacionales y extran
leros.

Otros pueblos misioneros, como San Ignacio y Santa Rosa,
conservan importantes piezas talladas en madera, templos y
edificios de notable valor hist6rico-cultural, manteniendo sen
dos repositorios que ofician de museos aunque la denomina-
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cion es ambiciosa para su grado de organizacion y sus verdade
ras dimensiones. En la mayoria de los pueblos misioneros, por
10 demas, el entorno ha sufrido tambien graves alteraciones.

Asuncion, por su parte, es sede del Museo Monsefior Juan
Sinforiano Bogarin, organizado y administrado por la Iglesia
Catolica, donde se guardan valiosfsimas piezas del arte misio
nero jesuitico y franciscano y, en general, elementos del patri
monio historico-cultural ligados a la vida religiosa de la epoca
colonial. Asu ncion atesora, ademas, algunos antiguos edificios
intimamente vinculados con la historia politica y social del
pais, aunque ninguno ya de antigOedad mayor a las postrime
rias del siglo XVIII; de ellos, quizas la Casa de la Independen
cia sea la mas antigua residencia colonial que pervive ofician
do, al mismo tiempo, de museD con testimonios historicos de
la temprana epoca independiente del pais.

En la capital del pais abundan trofeos de las dos guerras
mantenidas por el Paraguay en el curso de su historia indepen
diente: la de la Triple Alianza y la del Chaco; estos testimonios
sin embargo, no se hallan suficientemente organizados ni per~
manentemente expuestos en sitios especfficos destinados al
efecto, dispersandose los mismos entre sus distintos organis
mos depositarios.

En general, el paisaje paraguayo, tanto rural como urbano
mantienen aun atractivas supervivencias de su historia cUltu~
ral. En el extremo Norte, subsisten restos, en gran parte recu
perados, del antiguo Fuerte 0 Presidio de San Carlos, del que
ya se hizo mencion; hacia el extremo Sur, en la costa del rio
Paraguay, se yerguen la"s ruinas del antiguo temple de Humaitci,
estrechamente Iigado a la historica defensa de esa plaza contra
la invasion de los aliados de la Triple Alianza; de la misma epo
ca se han rescatado testimonios en el lugar denominado Va
por-cue, cercanias de Caraguatay, Departamento de Cordille
ra, y no lejos en el Departamento ~e Paraguari, se han restau
rado restos de la antigua fundicion de hierro de la epoca de los
gobiernos de Carlos y Francisco Solano Lopez de intima Ii
gazon tam bien con la guerra de la Triple Alianza.'

~~t~bles paradojas se suscitan en estos escenarios y crueles
sacnflclos se ofrendan en aras de un redisefio del ambiente
que, por no~ma general, da mas perdidas que ganancias. As.,
frente al maJestuoso perfil del templo de Yaguaron antiguo
edificio misionero franciscano que se mantiene erguido con in
calculable riqueza en arquitectura, talla e imagineria en Caa
cupe, tradicional poblado de culto religioso y veneraclon a una
vieja imagen de la Concepcion de Marfa, una aparatosa basili
ca sin ninguna vinculacion con el paisaje ni con la historia lu
garefia, ha reemplazado al afioso templo colonial que cedio su
espacio a fuerza de piqueta e implacable demolicion.

Antiguas villas hispano-coloniales-Iuego vivencialmente in
mersas en la historia nacional-como Concepcion, San Pedro
Luque, Villarrica, Pilar; pasados pueblos de indios como AI~
tos, Atyra, Ypane, Guarambare, l'lemby, Yuty, Caazapa; pre
teritos poblados de negros, como Emboscada, Aregua, Tava
py; la propia Asuncion, cuya sola capitalidad de la Republica
es todo un compromiso de veneracion y respeto historico-am
biental, mantienen todas elias valiosisimos testimonios del pa
sado cultural paraguayo: templos, edificios, monumentos y
formas hist6ricas de vinculacion socio-ambiental que recla
man una inmediata actitud protectora ante el avance de una
filosoffa pragmatica y utilitarista que, preconizando un apa-



Ruinas Jesuiticas.

rente progreso material, va sacrificando implacablemente los
que no son sino vestigios de un progreso pasado y de un patri
monio historico, culltural y ambiental que ell Paraguay debera,
de ahora en mas, resguardar como uno de sus mas preciados
reeursos.

Caracteres de la Comunidad

Aspectos demogrcificos

Poblacion

La poblacion del Paraguay es pequena, asciende a 3.026.165
habitantes, habiendo experimentado su tasa de crecimiento
un,ligero descenso en el ultimo periodo censal 1972-1982.
(Ver cuadro IV - I). No obstante presentar un crecimiento po
blacional moderado, si se 10 com para con el del resto de los
paises del Cono Sur, es uno de los mas elevados. Para el perio
do 1970-82, Chile registra una tasa de crecimiento anual de
1,7%"Argentina 1,4%, y Brasil 2,6% 1/

Distribucion regional de la poblacion

La distribucion de la poblacion en el territorio es significan
temente desigual. Por una parte, en el 40,0% de su superficie,
es decir en la Region Oriental, se encuentra el 97,0%de la po
blacion, siendo la densidad en esta region de 19 hab./km 2 ; por
otro lado, y en contraste, en el Chaco se asienta solo eI3,0%
de la poblacion, euando su territorio representa el 60,0% del
total nacional. La densidad en el Chaco es, pues, de apenas
0,2 Hab./Km 2 .

En los lugares mas poblados, como Asuncion y el Area Me
tropolitana, las densidades son respectivamente de 3.908 y
629 Hab./Km2 . Se ve asi que la densidad maxima de la pobla
cion se concentra en los departamentos Central, Cordi1llera, Pa
raguari y Guaira.

Ciertos procesos historicos han hecho que 'Ia poblacion del
pais tendiera a concentrarse en la zona central de la Region
Oriental del pais, especialmente dentro de uln radio de 100 ki
lometros de la capital. Efectivamente, casi el 60,0%de la pobla
cion se encuentra asentada en esa zona que incluye a la capi
tal. Desde mediados de este siglo, y aun con anterioridad, ya
se registraban procesos de em igracion poblacional desde los
departamentos de antiguo asentamiento hacia Iia capital y su
periferia.

Por otra parte, dos tipos de movimientos de poblacion cau
san la expansion demografica hacia la zona Este. EI primero se
origina en m igraciones internas provenientes de la region Cen
tro-Sur que fueron particu larmente intensas en la dtkada del
70, especialmente desde los departamentos del area central,
donde numerosas familias de la cuenca minifundiaria se sintie
ron atraidas hacia el Este por la ex tension de la frontera agri
cola, la apertura de la Ruta No. 7 (Cnel. Oviedo-Presidente
Stroessner), la ereccion del puente internacional hacia Brasil
y la construccion de la represa de Itaipu. EI segundo es de ori
gen inmigratorio extranjero, fundamentalmente brasileno, y
sus motivos para m igrar se han basado esencialmente en la d is
ponibilidad, fertilidad y costa de las tierras. Es decir, la atrac
cion de las tierras agricolas fertiles en la cuenca del Parana y,
en diferente medida, la construccion de la represa de ltaipu, ya
han ejercido una influencia notabl,e sobre las tendencias demo
graficas del Paraguay, especial mente en relacion a la distribu
cion de su poblacion.

Tasa de ere·
cimiento me
dio anual %

Mos

Cuadro IV - 1

Poblacion total y tasas de crecimiento
medio anual de acuerdo a los censos

de 1950,1962, 1972 y 1982

Poblacion Perfodo
Total

EI rapido crecimiento de la zona de "nueva colonizacion",
que crecio a una tasa media del 7,5% anual entre los censos de
1972 y acrecento su participacion del 21 al 27% de la pobla
cion total, refleja parcial mente la afluencia de colonos de Bra
sil, especialmente sobre la costa del rio Parana.

1/ Banco Mundial, "Rapport sur Ie devcloppement dans Ie monde
1984", Washington, D.C., Mayo de 1984.

1950

1962

1972

1982

1.328.452

1.819.103

2.357.955

3.026.1652/

1952-62

1962-72

1972-82

2,6

2,7

2,5

2/ La poblacion indfgena del paIS, segun el Censo Ind(gena de 1981,
ascendla a 38.703; esta poblacion no esta incluida en la poblacion
censada en 1982. En general ninguno de los censos anteriores inclu
ye a la poblacion ind(gena del paIs.

Fuente: Cifras provisionales del Censo de Poblacion, Paraguay, 1982.
Dircccion de Estad(stica y Censos. Ministerio de Hacienda.
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Poblacion urbana 1/ y IlIral-estlllctura urbana

EI proceso de urbanizaci6n, desde un punta de vista ecol6
gico-demografico, significa una transformacion del patr6n de
asentamiento de la poblaci6n, 10 que a su vez implica la con
centraci6n y aumento de su tamano relativo. Como proceso de
transformaci6n social, la urbanizaci6n significa un cambio en
los niveles de comportamiento individual y social a la par que
la emergencia de nuevas formas de organizaci6n.

EI Paraguay es uno de los pafses latinoamericanos con ritmo
de urbanizaci6n mas lento. Su poblaci6n urbana era del 34,6%,
en 1950,37,4% en 1972 y 42,3% en 1982, mientras que en
America Latina lIegaba ya al 64% en 1980. Puede concluirse
que la poblaci6n del Paraguay es basicamente rural.

En contraste con la alta dispersi6n que muestra la poblaci6n
rural sobre el territorio, la poblaci6n urbana se concentra prin
cipalmente en el Area Metropolitana de Asunci6n2i, que en
1982 centralizaba el 26,2% de la poblaci6n naciona! y eI62%'
de la poblaci6n urbana del pafs, en relaci6n con el 24,6% y
65,6% , respectivamente, de 1972. Asunci6n, por sf sola, regis
tra el 15,1% de la poblaci6n total del pafs, situacion que casi
no ha variado respecto a 1972 (16,5%~

AI analizar la estructura urbana, queda de manifiesto el
fuerte proceso de concentraci6n de la poblaci6n urbana en un
5610 centro y la escasa representatividad demografica de los de
mas. S610 Asunci6n supera los 100.000 habitantes desde 1950,
y con mas de 50.000 habitantes solamente existen 4 ciudades
que forman parte del Area Metropolitana. EI analisis revela la
carencia de centro poblados intermedios. y el alto dinamismo

mostrado por el estrato de 20.000 a 50.000 habitantes entre
los que se encuentran Pdte. Stroessner, Pedro J. Caballero,
Concepci6n y Encarnaci6n-a diferencia del estrato de 10.000
a 20.000 habitantes que es escasamente dinamico.

Distribucion por sexo 3/
EI numero actual de hombres supera levemente el numero

de mujeres (fndice de masculinidad =101). Puede notarse que
la poblaci6n femenina predomina en el arrea urbana, donde el
fndice de masculinidad es de 94 hombres por cada 100 muje
res. En el area rural la relaci6n es de 107 hombres por cada
100 mujeres. Es decir que la situaci6n de las decadas anterio
r~s se ha invertido. EI mayor numero de hombres en el area
rural, podrfa obedecer a varias causas, entre elias al incremen
to en las tasas de ocupaci6n de la mana de obra femenina que,
seg6n estudios, han mostrado una tendencia creciente a migrar
hacia los centros urbanos medios y luego hacia ciudades mayo
res en busca de empleo. En sfntesis, una. mayor incorporaci6n
de la mujer en la fuerza laboral productiva del pafs en el ambi
to urbano, ser(a la explicaci6n del bajo fndice de masculini
dad en el area ru ra!.

1/ Los censos de poblacion del Paraguay definen a la poblacion urbana
como aquella que vive en pueblos y ciudades, cabeceras de departa
mentos y distritos, sin tomar en cuenta el tamano.

2/ EI Area Metropolitana de Asuncion incluye los municipios de Asun·
cion, San Lorenzo, Fernando de la Mora, San Antonio, Limpio,
Lambare, Luque, Villa Hayes, Villa Elisa y liIemby.

3/ Segun cifras previsionales de 1982.
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La inmigracion desde 1950 hasta 1982
La poblaci6n extranjera residente en el pars, en el decenio

1962/72, aument6 en 65%. Su evoluci6n entre los aiios
1950-1982, puede observarse en el cuadro IV-2.

Cuadro IV-2

Poblacion extranjera registrada en los Censos Nacionales
de Poblacion y Vivienda de 1950, 1962, 1972 y 1982

Alios N° de Extranjeros Poblacion Total % en rela-
cion a la po-
blac. total

1950 52.074 1.328.452 4.0

1962 49.075 1.819.103 2.7

1972 81.100 2.357.955 3.4

1982 169.140 3.026.1651/ 5.6

En la Regi6n Oriental del pafs, los inm igran tes han preferi
do asentarse en el Noreste (entre 1950 y 1972), en los departa
mentos de Amambay, Caaguazu y Alto Parana. Consecuente
mente, se verific6en esa area un incremento de su poblaci6n de
8 a 15%, en relaci6n con 'Ia poblaci6n total del par5, entre los
an os sen alados.

EI contingente mas numeroso de inmigrantes esta consti
tuido actualmente por los brasileros, pues en 1950 represen
taban el 11 %, en 1972 el 43% y en 1982 el 58.3%de los inmi
grantes totales. En su gran mayorfa estan dedicados a tareas
agrrcolas.

Los inmigrantes europe.os, en 1950, constitu fan aproxima·
damente el 45"10 de toda la poblaci6n extranjera residente en
el pafs; de ella aproximadamente el 42%era de origen menno
nita. En 1982 lIegaban a representar solamente e14,5% de to-

. da la poblaci6n extranjera residente en el pafs.

En el ano 1972, el 30% de la poblaci6n inmigrante prove
niente de pa(ses europeos se encontraba en el departamento
de Itapua, donde fundaron colonias actual mente florecien
tes. Los inmigrantes japoneses y de otros pafses, muestran
una mayor dispersi6n geografica.

Las corrientes migratorias provenientes del Brasil y la Ar
gentina han sido las mas numerosas debido a su proximidad
con nuestro pafs. Representaban en el ano 1972 el 43% y 35%,
respect(vamente, de la poblaci6n total extranjera radicada en
el pafs y en 1982 el 58}30/oY 26,0% respectfvamente.

A traves de los documentos de la Direcci6n General de E50
tadfstica y Censos, puede comprobarse. que la inmigracion,
en el ultimo per(odo intercensaI1972/82, tuvo una represen
taci6n estimativa superior al 5%de la poblaci6n total existen
te en el mes de junio de 1982. Traducida a cifras absolutas

1/ La poblacion indfgena del pafs, segun el Censo Indfgena de 1981,
ascend(a a 38.703; esta poblacion no esta incluida en la poblacion
censada en 1982. En general ninguno de los censos anteriores inclu
ye a la poblaci6n indfgena del pafs.
Fuente: Censos Nacionales de Poblac. y Vivienda-1950, 1962,
1972 y 1982-. Direcc. General de Estad(stica y Censos. Ministerio
de Hacienda.



eran mas de 150.000 personas de origen extranjero, numero
muy superior al registrado en 1972, en que lIegaban a 81.100
personas, aproximadamente, 10 que representaba ese alio solo
el 3,4"10 de la poblacion total.

En cuanto al origen de los inmigrantes, no parece aventu
rado afirmar que mas del 80"'ode los extranjeros radicados en
el pais provienen del Brasil, en tanto que el 20"10 restante se
distribuiria entre originarios de otros paises.

Emigracion
Hasta mediados del presente siglo los principales factores

historicos causantes de la emigracion han sido la economia
rudimentaria, la carencia de tierra propia, las conmociones po
IIticas, la busqueda de mejores salarios, las cfclicas crisis eco
nomicas, la frecuente paralizacion de la actividad productiva
y la industria incipiente. En 1961 los emigrados lIegaron aun
numero aproximado de 500.000 personas.

Respecto a este decisivo aspecto de la situacion demogra
fica del Paraguay, hay que reconocer que la poblacion es el
capital mas importante de un pais. En el fondo de casi todos
los problemas nacionales, se encuentra el factor demograti
co, acompanado en los ultimos 30 anos por un exodo signifi
cativo.

Todo programa poblacional deberia tener por fin la valori
zaci6n del hombre, en este casu del "hombre paraguayo",
para que el mismo sea autor y actor de su propio desarrollo,
de su propia elevaci6n y del mantenimiento de una nacion Ii
bre. Un estudio realizado en decadas anteriores sostiene que
el paraguayo se caracteriza mas por su resistencia, que por su
esplritu emprendedor, actuando de factores determinantes pa
ra ello desde el clima hasta su concepto austero, conformista y
casi fatalista de la vida, debido tal vez a que los hechos belicos
que ha soportado no estimulan la actividad creadora. Esta
concepcion, en la actualidad, se esta superando:~ en las nuevas
generaciones se observan ansias y capacidad de superaci6n
tanto en 10 individual como colectlvamente. EI hombre para
guayo hoy se ha vuelto autor y actor de su propio desarrollo,
se ve apoyado y estimulado por las distintas entidades gu ber
namentales del paiS, a traves de diferentes programas cuyos
objetivos consisten en arraigar al hombre en su tierra y dismi
nuir la emigracion.

Sin embargo, el problema actual es todavla la emigraci6n
de intelectuales y de estudiantes paraguayos que se trasladan a
diversas universidades latinoamericanas y del resto del mundo.
Lo mismo ocurre con profesionales recien egresados de las uni
versidades del pais.

Colonizacion
Parte de la Region Oriental ha sido transformada de bos

ques virgenes a tierras agrlcolas por medio de un gran proce
so de colonizacion e inmigraci6n. Por su parte, la construccion
de la represa de ltaipu, 14 Km. aguas arriba de la ciudad de
Pdte. Stroessner, ha generado un importante proceso de asen
tamiento en la margen derecha del rio Parana. A su vez, el
surgimiento de oportunidades econ6micas en la region ha am
pliado la base de la econom(a regional e integrado a !a region
con el resto del pars y con el Brasil. EI principal obstaculo que
impidio la colonizaci6n de estas tierras en el pasado, habia si
do la falta de una adecuada infraestructura de comunicacion.
La red de carreteras que avanzo en forma constante, a partir

de 1950, desempeno un papel importante para el asentamien
to poblacional en la region.

La migracion rural-urbana en el Paraguay no parece haber
sido tan importante como fue y esta siendo la migracion ru
ral-rural, gracias a la accion del Gobierno, a traves de los pro
gramas del Instituto de Bienestar Rural (I. B. R.), para reasen
tar a los productores minifundiarios en tierras aptas para la agri
cultura, asf como tam bien en zonas 0 regiones con infraestruc
tura adecuada para atraer la mana de obra cam pesina. EI grue
so del proceso migratorio interno se encauso a traves de la
apertura de unas 630 colonias agrfcolas y ganaderas en todo
el pais con mas de 8,0 millones de hectareas distribuidas. -50
lamente en 1980 ellnstituto de Bienestar Rural incorporo mas
de 500 mil hectareas de tierra para colonizaci6n. A finales de
la decada pasada se habfa entregado el titulo de propiedad nu
mero 100.000, a beneficiarios de la Reforma Agraria.

Como contrapartida, con el aumento del precio de la tie
rra, el productor campesino se ha visto ultimamente sometido
al desarraigo progresivo respecto a su medio de vida tradicional
y a su habitat. En medio de la creciente valorizaci6n de las tie
rras mas fertiles, los colonos paraguayos, gran numero de ellos
sin titulo de propiedad, han venido vendiendo los derechos de
posesion sobre sus lotes.

Por otro lado, con el avance de la colonizaci6n, el medio
rural paraguayo se ha iniciado a los medios de comunicaci6n
modernos, electrificaci6n rural y provision de agua. Actual
mente, se halla en lTIarcha un proyecto para lIegar con agua
potable a poblaciones dispersas y poblados con hasta 150 habi
tantes, a traves del Servicio Nacional de Saneamiento Ambien
tal. Las condiciones de las viviendas rurales han mejorado, as!
como los programas masivos de letrinizaci6n y fogones en alto,
10 que ha redundado en forma directa en beneficio de la higie
ne de los alimentos y en forma indirecta en la calidad de la
nutricion y la salud.

De las poco mas de 630 colonias que se habilitaron, alrede
dor de 60 se transformaron en distritos con sus respectivos
centros urbanos y otras dieron el impulso necesario para el de
sarrollo y expansion de antiguas comunidades, para que elias
participen en forma mas activa en el proceso de desarrollo del
pais.

Los ind(genas tambien han sido atendidos como benefi
ciarios de la Reforma Agraria. EI Gobierno ha creado el Insti
tuto Paraguayo del Indigena, habiendose habilitado 40 colo
nias indfgenas a traves del Instituto de Bienestar Rural en una
superficie total de 157.605 hectareas.

EI medio urbano en el Area Metropolitana

Expansion urbana
EI Municipio de Asuncion ha concentrado casi en su tota

Iidad el desarrollo urbano del pais.

EI Cuadro IV - 3 presenta la conformacion del Area
Metropolitana, constituida por un acuerdo de voluntades de
11 Municipios a partir de 1980, cambiando de esa forma la
estructura administrativa municipal, conforme a las necesi
dades del desarrollo del paIs.

EI crecimiento poblacional en el Area Metropolitana es lIa
rnativo. Se destaca Lam bare con 105,3"'0 de crecimiento rela"
tivo entre los perfodos intercensales 72/82, San Lorenzo con
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102,0%, Mariano Roque Alonso con 94,1 % Y Villa EI isa con
152,0%.

Si se mantienen las tendencas actuales de crecimiento se
puede afirmar que la poblacion de la capital y su Area Me~ro
politana tendra un marcado incremento en la proxima decada.

Se observa que Asuncion ha mantenido su supremacia co
mo unico centro urbano que supera los 400.000 habitantes.
En realidad, la capital del pais concentra el 45,O%de poblacion
urbana y la mayorla de los servicios (Cuadra IVA). En cuanto
a la configuracion morfologica del Area Metropolitana presen
ta una progresiva dispersion, con nucleaciones discontinuas de
bolsones semiagrfcolas y semiurbanos que se superponen en
los diferentes municipios circunvecinos.

De acuerdo a 10 que se observa en el citado cuadro resulta
que Asuncion y San Lorenzo son los dos unicos cen~ros que
tienen todos los servicios. La cobertura de electricidadi es satis
factoria, salvo en Villa Elisa, no aSI en 10 que se refiere a provi
sion de agua, ya que algunos centros apenas cuentan con ese
servicio, como Villa Elisa (2,2% ), San Antonio (15% ), Villa
Hayes, donde se halla en construccion y San Lorenzo, con so
lo 23,0%.

Aumenta el deficit en 10 que se refiere a areas destinadas a
plazas y parques. En Asu ncion, si se suman las plazas ocupadas
co~ diversos servicios a las que no tienen equipamientos, se to
tallza 70,0% de deficiencia de espacios verdes (que no pueden
ser utilizados). Solo resta un 30% de plazas equipadas en su to
talidad 0 precariamente dispuestas.

Dos concepciones edilicias distintas en Asunci6n
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No se han hallado aun los mecanismos de control necesarios
para los asentamientos poblacionales en el area metropolitana,
a pesar de ex istir leyes, decretos, ordenanzas que rigen en la ac
tual idad. A pesar de todo ello, la especulaci6n de la tierra ur
bana es fuente de gran des ingresos.

Otra consecuencia de este desorden y desarticulacion del
desarrollo urbano, son las construcciones de edificios publicos
en zonas que antes eran sub-urbanas y actua'imente son secto
res residenciales de acuerdo con la Ordenanza Municipal N°.
6339. ASI se tienen edificios como las sedes del Banco Central
Palacio de Justicia, Departamento de Identificaciones de I~
Policia de la Capital, Palacio Municipal y otros, implantados en
barrios que son esencialmente residenciales, segun dicha orde
nanza.

La presencia de estos edificios pu bl icos en barrios residen
ciales, son causa de serios trastornos a los pobladores del entor
no por el flujo exagerado de vehlculos y personas, vendedores
ambulantes y comercios improvisados que ocasionan grave de
terioro del ambiente. La descentralizacion de los servicios no
puede hacerse a costa de la distorsion de un area, sino creando
nuevas areas de asentamiento en espacios fibres que deben es
tructurarse como todos organicos y funcionales.

Los servicios publicos cubren sectores urbanos sin criterios
racionales e incluso su expansion progresiva no se hace confor
me a programas conjuntos y armonizados, dandose el caso de
calles que son cortadas y destruidas sucesivamente para la colo
cacion de servicios afines, como e'I' agua corriente y el alcanta
rillado y existiendo, a la vez, numerosos conjuntos habitacio
nales suburbanos que carecen de los servicios indispensables,
en desmedro de la calidad ambiental.

Se debe agregar a esto que el alto costo de los servicios
(agua, luz, alcantarillado) en las lIamadas "urbanizaciones"
continua siendo uno de los factores limitantes para la expan:
sion controlada.

Espacios abiertos
Uno de los tipos de espacios abiertos mas afectados en el

Area Metropolitana ha sido el de las plazas publicas. Los edi
ficios de altura que hoy proliferan en la capital han dado lugar
a cam bios que en el diseno de dichas plazas no se hablari con
templado.

No existe deficit de plazas, ni en la capital ni en eil Area Me
tropolitana. Pero Sl es necesario que elias cum plan con su fun
cion especifica, y para eso deben reequiparse las existentes, y
en otros casos equiparlas totalmente1 /_

La Municipa'lidad de Asuncion se halla en estos momentos
empenada en la mision de conservar los espacios verdes. Esta
preservaci6n implica un gran sacrificio y una gran erogacion
que no tiene ningun grado de rentabilidad. Sin embargo, con
un planteam iento basico, la Comunica pretende asegurar para
estos lugares de esparcimiento al menos su limpieza, su esteti
ca y su f1oresta.

En 10 referente a parques, la situacion actual y las perspec
tivas son optimas. Asuncion cuenta con tres parques propia-

1/ De acucrdo al Iistado de 163 plazas cxistentes, 36% estin sin equi
pamiento, 34% ocupadas por viviendas, clubes 0 subseccionalesi
10% con cquipamicnto precario y s610 20% tiene cquipamiento
completo.



mente tales: Caballero, Carlos Antonio Lopez y Jardfn Bo
tanico. Este ultimo es el que mayores posibilidades ofrece por
su enorme potencial de recreacion y conservacion ambiental,
en ell fmite del territorio municipal de la Capital.

Esta en ejecucion el Parque Nacional "Klu Guazu", sobre
la Autopista al Aeropuerto Internacional, quecontara con di
versas actividades, y sera equipada convenientemente. Existe
ademas la posibilidad de la creacion de un parque en el pre
dio donde funcionaba la Aviacion Civil sobre la ruta Mcal.
Estigarribia. De concretarse este programa, el sitio se conver
tirfa en un importante lugar de esparcimiento y reserva de
area verde para un vasto sector, ya que los parques anterior
mente mencionados solo cubren tres importantes areas del sec
tor metropolitano.

Asfmismo, en la zona de Lambare, existe actualmente el
area parquizada del Cerro Lambare.

Deterioro del patrimonio cultural
En el contexto del Area Metropolitana abundan sitios y

obras que merecen mencionarse por su valor cultural, histo
rico 0 arquitectonico y porque son testimonios de la epoca
colonial, del perfodo de los primeros gobiernos independien
tes 0 de tiempos de la Guerra de la Triple Alianza.

Tanto la capital del pafs, como las ciudades de Luque y
San Lorenzo, solo conservan algunas muestras de valor his
torico y han perdido la mayorfa de sus espacios mas ricos.
EI acelerado cambio edilicio, les ha puesto ante la disyuntiva,
no de demoler 10 antiguo, sino de construir edificios y rede
finir espacios sin prevision alguna, por falta de una adecuada
planificacion del desarrollo urbano. Espacios y edificios de
reconocido valor historico han sido abruptamente devastados.

Muchos de los sitios y monumentos historicos han desapa
recido 0 han sido substituidos por edificios modernos sin tras
cendencia alguna, como el caso de la "Casa de Don Carlos A.
Lopez", actual Cuerpo de Bomberos, la "Casa de Vicente
Barrios", que un tiempo fue Ateneo Municipal y hoy es un
edificio de altura en construccion, la "Casa de Imprenta",
cuna del primer perfodico "Paraguayo Independiente','
actual edificio de apartamentos, la antigua casa del Dr. Fran
cia, en Ybyray (Trinidad), que desaparecio, 0 gran parte de
las galerfas coloniales de Luque, que tambien han sido demo
Iidas.

Tanto Luque como San Lorenzo han sufrido el impacto
del desarrollo capitalino, perdiendo sus caracterfsticas de ciu
dades intermedias entre el area rural y la capital, despojandose
lentamente de su identidad cultural y aumentando su depen
dencia de esta. Ante la constante expansi6n de Asuncion, se
van adoptando modelos arqquitectonicos y urbanfsticos que
deterioran el am biente historico, destruyendo el paisaje, e in
jertando construcciones nuevas en conjuntos urbanos que, a
traves del tiempo, habfan conservado su coherencia con el pro
ceso historico cultural.

Una de las causas de los problemas de estos centros, es la
jerarquizacion de la ruta II, asfaltada, que divide y trunca es
tos sitios historicos. La prolongacion de la Avda. Mcal. Lopez,
en San Lorenzo, al atravesar el centro historico de la ciudad,
determina la prolongacion de los asentamientos hasta la ruta
y a 10 largo de ella y concentra una gran poblacion dedicada
a actividades terciarias que no congenian con el espfritu his
torico de la zona.

Problema similar se tiene en la ciudad de Luque, con la ru
ta que tam bien corta su centro historico, despersonalizando
dfa a dfa la ciudad. A pesar de que aun mantiene una trama ur
bana caracterfstica y numerosos testimonios de la epoca colo
nial, empiezan los primeros signos inequfvocos de la tenden
cia a la degradacion.

Pese a que existe una Ley de Proteccion a los Bienes Cultu
rales, en la que se especifica claramente la protecci6n, recupe
raci6n y restauracion de los bienes culturales de la Naci6n, aun
se sufre la destruccion de los mismos. Entre sus artfculos se
menciona que "son bienes culturales, bajo la protecci6n de es
ta Ley, todos los pertenecientes a las distintas epocas histori
cas de nuestro pafs, los objetos y accidentes de la naturaleza
de valor historico--cultural", e incluso se determina que queda
prohibida la demolicion y destrucci6n de bienes culturales, y
que si asf se hiciese, dicha Direccion puede ordenar su suspen
sion.

Salud Publica

Principales problemas de salud
De acuerdo con los datos disponibles se constata que, a pe

sar de los significativos avances operados en los ultimos alios,
siguen constituyendo principales problemas de salud las eleva
das tasas de Mortalidad Infantil, Mortalidad Materna y la espe
cffica Mortalidad de menores de 5 aiios de edad.

Del mismo modo, las enfermedades infecto-contagiosas y
nutricionales tambien representan importantes factores de
morbi-mortalidad, principal mente en la poblaci6n infantil, y
en especial las que se originan en la falta de un adecuado sis
tema de saneamiento ambiental, tales como: insuficiente pro
vision de agua potable, disposicion inadecuada de excretas hu
manas y desechos s6Iidos-basuras, calidad higienica de los ali
mentos, y numero y calidad de las viviendas, fundamentalmen
te en las areas rurales. Tambien se deben citar las enfermedades
respiratorias, las prevenibles por vacunaci6n, la falta de control
adecuado para reducir las enfermedades nutricionales y en al
guna medida las enfermedades de origen zoonoticas.

Mortalidad. La tasa de mortalidad general se ha visto reducida;
en el perfodo 52/56 lIegaba a 18 por mil habitantes, mientras
que en el quinquenio 60/65 era de 12,1 por mil habitantes,
proyectandose a 10,6 por mil habitantes en el quinquenio
65/70 y bajando a 7,0 por mil para el decenio 70/80. En 1980
se tenia una tasa de 6,3 por mil nacidos vivos.

La esperanza de vida al nacer ha aumentado considerable
mente, pues en el lapso 50/56 era de 54,4 aiios, mientras que
en el quinquenio 60/65 lIegaba a 57,4 alcanzando a 59,4 alios
entre el 65/70 y 63 aiios entre el 70/80.

Teniendo en cuenta el elevado nivel de erecimiento vege
tativo y la disminuci6n de la mortalidad. tanto infantil como
general, se lIega a la conclusion que el ritmo de crecimiento
poblacional en esos perfodos ha sido dinamico.

En el descenso de la tasa de mortalidad infantil (84,2 por
mil nacidos vivos en 1973 y 63,2 por mil nacidos vivos en
1980), tuvo una alta incidencia el mejoramiento del nivel
cultural de la madre. Esto se ha visto facilitado actualmente
por la creciente expansion de los modernos medios masivos
de comunicacion, a traves de los programas de divulgacion y
orientacion en materia de salud publica, higiene, nutrici6n y,
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sobre todo, gracias a la medicina preventiva en las areas rura
les del pais, al trabajo coordinado y al esfuerzo mancomunado
de las diversas instituciones para el logro de los objetivos co
munes.

Morbilidad. Gran parte de los procesos patol6gicos tienen su
Fuente en las condiciones del medio am biente. Refrendando es
ta afirmaci6n, se tiene que las cuatro callsas principales de en
fermedades son: a) enfermedades respiratorias agudas; b) dia
rreas; c) parasitosis; d) influenza. Para las enfermedades del
grupo a y d, son entre otros, factores condicionantes principa
les el hacinamiento, aSI como la condicion insalubre y precaria
de las viviendas. En las que corresponden a los grupos bye se
encuentran como factores condicionantes la falta de agua pota
ble y una adecuada disposici6n de excretas.

Servicios Publicos vinculados al saneamiento ambiental
La polftica nacional referente a servicios de abastecimiento

de agua potable y arcantarillado sanitario y pluvial a la pobla
cion de los gran des nucleos urbanos, es ejecu tada por la Cor
poracion de Obras Sanitarias.

En las areas rurales y poblacionales menores de 4.000 habi
tantes, esas actividades se hallan a cargo del Servicio Nacional
de Saneamiento Ambiental.

Para la ejecucion de sus objetivos la CORPOSANA ha divi·
dido sus actividades en:

Plan inmediato: con miras a dar una mayor cobertura al sos
tenido aumento registrado en la demanda del agua tratada, pa
ra 10 cual se ha proseguido con las construcciones y adquisi·
ciones de equipos que posibiliten la ampliacion de la capacidad
de produccion, bombeo y distribucion de agua a la capital y
ciudades circunvecinas.

Plan directo: cuya finalidad principal permitira aumentar, en
grado considerable, la capacidad de produccion y conduccion
de agua tratada a partir de 1985, previendose alcanzar para el
ano 2008 un total de produce ion de 520.000 m3 diarios; el'
consumo promedio actual es de aproximadamente 240.000 m3
diarios.

Expansion de los servicios de CORPOSA NA a ciudades del in·
terior: los sistemas de abastecimiento de agua potable a dis
tintas ciudades del interior en pleno funcionamicnto son: AI
berdi, San Lorenzo, San Bernardino, Mariano Roque Alonso,
Encarnacion, Pilar, San Juan Bautista Misiones, Fernando de
la Mora, Luque, Concepcion, Pedro Juan Caballero, C. Presi
dente Stroessner, Caacupe. Tambicn se debe mencionar la in
minente habilitaci6n del moderno sistema de abastecimiento
de agua potable construido por la institucion a orillas del rio
Tebicuary-ml, que servira a las ciudades de Villarrica y Coro
nel Oviedo. EI sistema de agua para las ciudades de Paraguarf
y Villa Hayes se halla terminado en un 70,0%y 80,0%, respec
tfvamente.

Otros Emprendimientos: actualmente la CORPOSANA se ha
Iia abocada en la conclusion del sistema de alcantariliado plu
vial de la ciudad de Asuncion.

De acuerdo con los datos existentes, se deduce que el por
centaje de la poblacion total de la capital atendida por CORPO
SANA representa el 75.50(. de la poblacion, 10 que constituye
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un aumento considerable con relacion al ario 1976, cuando la
cobertura era del 63'10 del total.

Ademas, CORPOSANA se halla actual mente elaborando en
sus oficinas tecnicas los proyectos del caso para la construe·
cion de sistemas de agua potable dentro del denominado "Plan
de 73 Ciudades· que beneficiara, como su nombre 10 indica, a
13 ciudades del interior del pais, a saber; Bahia Negra, Caagua·
ZU, Coronel Bogado, Eusebio Ayala, Hernandarias, Horqueta,
Ita, San Antonio, San Ignacio, Santa. Rosa, San Estanislao,
Ypacaral y Presidente Franco.

Dtros programas relacionados con el medio ambiente
Las acciones dirigidas al medio ambiente se orientan, fun

damentalmente, al mejoramiento y ampliaci6n de los servicios
de abastecimiento de agua potable, control sanitario de excre
tas y basuras, prevencion y control de enfermedades bacteria
nas y parasitarias, mejoram ien to y mayor cobertura de los ser
vicios para ,Ia proteccion de aiimentos, control de la contami
nacion ffsica y qUlmica y control de los vectores.

Se da alta prioridad a la ampliacion de los servicios de pro
vision de agua potable, disposicion de excretas y basuras, co
mo complemento de las actividades orientadas al control de
las enfermedades diarreicas, cuya incidencia es de marcada
significacion en la morbilidad infantil.

EI Programa de Saneamiento del Medio tiene una cobertura
geografica que abarca todo el paiS, con enfasis en las areas ru
rales y poblaciones men ores de 4.000 habitantes.

Basuras en areas habitacianales marginates



Para ejecutar las polfticas, programas y planes de sanea
miento del medio, fue creado el Servicio Nacional de Sanea
miento Ambiental citado anteriormente, cuyo objetivo basi
co es el mejoramiento de las condiciones del medio ambiente
en aspectos tales como:

- Abastecimiento de agua potable.
- Disposici6n y el im inacion de excretas, aguas servidas y de-

sechos s6lidos.
- Protecci6n de alimentos.
- Control sanitario de lugares ocupacionales y de viviendas.
- Control de la contaminaci6n ffsica y qufmica del ambiente
- Prevenci6n de efectos adversos de los proyectos de desa-

rrollo econ6mico en la salud y la ecologfa humana.

Para Ilevar a cabo sus objetivos el SENASA dividi6 su co
bertura en dos sectores poblacionales:

- De 4.000 a 500 habitantes: comprende aproximadamente
190 localidades y alrededor de 200.000 habitantes. EI actual
programa de cobertura de este sector abarca los alios 1986/87.

- Poblacion rural dispersa: incluye cerca de 1.200.000 ha
bitantes, es el sector mas numeroso y mas desprotegido,raz6n
por la cual se constituye en un sector prioritario.

En cuanto a sus principales acciones, merecen citarse las si
guientes:

Abastecimiento de agua potable: Se beneficiaran cincuenta
local idades; nueve localidades cuentan ya con las obras con
cluidas y listas para operar, beneficiando a 79.000 habitantes
en forma directa y posibilitando el acceso a otras 15.000 per
sonas, 10 que representa un incremento de 1.170,5% con rela
cion al ano 1978, en que solamente 6.749 personas eran be
neficiarias del sistema.

Disposicion y eliminacion de excretas y desechos solidos: Se
habilitaron 19.205 sistemas de disposici6n de excretas benefi
ciando a una poblacion de 99.886 habitantes, 10 que repre
senta un aumento del servicio del 235,2"10 con respecto a 1978,
alio en que se contaba con 8.166 viviendas con una poblacion
beneficiaria de 42.463 habitantes.

En cuanto ala eliminacion de basuras se implementaron ser
vicios en 24.418 viviendas para una poblacion de 132.174 per
sonas, 10 que relacionado con las 10.019 viviendas y 52.099
habitantes beneficiados en 1978, ha significado incrementos
del 243,7% y del 253,7%para las viviendas y para la poblaci6n,
respect(vamente.

Proteccion de alimentos: Las actividades desarrolladas por
SENASA en relacion con la higiene de los alimentos, consis
ten en inspeccion y reinspecci6n, en algunos casos, de estable
cimientos dedicados a la preparaci6n de alimentos, habilita
ci6n para su funcionamiento, transporte, adiestramiento de
manipuladores de alimentos, educaci6n sanitaria del publico
y formulaci6n de ordenes para mejoramiento de calidad.

Educacion Ambiental

Aspectos generales
En el pafs la Educaci6n Ambiental tiene varios intentos

que son muestras de la preocupacion cada vez mas creciente
de los distintos sectores responsables del sistema educativo.

Asf, es posible encontrar personas, grupos, comisiones,

instituciones 0 subsistemas institucionales que tienen alguna
experiencia en Educaci6n Ambiental, aunque, en general, se
puede afirmar que en materia de Educaci6n Ambiental Inte
gral, no existen mas que nucleos inconexos que necesitan una
reestructuracion en base a la integracion de objetivos para evi
tar duplicaci6n de esfuerzos y lograr acciones concertadas e
interd iscipl inarias.

Niveles de Educacion
Los emprendimientos en Educacion Ambiental se han cla

sificado en base a los distintos niveles que conforman al Sis
tema Educativo Nacional.

Nivel Pre-Primario Este nivel es de muy reciente incorpora
ci6n en el sistema educativo, al pu nto de que la docu menta
cion que contiene las reglamentaciones tecnico-pedagogicas y
administrativas, se encuentran aun en etapa de revision. La ex
periencia en el nivel pre-primario, a escala nacional, es muy
diffcil de apreciar por las razones siguientes:

- su reciente incorporacion oficial al Sistema Educativo
Nacional.

- su escasa cobertura en term inos del Sistema Educativo
Nacional.

La formacion de docentes especializados para este nivel
se inici6 recientemente (1984).

Falta aun el suficiente vigor estructural y funcional, para in
corporar orientaciones que partan de necesidades de estructu
ra compleja, como la Educaci6n Ambiental Integral. Por otro
lado, es posible que su incorporaci6n gradual y control ada Ie
beneficie ampl iamente.

Nivel primario. Como proyecto concreto de Educaci6n Am
biental se puede mencionar el "Proyecto Nacional de Educa
cion ambiental entre el Ministerio de Educocion y Culto y el
Cuerpo de Paz ", de los EE.UU., de reciente ejecucion (1984).
Con este proyecto se espera fundamentalmente generar una
positiva respuesta en la concientizaci6n sobre la val idez de los
recursos naturales del pafs. EI objetivo principal de este pro
yecto es °el desarrollo de una efectiva sensibilizaci6n de la co
munidad nacional para la preservaci6n ambiental, de manera a
asegurar la conservacion de los recursos naturales ".

Ante la dificultad de concebir la idea de conservaci6n de los
recursos sin una comprensi6n de los problemas causados por
la destrucci6n masiva de los mismos, el proyecto perseguira las
sigu ientes metas:

- Contribuir al desarrollo de un programa viable y eficaz
de educacion ambiental.

Desarrollar el programa como parte integrante de los cu
rrfculos educativos.

- Capacitar a los docentes en la ensenanza y metodologfa
de la educaci6n am biental.

EI Proyecto Nacional de Educaci6n Ambiental pretende
cubrir gradualmente las zonas mas afectadas por los sistemas
ecol6gicos, de tal forma a conseguir el mayor impacto posible.
Para la ejecuci6n del proyecto se ha formado una Unidad con
representantes del Ministerio de Educaci6n y Culto y del Cuer
po de Paz, encargada de coordinar las acciones de las distintas
instituciones vinculadas al Proyecto y promovera la participa
cion de organismos internacionales que deseen colaborar en el
cumplimiento de sus metas.

La cobertura del Proyecto se extiende a la capital y el inte-
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rior del pars y para lograr la mayor aceptacion posible por par
te de los maestros, se aprovecharan los mismos currfculos edu
cativos ya elaborados. EI Proyecto centra sus esfuerzos en el
cuidado y proteccion del ambiente natural, considerado como
patrimonio.

La unidad de coordinacion tiene la facultad de escoger los
lugares 0 Centros Educativos para el Proyecto Nacional de
Educacion Ambiental. Actualmente, existen tres zonas donde
se encuentra funcionando el Proyecto: Pedro Juan Caballero,
Ybycu f y Ayolas.

Actividad importante realizada en el marco del proyecto
nacional ha side la edici6n de material didactico de apoyo pa
ra el maestro sobre el desarrollo de la Educacion Am biental
en la Escuela Primaria (1 ra. y 2da. edicion).

Este material esta dividido en cinco unidades que corres
ponden al Programa de Estudio 1982 para el 4to. grado, area
Ciencias Naturales.

Fue escogido el 4to. grado para adoptar un currfculo mas
relacionado con el ambiente. Dentro de cada unidad y cada li
bro caben varios temas 0 trabajos que a su vez contienen diver
sas actividades.

£1 prImer libro: contiene cinco trabajos y setenta y nueve ac
tividades; enfatiza la variedad de los seres vivos y las relacio
nes que existen entre los mismos.

£1 segundo libro: contiene cuatro trabajos y sesenta paginas;
presenta los seres vivos y su organ izacion.

£1 tercer libra: EI Hombre y el Mundo cambiante, enfoca las
poblaciones, el tiempo y los cam bios.

£1 cuarto libro: EI Hombre y el Equilibrio de la Naturaleza,
enfoca los problemas ambientales y propone algunas solucio
nes. Trae proyectos conservacionistas que los alumnos pueden
realizar.

£1 quinto libro: EI Hombre y el Espacio, abarca algunas ideas
basicas del Universo relacionandolas con el conservacionismo.

AI final contiene un Manual de Referencia de veinte y
cinco paginas para ayudar al maestro en su implementacion
con el tftulo de "Programa de Educacion Ambiental en la Co
munidad".

Este material contiene una clasificacion importante de as
pectos relevantes de educacion ambiental incluidos en los tex
tos oficiales, con una descripcion detailada por pagina.

Otra importante actividad del Proyecto ha sido la edicion
de material complementario ampliado y actualizado, con una
clescripcion y gu fa detallada para los distintos grados (1 roo al
3ro.), en el campo de la Naturaleza, la Salud y el Trabajo; y
para el 4to. y 5to. grados en el area de las Ciencias Naturales.

Nivel Medio y de Formacion Docente

Antecedentes. En el ano 1979 se firma el convenio para desa
rrollar un proyecto entre el Ministerio de Educacion y Cui to
(a traves del Departamento de Curriculum) y las Naciones
Unidas a traves de los organismos UNESCO y UNFPA (Fondo
de las Naciones Unidas para Actividades de Poblacion).

La primera actividad importante dentro del marco de
este proyecto constituye el "Primer Seminario Nacional de
£ducacion Faml/iar'~ realizado en octu bre de 1980, con re-
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presentantes de distintos sectores comprometidos en el queha
cer nacional.

En la misma Ifnea se realiza el "Segundo Seminario No
cional de £ducacion Familiar", en 1983, cuyos objetivos fun
damentales fueron:

Informarse del proceso de ejecucion de las distintas eta
pas del proyecto de Educacion Familiar en el Paraguay.

- Comprender el marco conceptual de la Educacion Fa
miliar que fundamenta los programas de estudio del ano 1982.

- Interpretar el Marco de Referencia sobre Educacion en
Poblacion para America Latina y sus relaciones con Educacion
Familiar en el Paraguay.

- Analizar las interrelaciones existentes entre la dinamica
de poblacion y el desarrollo economico-social y entre estos
y la conservacion del ambiente; asf como su incidencia en el
mejoramiento de la calidad de vida de la familia paraguaya.

- Sugerir estrategias sectoriales y multisectoriales que apo
yen la difusion y expansion de los contenidos de Educacion
Familiar a todo el ambito nacional.

Cursos de capacitacion a docentes para la formacion de
agentes multiplicadores en educacion familiar: esta actividad
se puede clasificar en dos gran des modalidades yen funcion
del tiempo.

Capacitacion I. Para docentes en servicio, se centra en la for
macion de agentes multiplicadores con una introduccion en:
Marco Referencial y los componentes del proyecto.

Familia y Poblacibn.
Familia y Ambiente.
Familia y Sexualidad (relaciones interfamiliares).

Paralelamente, se alienta a traves de estos cursos una peda-
gogfa para la educacion en valores, que proyecta un marco in
tegrador de rafces en la concepcion occidental y cristiana de
la vida.

Estos cursos se organizan en funcion de los siguientes ob
jetivos basicos:

Interpretar los fundamentos y los componentes de la
Educacion Familiar en el Paraguay.

- Elaborar planes de capacitacion en Educacion Fami
liar para docentes y padres de familia.

- Asumir actitud de compromiso hacia la implementa
cion curricular de la Educacion Familiar en el Paraguay.

Los aspectos que se mencionan en el marco teorico de es
ta capacitaci6n se basan en el Primer Manual de £ducacion
Familiar, elaborado en un lenguaje sencillo y accesible. Un es
quema del proceso de desarrollo de uno de estos cursos se pue
de sintetizar en:

Educacion en valores -
Analisis de los componentes de Educacion Familiar (Pobla

cion, Ambiente, Sexualidad). - Analisis del Fin y Objetivos de
la educacion paraguaya.

En relacion al componente Familia y Ambiente del proyec
to, su enfoque inicial fue exclusivamente ecologista y poste
riormente fue ampliando su orientacion hasta lograr una ma
yor interconexion con los otros componentes. Desde luego que
era mas bien un intento sumativo de variables antes que una



La educacion para 10 conservocion y preservocion del medio ambiente
es uno apremiante necesidad. Toller en el Parque Nacional de Ybyeui.
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integracion real. La evaluacion realizada de los distintos cursos
y sobre todo el impacto de las propuestas en los fu turos agen
tes multiplicadores, hizo que se adoptaran medidas adecuadas
para la sigu iente etapa.

Es posible sen alar que todo el proyecto de Educacion Fa
mil'iar en el Paraguay, en relacion a aspectos convergentes con
Educacion Ambiental se reflejaba en instruccion a I~os docen
tes sobre cuestiones relativas al ambiente (en el marco de la
divulgacion ambiental), y solo en algunos casas hacia aspec
tos metodologicos que permitirian la insercion de situaciones
ylo tareas de tipo ambiental en el proceso de ensenanza-apren
dizaje.

Capacitacion II. Estos cursos se organizan del siguiente modo:

- Objetivos:
Interpretar los fundamentos y el marco teorico de la

Educacion Familiar en el Paraguay.

- Analizar los contenidos de la Educacion Familiar y su
incorporacion en los programas de estudio.

Elaborar respuestas educativas interdisciplinarias a situa
ciones planteadas, considerando las relaciones entre Familia,
Ambiente, Poblacion y Sexualidad.

Este objetivo de sintesis constituye un primer acercamien
to concreto desde este proyecto hacia un enfoque sistematico
e interdisciplinario.

En relacion a los cursos de Capacitacion II', han pasado por
esta modalidad de capacitacion alrededor de mil doscientos
docentes y como en el caso de Capacitacion I tam bien se ha
expandido a todos los puntas del pais. En total se completa
ron diez cursos en esta segunda etapa del proyecto.

Los terminos de referencia para estes cursos de Capacita
cion II, fueron elaborados por consultores nacionales en cada
componente representando a las principales instituciones.

Nivel Universitario
Ciertas instltuciones universitarias (UNA y UCNSA) desarro

lIan aspectos relacionados con los problemas del medio ambien
teo

Las instituciones universitarias que desarrollan programas re
lacionados con el medio ambiente son:

Instituto de Ciencias Basicas, UNA: especialmente en las
carreras que dependen del Dpto. de Ciencias Natura'ies (Sec
cion Biologia y Secci6n Geologia). En el ano 1973 se propuso
una especializacion en Recursos Naturales, que posteribrmen
te no se desarrollo en la forma planificada.

La formacion de estes profesionales (el titulo otorgado es
el de licenciado) es adecuada para emprender estudios e inves
tigaciones dentro de la problematica am bien tal.

En la formacion de Biologos (en especial) y de Geologos la
Ecologia es una materia clave, siendo reforzada posteriormente
la formacion ecologica con trabajos de campo y de investiga
cion.

Los aportes de esta institucion en relacion a Educaci6n Am
bien tal se reflejan en asesoramiento de tecnicos y profesores
a docentes de todos los niveles y principalmente ayuda efecti·
va a alum nos, en particular de los niveles medio y de forma
cion docente.

Algunos proyectos de naturaleza ambiental y con tendencia
conservacionista desarrollados en el ICB son:

Proyecto conjunto con la Municipalidad de la Capital,
para estudio del ,fndice de contaminacion ambiental por ruidos
en las arterias capitalinas; los resultados de este trabajo no son
utilizados en el proceso de ensenanza-aprendizaje de los dis
tintos cursos del nivel medio.

- Proyecto de estudio y evaluaci6n de la contaminacion
del Lago Yparacarai.

Proyecto de estudio e investigacion de la contaminacion
de agua, Biologia y Ecologia de aguas, por ejemplo estudio del
arroyo San Lorenzo. Proyectos esporadicos en el campo de
energetica y otros recursos.

- Asesoramiento tecnico-cientrfico a personas, institucio
nes nacionales y privadas en relaci6n con problemas ambien
ta es.

EI proyecto mas concreto relativo a una tendencia am
bien tal fue el denominado Proyecto Escuela Ambiental, de
Aregua.

En esta Escuela Ambientall Moises Bertoni, se tenia el ase
soramiento de profesionales del ICB y concurrian a ella ninos
en edad escolar, quienes en forma rotativa realizaban tareas
espedficas en contacto con la naturaleza, al mismo tiempo que
el desarrollo de habitos y actitudes conservacionistas. Causas
de naturaleza administrativa y de recursos impidio su continui
dad.

Facultad de Ciencias Qufmicas: por la naturaleza cientf·
fico-tecnologica de esta instituci6n, se desarrollan algunos
aspectos cientificos de Iia problemhica am biental, tanto en el
orden formativo como en el de investigacion. En general, las
cinco carreras de la facultad tienen, en algun momenta de su
desarrollo, sentido u orientaci6n ambiental. Es una institucion
clave para disponer en su estructura las informaciones, expe
riencias y gestiones de naturaleza conservacionista. Esta insti
tuci6n organiza con frecuencia conferencias, cursos, jornadas
como el de Ecologia de Agua, en julio de 1984, para profesio
nales de la instituci6n y otros destinados a docentes de cole
gios de la zona circundante.

• Facultades de Agronom fa y de Veterinaria: estas institu-
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ciones realizan una serie de estudios tecnicos y de investiga
cion que aportan imponderables ventajas para desarrollar la
problematica ambiental y sabre todo aquellos aspectos que
permitan un panorama mas completo, interdependiente e in
tegrado de la realidad. EI tratamientoconcreto de problemas de
interes basico para el pars Ie proporciona a estas instituciones
un alto grade de responsabilidad, frente al ambiente y todas
sus implicancias.

• Faeultad de Ciencias y Teenologia, Universidad Catoli
ca: Esta institucion, surgida en el ultimo quinquenio, cuenta
en su estructura organizativa con un Centro de Recursos Na
turales, encargado de canalizar todos los emprendimientos en
ese orden. En relaGion con la Educacion Ambiental, la mayor
aproximacion se lagro con la realizacion del Primer 5imposio
sobre Reeursos Naturales del Paraguay (19-24 abril 1982).

Instituciones no educacionales
Ex isten instituciones cuyas funciones y actividades se vin

culan directamente con el medio ambiente y desarrollan pro
gramas de capacitacion 0 formacion relacionados a ecolog{a y
medio ambiente. Existen instituciones estatales y privadas,
siendo las principales:

Estatales

• 5ervicio Forestal Nacional: dependiente del Ministerio
de Agricultura y Ganader{a. Desarrolla un proyecto desde
1980 con ayuda del RARE. Algunos objetivos de relevancia en
educacion ambiental son:

Despertar interes pOI' el conservaclonismo.

Difundir el programa del proyecto.

- Brindar in formaciones sobre Parques Nacionales.

Ofrecer materiales audovisuales a instituciones y grupos
interesados.

- Formal' un centro informativo, a corto plazo.

Sus dificultades para emprendimientos de tipo ambiental
mas sistematicos radican en la escasez de recursos. Esto impide
al mismo tiempo la ampliacion de su radio de accion. Esta es
tructura pOI' sus peculiares caracter{sticas es de gran futuro en
terminos de una Educacion Ambiental Integral.

• 5ervieio Nacional de 5aneamiento Ambiental: Depen
diente del Ministerio de Salud Publica y, Bienestar Social, en-,
tre sus funciones espedficas se cuenta el "Tratamiento de agua",
y el saneamiento am biental en medios urbanos y rurales.

Esta estructura de participacion debe ser ten ida en cuenta
para eventuales estrategias de accion futura en 10 relativo a
Educacion Ambiental.

Privadas

• PRONA TURA: Sociedad Paraguaya para la Proteccion
de la Naturaleza fundada el 5 de junio de 1976. Es una asocia
cion civil de caracter cient{fico. Su lema expresa "Proteger 10
naturaleza es defender 10 Patria': Busca crear una conciencia
ambiental compatible con ideas conservacionista. La activi
dad esta mas concentrada en el ambiente natural, y como me
todologfa predominante, el contacto directo con la realidad.
Sus actividades de mayor trascendencia son:

- Campamentos de verano con grupos de alumnos del pre
escolar.
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- Edicion de la revista oficial PRONATURA, financiada
poria FAO.

- Creacion del Comite de Recreacion.

POl' los objetivos de conciencia que propone es una puerta
de entrada efectiva para desarrollar posteriormente una educa
cion am biental.

• FUNDLA Y: Fundacion para la proteccion y desarrollo
de la Cuenca del Lago Ypacara{ (13 abril 1984). Esta consti
tuida pOl' un complejo de personas e instituciones, tales como:

- Municipalidades de San Bernardino, Aregua, Ypacara{,
ltaugua, Pirayu, San Lorenzo, Capiat,"

- Las siguientes instituciones: SENASA (MSP y BS),
INTN (MIC), DGT,MOPC, MDN y entidades privadas como
PRONATURA y otras.

Su objetivo fundamental se traduce en: preservacion, con
servacion y mejoramiento dellago y su cuenca.

Funciona en base a recursos recaudados como donaciones
y ayuda directa de organismos internacionales. Busca colabo
rar para eliminar los factores contaminantes de la cuenca del
lago. EI factor prioritario de este momenta es el rubro Sanea
miento.

Medios masivos de comunicacion
Especialmente se consideran en este caso a las radioemiso

ras, television y prensa.

Aunque los programas de estes medios no son de educa
cion, ni de formacion, ellos constituyen elementos eficaces
de divulgacion en la poblacion sobre la importancia del medio
ambiente, razon poria cual se Ie hace una breve consideracion
al respecto.

Es posible extraer un patron de comportamiento bastante
parecido, en estes medios de comunicacion, con respecto a la
importancia otorgada a la problematica ambiental en euales
quiera de sus aspectos.

As{ es posible considerar que todo 10 relative al ambiente
tiene trascendencia y espacio en estos medios, en forma di
recta 0 indirecta, siempre que este en la noticia y signifique
una oportunidad de crear impacto en el publico.

En todos los medios senalados, el trabajo period{stico en
relacion al ambiente es asistematico, con propositos esped
ficas y generalmente debe ocurrir primero el hecho, que in
volucra al ambiente, para que luego se publicite.

Sin embargo, es importante hacer notal' la gran predispo
sicion de los responsables de estos medios, especialmente pe
riod{sticos, que no solo comprenden y son conscientes de la
necesidad de educar a traves de Ja comunicacion, sino tienen
ideas y proyectos que pueden favorecer ampliamente una cam
pana de mediana y gran envergadura.

En todos los casos se nota que estes medios esperan que ai
gun organismo, institucion 0 grupo tome la iniciativa; y si la
coordinacion es adecuada, inmediatamente podran aportar su
experiencia, infraestructura y poder de impacto.

En s{ntesis, el potencial de estos medias, en terminos de
Educacion Ambiental, es muy importante, por 10 que conviene
integrarlos en un sistema, con la ventaja de que a traves de los
mismos se puede lograr una amplia cobertura en el sistema
educativo no formal y un invalorable apoyo para el sistema
formal.



Conclusiones
Ante la necesidad de implementar una Educacion Ambien

tal basada en los critcrios propuestos y a la luz de la revision
de su estado actual, en el pais, es oportuno sen alar las princi
pales dificultades:

(a)Carencia de un marco fundamental de referencia filoso
fico-pedagogica.

(b) Escasa coordinacion e integracion de esfuerzos para de
sarrollar una Educacion Ambientallntegral, interdisciplinaria
con el sistema educativo formal y no formal.

(c)Cobertura muy Iimitada de los distintos proyectos, 0

poca continuidad.

(d) Escasez de personal docente capacitado para la imple
mentacion eficaz dela Educacion ambiental.

(e) Escasez de recursos materiales y financieros para iniciar,
mantener 0 evaluar emprendimientos de Educacion Ambien
tal.

(f) Necesidad de recomencfaciones para una estrategia na
cional de Educacion Ambiental.

Las recomendaciones fundamentales estan sintetizadas en
esta propuesta para una estrategia nacional y pueden resumir
se en la necesidad de un autentico compromiso en materia de
Educacion Ambiental.

Contaminaci6n
Deterioro de las aguas superficiales

Las primeras manifestaciones de con tam inacion preocupan
te se hicieron presente en la decada de los 70, cuando tradi
cionales areas balnearias cercanas a Asuncion (Cuenca del
Arroyo Yukyry) fueron seriamente afectadas.

Contaminacion de las diferentes regiones

Asuncion
Los arroyos ubicados en la capital sufren diversos niveles

de contaminacion. Los mas severamente dafiados son: el Sala
manca, donde fue ubicado el vertedero municipal de basuras;
el jaen, con residuos industriales y cloacales; el San Antonio
y el Mburicao, ambos con cargas de textiles, eurtiembres y
residuos s6'lidos de industrias. Los arroyos, como el Ytay y
el Ferreira, si bien no tan severamente contaminados, estan
expuestos a niveles progresivos de entrada de basuras y desa
giles cloacales.

La Bahia de Asuncion, formada por las aguas del rio Para
guay, es utilizada para recreacion por contacto y asiento del
principal puerto del Paraguay. Las principales entradas de con
taminacion a la Bahia de Asuncion son: aporte de los emisa
rios del desagOe pluvial, aportes industriales del arroyo San
Antonio y desagOes cloacales del barrio Ricardo Brugada.

En una evaluacion realizada en 1984 por SENASA, las
aguas de la Bahia de Asuncion presentaban concentraciones de
coli formes superiores a las recomendables para recreacion por
contacto, val ores de demanda biologica de oXlgeno proximos
a 7 mgfl y otros parametros reveladores de la pobre calidad
de las aguas de dicha bahia.

Departamentos Central, Cordillera y Paraguarf. Estos tres de
partamentos, que en conjunto cubren un area equivalente al
10% de la region Oriental del Paraguay, albergan el 30% de la

Bahia de Asuncion, utilizada para recreacion por contaeto y asiento del
principal puerto del Paraguay

poblacion del pais (sin incluir la de Asuncion) y generan er
60% de toda la produccion industriaL

Surcada por numerosos arroyos de caudal permanente,
esta region ha sido estudiada por SENASA en el Programa de
Clasificacion de Aguas Supcrficia'les. Los datos obtenidos per
miten ubicar las aguas superficiales mas importantes en tres
categorias, de acuerdo a los niveles de calidad natural 0 por al
teraciones artificiales, utilizando los Indices de Calidad,"IC".~

Las tres categorias de calidad de aguas superficiales en la re
gion son:

1. Aguas de Alta Calidad Natural.

2. Aguas de Calidad Natural Intermedia.

3. Aguas Contaminadas.

1. Aguas de Alta Calidad Natural
Se encuentran ubicadas principalmente en la cordillera de

los Altos, caracterizandose por su baja turbiedad natural, al
tos niveles de saturacion de oxigeno, bajos niveles de carga or
gan ica, transparencia y color. Representativos de estas aguas
son los arroyos: Y-Acaroysa, IPaso Irala, Ytu, Piribebuy,
Yhaguy-m i, Yhaguy-guasu, Chololo, en la cordillera de los
Altos y arroyos Pena, Ypane, Ytororo, en la zona Central.

Por sus condiciones de flujo sobre lechos rocosos que per
miten una gran aireacion y la falta de contaminacion, las aguas
de la Cordillera pueden clasificarse en el grupo I de aguas su
perficiales, pudiendo ser utilizadas para todos los usos priori
tarios; recreaci6n por contacto corporal, potabilizacion, pro
teccion de fauna y flora, irrigaci6n y otros usos prioritarios.

La mayoria de estas aguas se util izan com 0 fuente de re-
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Aguas de alto calidad por sus condiciones de flujo sobre lechos rocosos
(Paraguarf)

creacion durante los meses de verano. Los principales riesgos
de alteracion de estas aguas provienen de la deforestacion para
habilitar loteamientos y de la apertura de caminos en las urba
nizaciones sin respetar las pendientes produciendo arrastre de
suelos que los enturbian. Tambien se incluyen en este grupo las
descargas furtivas de aguas cloacales de domicilios que se ubi
can a corta distancia y, en el area de Pirareci, la ubicacion de
destilerfas de alcohol carburante con poca 0 ninguna infraes
tructura para no contaminar con los residuos liquidos.

2. Aguas de Catidad Natural Intermedia

2.1. Lago Ypacarai y la Cuenca del Pirayu
EI lago Ypacarai es la mas importante masa de agua de

atractivo natural prox,ima a Asuncion (30 Km), con extensivo
uso recreativo en las playas de Aregua, San Bernardino e Ypa
carai. De 53 Km2 de superficie, de aguas provenientes de una
cuenca en gran parte aun natural 0 poco degradada, de la cual
el arroyo Pirayu es el principal caudal, el lago Ypacarai posee
aun abundantes areas naturales como los bafiados del delta del
arroyo Pirayu e Ypucu en la jurisdicci6n de Ypacarai y los ex
tensos terrenos bajos del delta del arroyo Yukyry.

Las caracteristicas peeuliares del agua del lago son: su ele
vado color, atribuible a compuestos humicos naturales, la baja
transparencia (10 cm. disco de Sech i) por la presencia de par
ticulas coloidales y solidos suspendidos de origen organico.
La baja profundidad media del lago permite la resuspension
de las partfculas de lodo por la turbulencia del oleaje a que es
ta expuesto.

La gran cantidad de lodo acumulado en el fondo es conse
cuencia del aporte de detritus vegetales provenientes de la ex·
tensa cuenca altamente productiva de macrOfitas y totoras.
Estudios realizados por el SENASA y el Instituto de Ciencias
Basicas, sefialan que existen niveles considerables de nutrien
tes: 50-100 micro gramos/litro de fosforo inorganico disuel
to, 100-300 micro gramos/litro de nitrogeno inorganico di
suelto, cantidades que superan en mucho los niveles limitantes
para el crecimiento de fitoplancton y el florecimiento de at·
gas, fenomenos propios de la eutroficacion.

AI no carecer de nutrientes, la elevada turbidez natural es
la causa que imp ide los florecimientos de algas.

58

Los datos de calidad bacteriologica del lago Ypacarai son
muy escasos, a pesar de 10 cual no hay evidencias de que so
brepasen los niveles permisibles de contaminacion microbio
logica en las playas publicas mas concurridas.

2.2. Lago Ypacaraf y la Cuenca de Yukyry
EI arroyo Yukyry contribuye en forma no cuantificada al

balance hidrofogico del lago Ypacarai, introduciendose en es
te por medio de un extenso pantano ubicado en el extremo
Nor-oeste del lago, proximo al nacimiento del rio Salado, de
sagUe natural del lago.

Informaciones preliminares recabadas por FUNDLAY dan
cuenta del notable grado de purificacion que ejerce el pantano
del Yukyry sobre las aguas cargadas de materia organica y
nutrientes del arroyo del mismo nombre. Estos resultados in
dican reducciones muy elevadas del contenido bacteriano, es
timandose que el proceso de purificacion natural se deberia a
la accion mecanica, fisica y biologica de las plantas acuaticas
ex tendidas a 10 largo del pantano en contacto con el agua.

Fuentes de Contaminacion. Las entradas mas importantes
de cargas contaminantes al lago Ypacaraf provienen de dos cur
tiembres, dos mataderos rurales, una fabrica de aceite, indus
trias de alimentos y los arrastres de suelo con residuos de ani
males de ganaderfa extensiva de la cuenca. Debido al caracter
periodico de las descargas no se han podido efectuar evalua
ciones de las cargas contaminantes y sus efectos, estimandose
que los mayores impactos se deben observar en la playa de
Ypacarai, dond'e podrfa alcanzar la contaminacion microbio
16gica proveniente de los residuos de los mataderos. Los
efluentes de la fabrica de alcohol, por la gran cantidad de nu
trientes, favorecen el crecimiento de algas y ejercen una gran
demanda de oxfgeno.

Los efluentes de las eurtiembres y de la fabrica de aceites
vegetales se caracterizan por la presencia de metales tOxicos
en el primer caso, y aceites y alcalis en el segundo, producien
do en ambos casos alteraciones importantes en la vida aeua
tica en las zonas de mezcla.

Peligros potenciales ala calidad dellago Ypacaraf. Los ma-

Lago Ypacaraf, con aguas de calidad natural intermedia, de actractivo
natural y uso recreativo



Las industrias del cuero son una de las causas de contaminaci6n de los
arroyos del Departamento Central

yores peligros potenciales a la calidad del agua, en los proxi
mos arios, seran:

Instalacion de desaglies cloacales de las principales ciu
dades (San Bernardino, Ypacarai) y urbanizaciones sin siste
ma de tratamiento apropiado.

Erosion del suelo por destruccion de la cu bierta vege
tal, apertura de cam inos, etc.

- Canalizacion del flujo del arroyo Yukyry para valorizar
areas pantanosas para usos rentables. EI flujo directo del Yu
kyry al lago impedirfa la eliminacion de nutrientes y bacte
rias creando una seria contaminacion dellago.

Incremento de la carga de contaminacion de la cuenca
del arroyo Yukyry que sobrepase la capacidad autodepuradora
de este arroyo.

3. Aguas Superficiales contaminadas
Las aguas superficiales que han side evaluadas en el nivel

de deterioro dentro del programa de Clasificacion de Aguas
Superficiales de SENASA, son los que se serialan en el cuadro
IV -5.

En general, 'las causas mas comunes de contaminacion de
los arroyos del Departamento Central son las industrias de ali
mentos, los desaglies c'loacales, las industrias del cuero y del
alcohol. Estos efluentes ejercen una gran demanda biologica
de ox Igeno, con produccion de olores desagradables y modi
ficacion dela fauna normal de las aguas.

Los niveles de contaminaci6n bacteriologica son muy ele
vados impidiendo el uso de estas aguas para potabilizaci6n,
contacto corporal, irrigacion y pesca, poniendo en serio ries
go de enfermedad a las personas. Es probable que debido al
extenso uso de plaguicidas en los huertos de la zona Central,
en epocas de lIuvia lIeguen cantidades considerables a las aguas.

En la zona Central existen otros importantes arroyos, como
el Ytay, el Villa Elisa, el Lambare, que sufren niveles distintos
de deterioro afectando a importante numero de personas por
la proximidad de estas aguas a centros poblados de Luque y
Villa EI isa principalmente. No se disponen de datos cuantita
tivos del grado de deterioro de estes arroyos.

Departamento de Guaira En el Departamento de Guaira el

rio mas Importante es el Tebicuary-ml, tanto por su caudal
como por la abundancia de lugares de recreacion y especies
ictfcolas de valor deportivo a 10 largo de su curso_

En el curso superior del rio Tebicuary-mf se encuentran
algunas industrias artesanales de almidon y fabricas de alcohol
absoluto de la APAL, que a pesar de disponer de reservorios
para el al macenam iento de las vinazas desde el ario 1980 en
que empezo a operar, han contaminado seriamente este rl~, de
tal forma que aun no pudo ponerse en operaoion la planra de
tratamiento de agua potable de CORPOSANA prevista para
abastecer desde fines de 1983 a las ciudades de Coronel Ovie·
do y Villarrica.

CORPOSANA ha reportado en su planta de tratamiento va
lores que exceden los criterios de niveles maximos permisibles
para aguas crudas a ser potabilizadas por tratamientos conven·
cionales. La probabilidad de formacion de trihalometanos, reo
portados cancerfgenos, por el exceso de materia organica del
agua a ser tratada, es una seria amenaza para el futuro abaste
cimiento de agua potable.

A fin de paliar la situaci6n, el Ministerio de Salud Publica y
Bienestar Social exigi6 ala APAL un tratamiento riguroso de
efluentes donde se contemplan previsiones para eliminar ma
teria organica, amonfaco, controlar los rangos de Ph y se es
tablecen pau tas de control permanente de cau dales de los
efluentes y la calidad del rfo antes y despues de la zona de
mezcla. Se estima que la planta de tratam iento estara operati
va a fines de 1986.

En el curso medio del rfo Tehicuary-ml los principales
contaminantes son dos ingenios azucareros, que descargan
sub-productos de la fabricacion del azucar reservando la vina
za de destilacion en depositos. No se han reportado darios per
manentes a la fauna icticola del riO, de forma que aguas abajo
de los respectivos ingenios, la pesca ha sido la ocupacion ha
bitual de muchos pobladores de Itape, Iturbe y otras pobla
ciones ribererias.

Se han documentado episodios de mortandad masiva de
peces por descargas abruptas de Ifquidos conteniendo alcalis
y acidos del lavado de equ ipos del final de las zafras azucareras

La produccion de azucar y alcohol es la principal actividad
que afecta el tramo superior y medio del rio Tebicuary-mi
disminuyendo el valor recreativo y creando un serio riesgo en
la operacion de una planta de potabilizacion.

En el tramo inferior, debido a su extraordinaria capacidad
auto-depuradora, este rIo alcanza Villa Florida en excelen
tes condiciones.

Departamentos de Alto Parana e Itapua. De los estudios mas
recientes sobre la c1aridad de las aguas del rio Parana entre los
ki,lometros 1592 y 1927, en el tramo comprendido en el area
de influencia de la futura represa de Corpus, se extraen las si
guientes conclusiones: el rfo Parana presenta normalmente un
caudal considerable de 9.000 m3/seg., 10 que significa una ex·
traordinaria capacidad de depuracion de cargas contam inantes.
Casi sin excepcion, durante la camparia de 1983, presentaba ni
veles de oxigenos disuelto proximos a la saturacion y muy ba
jos valores de demanda biologica de oXlgeno propios de aguas
clase I.

Un mes despues del represamiento de las aguas por Itaipu,
pudieron observarse val ores muy elevados de transparencia
(0,7 metros) y baja turbidez.
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EI rio Parana riene un caudal considerable, 10 que significa una ex traar
dinaria capacidad de depuracion de cargos contuminantes.

Salras del Guaira, yo desaparecidos

En diciembre de 1983 pudo observarse en las proximidades
del rio Iguazu, aguas abajo de Itaipu, una gran mortandad de
peces; simultaneamente, en la estacian se hallaron maximos de
fenol que fueron asociados a la degradacian de la lignina de la
vegetaci6n inundada por I'taipu 0 a la degradaci6n de herbici
das originalmente prcsentes en los campos posteriormente
inundados. Se especula que la mortandad de peces reportada
eventualmente pueda deberse a un efecto taxico sinergico de
niveles elevados de fenoles y amon iaco.

A nivel de sustancias taxicas se han reportado maximos de
mercurio en la estaci6n Campichuelo, margen Argentina. Los
anal isis de mercurio en los s61idos suspendidos aportaron resul
tados significativamente mayores en algunos tributarios del
Parana. En la desembocadura del arroyo Pirapa, margen para
guaya,se encontraron niveles maximos en los sedimentos, que
hacen pensar en un fuerte aporte antropogenico ligado al uso
de plaguicidas mercuriales que tiene razonable correlacian con
los elevados niveles de plaguicidas y la pobreza de la fauna ben
tica en el rio Pirap6.

Se han encontrad'o maximos de arsenico en la margen Ar
gentina, en la estaci6n Campichuelo. Este nivel sobrepasa el
limite maximo admisiblc en norm as ,internacionales de agua
para consumo humano.

En los tributarios de la margen derecha del rio Parana, co
rrespondiente al territorio paraguayo, se han podido obser
var valores elevados de plaguicidas,. tanto en el agua como en
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sedimentos. Por ejemplo, en el rio Tembey se han detectado
niveles maximos de un compuesto clorado sumamente taxi
co en sedimentos. Tambien se han reportado val ores de com
puestos fosforados.

En el rio ~acunday se alcanzaron maximos de insecticidas
en 1984.

EI arroyo Pirap6, que comprende una cuenca con alto nivel
de utilizacian agricola, present6 los val ores mas altos de meta
les pesados de todos los afluentes del Parana estudiados, sien
do los maximos reportados en diciem brc de 1982: plomo solu
ble, cromo soluble y mercurio soluble. Estas concentraciones
tan elevadas de pesticidas y metales pesados de car.icter taxi
co acumulativo, encontrados en algunos tributarios del n'o
Parana, en territorio paraguayo, deiben alertar a los responsa
bles del desarrollo de programas agricolas de las cuencas sobre
la posibilidad de importantes danos a corto y largo plazo, tan
to de la fauna bentica e icticola como de la salud de las pobla
ciones que eventual mente acostumbran ingerir pescado conta
minado con tales sustancias.

Inventario de recursos hfdricos contaminados y loca
lidades afectadas

En el cuadro IV-6 se resumen los recursos hidricos conta
m:nados, local'idades, impactos e importancia social de los mis
mos.

Contaminacion del agua

Siendo el Paraguay un productor agricola ganadero por ex
celencia, la mayoria de sus actividades industriales estan rela
cionadas con materias primas de origen agricola y animal.
Dentro del grupo de agro-industrias, las actividades dedicadas a
los alimentos son el grupo mas importante y por tal motivo
las industrias alimenticias son las mas importantes contribu
yentes a 'Ia carga de contaminacian de aguas, seguidas por otras
industrias basadas en productos naturales como la produccian
de alcohol de cana de azucar y la curtici6n de pieles vacunas.

En el cuadro IV- 7 se resumen las estimaciones de las car
gas contaminantes de agua que son producidas por las ramas
mas importantes de actividad industrial de nuestro pais, calcu
ladas en base a los factores de emisi6n por unidad de producci6n
rcportados internacionalmen teo

Industrias alimentieias
1. Industria de 'Ia carne. Practicamente todos los frigorifi

cos de capacidad industrial se encuentran instalados sobre el
rio Paraguay donde descargan residuos Iiquidos. EI impacto
de estos residuos sobre el rio no ha sido evaluado. Algunos de
los frigorificos efectuan recuperacion de solidos y grasas c~
mo tratamiento primario adicionalmente a la recuperacion de
sangre, 10 cual disminuye la capacidad contaminante. En Asun
cion existe un frigorifico que descarga al arroyo Ytay, conta
minandolo severamente durante los periodos de zafra. Duran
te los ultimos anos la capacidad industrial instalada de los fri
gorificos nacionales ha sido utilizada solamente en un 20%.
En 10 que se refiere a contaminacion, los mataderos rurales,
de los cuales existen mas de 200, producen cargas contaminan
tes en forma discontinua que, por recibirlas, danan significa
tivamente a pequenos cursos de agua.

Los mataderos rurales faenan en las condiciones mas pre
carias de higiene entre cinco a doscientos animales por sema
na. La caracterfstica mas importante de estas actividades es
el caracter altamente concentrado de los residuos liquidos por



utilizarse muy poca cantidad de agua por animal sacrificado y
por no recuperar ni separar 1£1 sangre y residuos estomacales.

En las zonas de mezcla de efluentes, en los arroyos, se pro
ducen efectos notorios como cambio de color, produccion de
gases, acumulaci6n de sedimentos y atraccion de moscas y
otros insectos.

2. Aceites vegetales. Aproximadamente existe mas de una
docena de plantas productoras de aceitcs vegctales, 1£1 mayorfa
de las cuales se encuentran localizadas en el area de influencia
de Asu nci6n. EI proceso de refinacion de aceite es el que ma
yor contaminacion produce. Normalmente, estas plantas refi
nadoras lanzan los efluentes sin ningun tratamiento creando
serios problemas de contaminaci6n de agua en Capiata, i\Jem
by, Itaugua, Ypacaraf, Colonia Obligado y otros puntos de 1£1
republica.

EI mas grande complejo aceitero ubicado en Capiata, por
exigencias de SENASA, instalo un sistema de tratamiento
ffsico-qufmico de separacion de aceites que permite recupe
raciones del orden del 80% de 1£1 carga contaminante original,
disminuyendo considerablemente el impacto £II arroyo Capia
tao Sin embargo, por un defecto de dimensionamiento de 1£1
planta de tratamiento, una porcion considerable de contami
nantes au n es lanzada £II arroyo. Otras em presas similares es
tan en vfas de cumplir las normas de control, encontrando di
ficultades en el costo de 1£1 tecnologfa externa y de productos
qufmicos.

3. Aguardiente de cana. Existen aproximadamente sesenta
fabricas de agualrdiente, a partir de 1£1 miel de cana, ubicadas en
su mayorfa en los Departamentos Central, Cordillera, Paragua
rf y Guaira.

La caracterfstica mas notoria es 1£1 gran capacidad de pro
duccion de residuos, de forma que una tfpica destilerfa de
1500 litros de aguardiente por dfa, elimina residuos Ifquidos
con 1£1 misma capacidad de contaminar que una poblacion de
7000 habitantes. Ubicadas proximas a arroyos, los efectos po
lucionantes sobre las aguas son muy notorios, causando mo
lestias en poblaciones rura'ies.

Tanto lias destilerfas de aguardiente como las destilerfas
asociadas a ingenios azucareros, a partir de 1981, fueron obi i
gadas por SENASA a disponer de reservorios de contencion
de efluentes. Ademtis de controlar 1£1 contaminacion, se busco
incentivar el aprovechamiento de las propiedades fertilizantes
de los residuos, ricos en potasio y materias organicas, de nota
@Ie capacidad para mejorar el suelo y aumentar el rendimien
to de cultivos. Las mayores dificultades encontradas en este
sentido fueron en relacion a las distancias antiecon6micas de
trdnsportar los efluentes en el caso de industrias localizadas en
areas pobladas y el olor desagradabl~e de 1£1 acumulacion pro
longada de estos residuos.

4. Otras industrias de £II imentos. La industrial izaci6n del
almidon de mandioca, si bien importante globalmente en su
carga contaminante, esta constituida por gran numero de pe
querias fabricas artesanales distribuidas a 10 largo de Guaira,
Caazapa, ltapua, Caaguazu, y algunas localidades de Paragua
rf.

Los efectos de estas pequerias cmpresas son poco notorios
por encontrarse generalmente en areas de muy escasa pobla
cion y por el caracter discontinuo de sus dcscargas. Las indus
trias azucareras producen impactos notables, especialmente en

Guarambare, Carapegua, Villa Hayes, Villarrica, en estos ca
sos contaminando aguas de poca capacidad de asimilaci6n,
creando malestar en las areas bastante pobladas.

Las azucareras no tienen ningun tipo de tratamiento de
efluentes, excepto las destilerfas anexas, tal como se senalo
anteriormente. Aproximadamente dos tercios de la capacidad
contam inante de 1£1 fabricacion de cervezas son descargados en
el rfo Paraguay directamente, sin tratamiento alguno,recupe
randose solamente los residuos solidos que se venden.

EI arroyo Guayruygua, en Caaguazu, recibe el tercio res
tante, no disponiendose de informacion sobre su impacto en el
agua.

Actividades contaminantes diversas
1. Curtiembres. Las curtiembres mecanizadas generan el

60,0% de los cueros curtidos del pafs, algunas de elias con ca
pacidad para 2000 cueros por dfa. Ninguna posee sistemas de
tratarniento de efluentes. Algunas vierten parcialmente los
efluentes £II arroyo Mburicao de Asuncion y 1£1 otra porcion a
los sistemas de alcantarillado sanitario de CORPOSANA. Otro
problema de contaminacion es por los residuos s61idos que son
desechados en los bordes de los arroyos de Asuncion.

Algunos intentos de,i, INTN de introducir ttknicas de recu
peracion de efluentes en las grandes curtiembres no han reci
bide el apoyo necesario. Existe interes en el grupo de curtiem
bres medianas, ubicadas much as de elias en el interior, por re
cuperar los efluentes, ahorrando divisas de productos qu fmi
cos y evitando contaminar.

Las curtiembres artesanales, que serfan mas de doscientos
veinte, se encuentran £110 ancho de toda 1£1 Region Oriental, es
pecialmente concentradas en Yaguaron, Tobatf, Carapegua,
donde forman verdaderos conglomerados a 10 largo de arroyos.

Debido £II caracter discontinuo y altamente concentrado de
sus descargas residuales de alto contenido en protefnas solu
bles, acidos tanicos y cal, producen impactos muy definidos

Peces muertos en el arroyo Tobat! a causa de aguas contaminadas por
guarapo
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Se puede observar que la emision de oxidos de azufre es
escasa frente a la de partlculas. Los ingenios azucareros se ca-

Fuentes estacionarias. En el Paraguay existen pocas activida
des industriales 0 de servicios que producen emisiones consi
derables de contaminantes atmosfericos.

En base a datos de produccion industrial de la Secretaria
Tecnica de Planificacion, 1982, utilizando factores de emi
sian de contaminantes de la OMS, se han podido efectuar es
timaciones de cargas contaminantes de industrias en la atmos
fera en la forma como se senala seguidamente:

ya estan en pleno montaje, siendo las capacidades producti
vas miximas del orden de 45.000 litros de etanol por dia.

Existe un lazo de coordinacion entre el Ministerio de in
dustria y Comercio y el de Salud Publica y Bienestar Social,
de forma a exigir progresivamente condiciones de infraestruc
tura que permitan el aprovechamiento de los liquidos de des
tilacion, en irrigacion, a todos los nuevos proyectos de insta
lacion de destilerfas. Una de las condiciones mas importantes
es la existencia de cultivos de cana dulce 0 de otro tipo a cor
ta distancia de la destilerfa y e'l alejamiento de zonas urbanas
donde podrfan causar molestias los olores.

Otras actividades contaminantes, como la produccion de te
jidos, no ejercen impactos de significacion a nivel nacional.
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Contaminaeion del aire

Fuentes moviles. 1. Vehiculos diesel. Aun eal~ciendose de in
formacion cuantitativa en Asuncion, especial mente ,en las ca
llies mas transitadas, los vehiculos diesel mal ajustados conta
minan en forma notoria el aire. En base a factores de emision
de humos de diesel, se puede estimar que en las horas de ma
yor demanda de transito, en el centro de Asuncion, se podrian
generar cantidades tan importantes de contaminantes como
6.000 micro gramos de partlculas por hora y metro cubico y
2.000 microgramos de oxidos de azufre por hora y metro cubi
co, que en condiciones de poea dispersion darian lugar a con
centraciones de estos contaminantes muy superiores a los valo
res deseables para la proteccion de la salud y el aspecto este
tico.

La' combinacion de oxidos de azufre (que dependen del
contenido de este elemento en e'l combustible) y particulas,
produce efectos sinergicos de agravamiento de problemas res
piratorios, especialmente en aquellas personas que deben per
manecer expuestas muchas horas al dia en zonas centricas.

2. Vehfculos a alcohol. EI incremento de emisiones de ve
hiculos a alcohol podria generar altas concentraciones de for
maldeh fdo, gas muy irritante de las mucosas nasales, oeu lares
y de las vias respiratorias.

Mientras no entre en operacion confiable el sistema de tra
tamiento de etluentes de APAL, no existiran garantfas de pro
veer agua potable de calidad a Coronel Oviedo y Villarrica.

Existe aproximadamente una docena de proyectos de
construccion de destilerfas de alcohol, algunos de los cuales

Contaminacion del aire en areas urbanas

por corto tiempo, excepto en los casos de descargas controla
das. La contaminacion del agua proviene tam bien de los restos
de piel que alcanzan al 50% del peso original, que por fal ta
de maquinas divididoras no es aprovechado para curtir.

Los intentos iniciados para disminuir la contaminacion de
aguas por efluentes se han visto dificultados por la falta de es
pacio para ubicar lagunas, unico medio econ6mico para este
tipo de actividad artesanal; carencia de energfa electrica para
bombear los Ifquidos, etc.

2. Fabricacion de alcohol. EI problema ambiental mas gra
ve asociado a la fabricacion de alcohol combustible, tanto ab
soluto como hidratado, es la falta de integracion de la produc
cion de alcohol con el aprovechamiento de los residuos. La
destilerfa autonoma de alcohol de APAL, en M. J. Troche, pro
duce 2.000 Tn/dfa de efluentes liquidos con una capacidad
contaminante equivalente a mas de 400.000 personas, siendo el
ejemplo mas patente de las consecuencias de enfoque simplis
tas en planeamiento, taks como: producir alcohol sin conside
rar criterios de proteccion ambiental.

Para evitar danos permanentes a la calidad del rfo Tebicua
ry-m f, APAL fue obi igada a constru ir reservorios de gran ca
pacidad, a pesar de los cuales registro perdidas de etluentes al
rfo, causando su contaminacion, aunque si bien en un grade
que permite cierta autoponderacion.

La falta de infraestructura para utilizar la vinaza residuall en
cultivos de cana dulce obligo a la construccion de una plan
ta de tratamiento anaerobica, aerobica con desnitrificacion fi
nal, de alto costo con relacion al de la propia fabrica de alco
hol, debiendo estar en operacion previsiblemcnte para fines
de 1986. De cumplir con'las exigenciasdecalidaddeetluentes,
de SENASA, el caudal del rfo y la distancia permitiran que las
aguas lIeguen a la planta de agua potable de CORPOSANA,
quince kilometros aguas abajo, con un nivel aceptable.
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racterizan especial mente por producir problemas de conta
minacion del aire por partlculas en poblaciones como Villa
rrica, Tebicuary-mi, lturbe y Guarambare. A pesar de las
quejas de los vecinos y las instancias de las autoridades muni
cipales, los ingenios azucareros se han resistido a mejorar la efi
cacia de los sistemas de com bustion del bagazo 0 a instalar
equipos de particulas aduciendo razones de costo.

Un problema de contaminacion del aire de importancia so
cial, diffcil de controlar, es la produccion de olores por diver
sas actividades, preferentemente aquellas que tienen relacion
con la agroindustria. Ejemplos notorios se pueden considerar
los problemas de protestas que generan los reservorios de con
tencion de vinazas localizados en la gran mayoria de los ca
sos en cercanias de poblaciones donde estan asentadas las in
dustrias de alcohol, azucareras con destiler(as, etc.

Es diffcil evaluar la relacion costo beneficio en todos los
aspectos sociales y economicos de la citada metodolog(a de
control de contaminacion de agua.

Otras fuentes de emision de olores molestos muy comunes
son los mataderos y frigorific os, curtiembres, fabricas de ca
fe, fabricas de harinas de huesos, sebo industrial, vertederos
de basuras y /agunas de estabilizacion.

La poblacion expuesta a olores desagradables, en forma ca
si permanente, podr(a estimarse en unas sesenta mil personas,
aunque esta es una cifra muy dependiente de las condiciones
c1imaticas, siendo mayor en los d(as de verano por el aumen
to de los fenomenos de fermentacion de los residuos.

Contaminacion de alimentos

Metoles pesodos - codmio y orsenico. Los analisis del INTN
han determinado la presencia de metales pesados en la carne
vacuna. Se ha detectado la presencia de residuos de cadmio y
arsenico en /a carne mediante absorcion at6mica espectrome
trica pero, como en el caso de la deteccion de mercuric en pro
ductos alimenticios, se hicieron solamente determinaciones
cualitativas. EI mas bajo nivel de sensibilidad para la instru
mentaci6n de estas medidas fue de diez partes por millon pa
ra el arsenico y de dos partes por millon para el cadmio.

La toxicidad de estos dos compuestos es bien conocida: el
arsenico, un veneno c1iisico que afecta negativamente al sis
tema honomatopoyetico, al sistema gastrointestinal y a las vias
respiratorias, es conocido como carcinogeno. EI cadmio tam
bien afecta negativamente una amplia gama de sistemas del or
ganismo, incluyendo los citados precedentes mas el h(gado, los
riiiones, el,sistema endocrino y el sistema nervioso.

De acuerdo a los informes recibidos, existen campos de pas
turas en el Chaco cuyo suelo tiene un alto contenido de cad
mio. Los animales bovinos frecuentemente ingieren tierra al
pastar y ello puede ser el medio a traves del cual el cadm io se
introduce en el sistema del animal, si es que existen yacimien
tos de este metal sobre la superficie. Sin embargo, las plantas
tienen capacidad de acumular selectivamente una variedad de
meta:les pesados, incluyendo el cadmio y el arsenico. Es im
portante identificar la fuente de contaminacion de la carne
con estos metales ya que ambos metales pueden acumularse
hasta alcanzar niveles t6xicos en los seres humanos que los in
gieren.

Contominaci6n de vegetales con pestie/dos. Con excepcion de
analisis esporadicos de papas y legumbres importadas, no se

han realizado esfuerzos para analizar los vegetales y frutas de
produccion local. Se cree que existen buenas razones para rea
lizar esta investigacion.

Contominacion de carnes con pestie/dos. EI INTN no examina
las carnes en busca de residuos de pesticidas. E/ herbicida 2,4,
5-T es apl icado para el tratam iento de tierras de pasturas y
aunque la presencia de residuos 2,4,5-T en la carne no es ne
cesariamente problematica, desde el punta de vista de la salud
humana, el contaminante derivado de este material 2,3,7,8
tetracloro-dibenzo-paradioxima (TODD), mas popularmente
conocido como dioxina, esta presente en formulas comerciales
2,4,5-T aunque se use la mejor tecnolog(a pare reducir su
presencia.

Si se puede determinar que 2,4,5-T ha side aplicado en es
pecfficas areas de pastura por varios aiios, serfa importante
determinar tambien si pueden encontrarse concentraciones sig
nificativas de TODD en las carnes provenientes de esas areas.

Contominaci6n de pescodos con pestie/dos. De acuerdo a infor
mes disponibles, la mayoria de los peces usados como alimen
tos provienen de los dos principales sistemas fluviales del Para
guay. Estos r(os tienen un alto poder de diluci6n tanto por su
gran caudal como por la velocidad de su desplazamiento. Es
tas caracteristicas sugieren que ex iste poco riesgo con respec
to a los t6xicos solubles transportados por las aguas de estos
rios. Sin embargo, los: estudios realizados recientemente y ya
mencionados sobre la calidad de las aguas del rio Parana, han
reve/ado que estas aguas contienen altas concentraciones de
pesticidas arrastrados por sedimentos, cuya aparicion coincide
con las epocas de fumigaci6n de cosechas en el area. Como ya
se ha dicho anteriormente, las variedades de peces tales como
el surubi, que se alimenta en el fondo de las aguas, son mas
vul nerables a estos riesgos que las otras variedades.

Estimacion de impactos ambientales de proyectos

Fabricacion de acero de carbon vegetal, ACEPAR
EI gas que escapa a la atmosfera no contiene dioxico de

azufre, por utilizarse carbon vegetal y minerales de hierro muy
puros, carentes de azufre, el cual serra perjudicial.

Los gases que provienen del horne de acero. son quemados
y enfriados en una ch imenea refrigerada con agua, y las partf
culas contaminantes eliminadas con un sistema de lavadode
gases. Las concentraciones m,iximas de particulas en los gases
de escape seran de 100 mgNjm 3 •

Tanto los gases del horno/de arrabio como el de oxfgeno ba
sico, cumplen las exigencias mas avanzadas en materia de nor
mas de emision de los paises mas exigentes. ACEPAR no tie
ne previsto descargar efluentes I{quidos al rio Paraguay debido a
que los procesos tienen un balance h fdrico negativo, debiendo
suplirse el agua que se pierde tanto por evaporacion como la
que acompaiia a los lodos. Estos ultimos, originados por par
ticulas de hierro y compuestos de calcio, seran almacenadosen
un area especialmente dispuesta.

Se preve cierta disminucion de la visibilidad del aire en el
area proxima a la aceria, por la emision de las partfculas de fi
no diametro provenientes de los sistemas de purificacion de ga
ses y por partfculas que se emitan en las operaciones de descar
ga de carbon, mineral de hierro, produccion de cal, etc. Se es
tima que los efectos de contaminacion del aire seran muy re-
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ducidos, no afectando la calidad del aire del Area Metropoli
tana de Asunci6n.

Con respecto a la cal idad del rfo Paraguay, asumiendo la
maxima reutilizaci6n posible del agua al no existir lanzamien
to de efluentes, el riesgo de contaminaci6n del rio es mfnimo.
En la hip6tesis de que escapen Ifquidos conteniendo sustan
cias organicas de las piletas de decantaci6n de s61idos finos
que se ubicaran pr6ximas al rfo Paraguay, dependiendo de las
concentraciones y de los caudales a lanzar, podrfan presentarse
casos de contaminaci6n por fenoles.

Sustituci6n de derivados del petr61eo
Para los anos 1990 y 1995, de acuerdo con las metas del Pro

grama Nacional de Alcoholes, la cantidad de alcohol a ser con
sumido por el parque automotor alcanzara aproximadamente
85.800 y 147.700 m3 por ano respectlvamente, multiplicando
se en este ultimo ano aproximadamente por 5 la producci6n
actual.

De utilizarse la tecnologla de fermentaci6n y destilaci6n de
alcohol usual en el Paraguay, cada metro cubico de alcohol
requerira que se produlcan alrededor de 12 m3 de vinanzas,
pudiendo reducirse algo este volumen recirculando la vinaza.

De usarse la tecnologfa clasica, las cantidades de vinaza a
producir podrfan contaminar 3 x 109 m3 de agua en 1990 y
5,3 x 109m3 de agua en 1995, 10 que significarfa un dana
muy importante a la cantidad y los usos de todas las aguas que
recibiran estos desechos.

De utilizarse tecnologfa de avanzada, cada metro cubico
de alcohol a producir generarfa aproximadamente un metro
cubico de un Ifquido muy concentrado en sales minerales y
materia organica de alto poder contaminante, perc debido a
su altaconcentraci6n, sera mas apta de aprovechar para racio
nes alimenticias de an"imales, fertilizantes, etc.

La tecnologfa de avanzada, al requerir fuertes inversiones en
equipos, no se justificarfa para plantas con producci6n menor
de 100.000 litros de alcohol por dfa.

Los dos impactos mas importantes de contaminaci6n am
bien tal que deben preverse son:

- Los efectos sobre la calidad de las aguas superficiales,
que eventualmente esten expuestas a recibir derrames volunta
rios no intencionados, de vinazas por falta de condiciones mf
nimas de terreno, pendientes, etc.

- Las molestias que producen los dep6sitos para acumula
ci6n de vinazas, que se ubican pr6ximos a areas pobladas.

Contaminacion por residuos solidos
y desechos domesticos

Sistemas de alcantarillado sanitario

Alcantarillado de Asuncion. Asunci6n cuenta con un 56,0%de
la poblaci6n servida por el sistema de alcantarillado sanitario
de CORPOSANA. Ademas de los residuos domesticos se ad
miten en forma cruda residuos industriales. A traves de varios
emisarios, el sistema cloacal descarga al riO Paraguay, en don
de se presentan problemas por estar los emisarios muy pr6xi
mos a las playas, especial mente en epocas de bajante del rio.
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Alcantarillado sanitario de otras ciudades. En el presente, cin
co ciu dades del interior cuentan con desagUes cloacales sir
viendo a una poblaci6n de 45.000 habitantes. Existen proyec
tos para todas las ciudades que cuentan 0 contaran con agua
potable de CORPOSANA.

Solamente San Lorenzo y Pedro Juan Caballero disponen
de lagunas facultativas en serie, para tratamiento de los etluen
tes cloacales antes de su lanzamiento a cursos de agua.

La ubicaci6n de las lagunas de estabil izaci6n de San Loren
zo, en un area poblada, dio lugar a quejas por molestias de 010
res en los primeros tiempos de operaci6n. Algunos datos preli
minares recabados por SENASA, sobre el comportamiento de
la lagu na de estabil izaci6n de San Lorenzo, indican que el
efluente de la segunda laguna, que es vertido al arroyo, contie
ne altos niveles de amonfaco y concentraciones muy elevadas
de coliformes fecales y totaJes.

Para el ano 2.004 CORPOSANA tiene previsto servir a
175.000 personas con desagUes c10acales sin tratamiento pre
vio en las ciudades de Encarnaci6n, Puerto Presidente Stroes
sner, Saito del Guaira, Concepci6n y Pilar, previendose lanzar
los efluentes sin tratamiento al rfo Paraguay; Parana y embal
se de ltaipu.

EI sistema cloacal de Luque, aun sin laguna de estabiliza
ci6n, causa una intensa contaminaci6n al arroyo Ytay.

Otros sistemas de disposici6n de residuos domesticos
La practica de utilizar letrinas que afecta a la mayor pobla

ci6n rural del pafs, ademas de aquella porci6n sin disposici6n
sanitaria de excretas, (1.074.000 habitantes con letrinas,
174.000 habitantes sin disposici6n sanitaria de excretas), da
lugar a una extensiva contaminaci6n bacteriol6gica del sub
suelo dentro de los Ifmites de ubicaci6n de los pozos domici
liarios, muy especialmente en las areas con asentam ientos an
tiguos.

No se dispone de estudios sistematicos al respecto, pero la
experiencia de SENASA en calidad de aguas indica que una
gran proporci6n de las aguas freaticas domiciliarias estan con
taminadas con coliformes fecales a niveles que exceden los cri
terios de calidad aceptables para fuentes domiciliarias. Esta
contaminaci6n se deberfa a la permeabilidad de los suelos, a
las distancias escasas que se guardan entre los pozos y los sis
temas san itarios, a la falta de protecci6n y a la practica de ex
tracci6n con balde y soga.

Residuos s61idos

Asuncion. EI servicio de recolecci6n de basuras de Asunci6n,
cu bre el 65,0 % de los habitantes, sumando 360 toneladas de ba
suras por dfa y 48 metros cubicos por dfa de residuos de los
mercados.

La poblaci6n de Asuncion que no recibe servicio de recolec
ci6n utiliza metodos de disposici6n tales como amontonamien
to en baldlos, incineraci6n al aire libre y vertido a raudales en
los dfas de lIuvia, creando focos de contaminaci6n, producci6n
de olores y humos.

EI actual sistema de disposici6n municipal de basuras con
siste en verter en una depresi6n natural los desechos sobre el
lecho original del arroyo Salamanca, el cual actual mente se
encuentra extremadamente contaminado por el contacto con
las basuras. EI relleno del vertedero municipal es un foeo de



insalubridad que, segiJn opinion de expertos, afectarfa a unas
10.000 personas en cuanto a la influencia de insectos y roedo
res.

Los efectos de los malos olores de este vertedero afectarfan
un mlnimo de 20.000 personas en condiciones c1im<iticas nor
males.

Ciudodes del interior. EI problema del manejo de residuos so
lidos es uno de los aspectos mas relegados en su consideracion.
A pesar de que algunas localidades del interior destinan buena
parte de su presupuesto al servicio de recoleccion de basuras,
el mismo se presta sin tomar en cuenta total mente sus aspec-

tos sanitarios, tecn icos y economicos, especial mente la etapa
de disposicion final mas ligada ala salud y al ambiente.

De las once localidades que integran el area metropolita
na de Asuncion, solamente cuatro, Luque, Fernando de la Mo
ra, Lam bare y San Lorenzo, cuentan con servicio de recolec
cion de basuras.

De las localidades del interior, solamente Encarnacion cuen
ta con un sistema de recoleccion de basuras con disposicion
final por medio de relleno sanitario.

Las demas ciudades utilizan vertederos al aire libre 0 care
cen total mente de servicios.

Cuadro IV - 3

Area Metropolitana de Asuncion. Poblacion segUn Censos de 1982, 1972, 1962, 1950

Anual de Crecimientos en los perlodos Inter-Censales, por distrito

Distrito Poblacion Crecimiento Relativo

1982 1972 1962 1950 1972/82 1962/72

Asuncion 455.517 388.958 288.882 206.634 17.1% 34.6%

San Lorenzo 74.359 36.811 18.573 13.100 102.0% 98.2%
Fdo. de la Mora 66.810 36.892 14.510 5.253 81.1% 154.1 %

Lam bare 65.145 31.372 20.778 105.3% 52.7%
Luque 62.761 40.677 30.834 22.361 54.3% 31.9%
Limpio 15.461 12.767 10.126 8.473 21.1% 26.1%
M. R. Alonso 14.339 7.388 5.686 2.043 94.1% 99.9%
I'ilemby 12.014 6.899 5.984 4.974 74.1% 15.3%
Villa Elisa 12.044 4.774 3.214 2.365 152.3% 48.5%
San Antonio 8.296 7.321 5.965 4.689 13.3% 22.7%
Villa Hayes* 7.420 4.195 4.712 54.7% 1.8%

Total Area Metropolitana 794.166 579.273 409.273 271.901 37.2% 41.5%

* Incluye Area Urbana

Fuente: Censo National de Poblacion y Viviendas 1982 - Cifras Provisionales.
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Cuadl'> IV -- 4

Servicios en el area metropolitana

Ciudad Servicios de Infraestructura Espac. Verdes

No. de Conexiones No. de Conexiones No. de Conexiones
Electricas de Agua Alcantarillado

No. de No. Total No. Total No. Total Plazas ParqUes
Habit. Cubert Cubert Cubert

% % % %

340c. 4

Asuncion 457.210 127.228 100 78.233a/ 76 67.965 66 36 s/eq.
20eq.
10 prec.

San Lorenzo 79.775 13.271 83,19 3.558a/ 23 2.504 16 2 eq. tiene

Fdo. de la Mora 70.898 d/ d/ 6.808a/ 50 8 eq.
7 s/eq. no tiene

Lam bare d/ d/ d/ eq.

Luque 65.542 9.706 74 3.217a/ 26 2 eq.

Limpio 15.461 1.574 50 318b/ 52,4 s/eq.

M.R. Alonso 15.320 2.286 74,6 673a/ 23 eq. pro

Klemby 12.014 1.290 53,6 2.019b/ 100 s/eq. 1/

Villa Elisa 12.044 264e/ 10.95 55 2.2 1 eq. 2/
San Antonio 8.296 1.155 69.6 250a/ 15 eq. pre.

Villa Hayes 7.420 998 67,25 402c/ 27 eq. pre.

1/ Tiene mas conexiones que habitantes.
2/ Agua con Tanque
a/ Servidas por Corposana - b/Servidas por Senasa - c/En Construccion - d/ Incluida en Asuncion - e/Parte esta incluida en
Asuncion - Solo poseen a1cantarillado Sanitario Asuncion y San Lorenzo. Datos del ano 1983.
Fuente: CORPOSANA, SENASA, ANDE, IDM, Municipalidades.

Cuadro IV - 5

Aguas Superficiales Contaminadas - Departamento Central

Usos tradicionales Poblacion IC

Nombre Jurisdiccion restringidos afectada

A. Abay Guarambare Recreacion Rur. - Urb. 46

A. Klemby Klem by Recreacion Urbana 51

San Lorenzo Idem Abrebaje Urb. Impor. 51

Tayuazape San Lorenzo Recreacion Rur. - Urb. 71

Yukyry Luque Recreacion Rural 65

Capiata Capiata Abrebaje Rural 79

Yukyry Aregua Recreacion Rural 63

Capiata Capiata Abrebaje Rural 66

Ypucu Ypacaraf Abrebaje - Pesca Rur.. Urb. 72

66

Tipo de Contaminacion

Azucarera

Aceitera

Cueros, Domes. Carnes, Alim.

Levaduras, curt

Mataderos

Cargas Esponidicas

Mataderos

Aceitera

Mataderos, Curtiembres, Alcoh.



Cuadro IV - 6

Recursos hfdricos contaminados, Localidades y Medios afectados

Recurso Hfdrico Ramo de Acti- Usos tradicionales
afectado Localidad vidad Impactos en restringidos Importancia Social del Impacto

Tebicuary mf Troche alcohol Agua, aire (olor) Recreacion Afecta posibilidades de potabi-
lizacion a Cnel. Oviedo y Villa-
rrica

Tebicuary mf Tebicuary mf azucar Agua, aire (olor) Recreacion Escasa importancia

Tebicuary mf Iturbe azucar Agua, aire (olor) Recreacion Escasa importancia

Afluente del
Tebicuary mf Villarrica azucar Agua, aire Abrebaje Area con importante poblac.

A. Capiata Capiata Agua Abrebaje, recreacion Importante

A. San Lorenzo San Lorenzo Matadero Agua,olor Abrebaje, recreacion Importante area poblada

Desague cloacal

A. Tayasuape San Lorenzo Levaduras Agua Recreacion Caracter cfclico
Cu rtiem bres

A. Yukyry ltaugua Aceite Agua Abrebaje Recreacion, abrebaje

Afluente del
Lago Ypacaraf Ypacaraf Aceite Agua Abrebaje Impacto no evaluado

Lago Ypacaraf San Bernardino Cafe Aire (color) Recreacion Importante area turfstica. Urbaniz.

A. Pucu Ypacaraf Matadero Abrebaje Afluente del lago

Idem Idem Curtiembre Agua Abrebaje Afluente dellago

Idem Idem Calia Agua, aire (olor) Abrebaje Afluente del lago - Zona poblada

A. Ypucu Ypacaraf Matadero Agua, aire (olor) Abrebaje Afluente del lago

A. Ytay Fdo. de la Mora Frigorffico Agua, aire (olor) Zona poblada

A. Mburicao Asuncion Curtiembre Agua, aire (olor) Zona urbanizada importante
Industrias de
gan.

A. ~emby ~emby Aceite Agua Recreacion, Abreb. Area poblada importante

. A. Abay Guarambare Azucar Agua, aire Recreacion, Abreb. Area poblada, turist. de Villeta

Rfo Paraguay Limpio Agua,olor Recreacion Area poblada

Rfo Paraguay Zeballos-Cue Agua,olor Recreacion Area poblada

Rfo Paraguay Asuncion Cervecerfa Area poblada

Rfo Paraguay Asuncion Desague cloac. Olor Recreacion Desagijes abiertos sobre suelo en
barrios marginales

Rfo Parana Encarnacion Aceite Agua Recreacion Area poblada

A. Pirapo Pirapo Aceite Agua Recreacion Area poco poblada

A. Cap iibary-m f Obligado Aceite Agua Recreacion Area poco poblada

Rfo Paraguay Pilar Textil Agua Recreacion Escaso impacto

Agua su bterranea Filadelfia Industrias varias Agua Bebida, industria Importante area productora

Agua subterranea Loma Plata Industrias varias Agua Bebida Importante area productora

A. Ortega Caaeupe Calia Agua, aire (olor) Importante area productora.
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Cuadro IV - 7

Principales actividades contaminantes

Ramos de Actividad Production 1982 Capacidad % Utilizacion Carga Polucionante
Industrial 11 Instalada 1982 Capac. 1982 Estimada 21

BOD Equiv. Pob.3f

Carne Vacuna 68.700 Tn. 335.800 Tn. 20 100.000/dfa

Queso 9.800 Tn. 20.200 Tn. 49 47.200/dfa

Aceites Vegetales 72.600 Tn. 107.600 Tn. 68 47.800/dfa

Azucar 81.100 Tn. 119.100Tn. 63 131.250/dfa (240
d/ano)

Almidon y Farina 73.800 Tn. 134.000 Tn. 55 121.000/dfa

Cana y alcohol 23.839 KI. 83.963 KI. 29 240.000/dfa (180
dIan0)

aguardiente
385.000/dfa (240
dIan 0)

Alcohol de melaza
400.000/dfa (90
dIan 0)

Jugo de mosto

Vino 11.000 KI. 22.737 KI. 48 1O.000/dfa

Cerveza 1.085.000 HI. 41 1.085.000 HI. 100 341.000/dfa
Gaseosas 171.076 KI. 163.290 KI. 105 26.000/dfa

Cueros 4.152.000 p2. 19.937.000 p2 21 20.000/dfa

Tejidos de algodon 9.248 Km. 22.160 Km. 42 15.205/dfa

11 Secretarfa Tecnica de Planificacion. Utilizacion de Capacidad Industrial 1980.
21 Who Publication No. 62. Assessment of Source of Air, Water, and Land pollution.
31 Un equivalente poblacional = 54 gramos BOD/c;lfa. 365 dfas/ano.
41 Prevista a fines de 1984.
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v
Aspectos Legales e Institucionales

EI Medio Amhiente y BU

Protecci6n Legal

Introduccion
Es materia de este capftulo un enfoque analftico de la re

gulacion legal existente en el Paraguay con relacion a los re
cursos naturales y el medio ambiente. EI examen comprende
un analisis de las principales nOrmas que regulan este campo,
ademas de la actitud de los organos del Estado frente ala con
sagrada necesidad de preservar los recursos naturales y prote
ger el medio ambiente.

En real idad, el tema de la proteccion de los recursos natu
rales, principal mente los renovables, y el medio ambiente, no
ha sido preocupacion en el Paraguay sino hasta hace poco
tiempo. La conformacion geogrcifica, demogrcifica y ffsica del
pafs, con grandes extensiones de tierra fertil y boscosa en la
Region Oriental, extensos y tupidos caiiadones en la Region
Occidental, ilquellas propicias para la agricultura y explotacion
de maderas, estos, habitat natural de innumerables especies de
animales salvajes, mas la escasa pobl-acion, concentrada princi
palmente en Asuncion y capitales departamentales, ha hecho
que el pafs no despertara a la necesidad de adoptar severas me
didas de proteccion de tales elementos.

EI conjunto de normas legales establecidas no puede escapar
entonces a la situacion que se observa en materia de polftica
de pl'oteccion de los recursos naturales y medio ambiente. Se
acostumbra decir, y con razon, que las normas legales, si bien
son elaboradas por el legislador, son producto de 10 que pien
sa, siente y necesita una comunidad determinada en un mo
mento de su existencia. Cuando ese pensamiento incide en la
masa, cuando ella siente 0 cree necesitar de una soluci6n le
gislativa para un problema comunitario, presiona sobre el le
gislador hasta obtener la sancion de la norma.

Este fenomeno se ha dado con el tema que es materia de
este anal isis. EI Paraguay no ha sentido la necesidad de prote-

ger sus recursos naturales ni de preservar el medio ambiente
porque, sencillamente, sus bosques hasta hace poco tiempo no
eran talados indiscriminadamente, los animales salvajes abun
daban en variedad y cantidad al punto de- que la caza era casi
libre, la pesca abundante en sus rfos, lagos y arroyos, la conta
minacion de los recursos hfdricos por los deshechos de las
industrias era tema practicamente desconocido, el "smog"
en las ciudades no existfa, de modo que es facil comprender
por que hay una escasa prevision legal en estas materias.

Es dable observar, sin embargo, que de a poco estin apare
ciendo los problemas que se derivan de la depredacion y la
contaminacion ambiental y, paralelamente, se observa un des
pertar de la necesidad de adoptar normas protectoras de los
recursos naturales y del medio ambiente.

Es preciso, pues, hacer un anal isis de la evolucion legislati
va en este aspecto.

Prelacion de las normas
Como se vera mas adelante, existe una profusion de normas

legales dispersas que regulan, cada una por su lado, distintos
aspectos relacionados con los recursos naturales y el medio
am biente. La falta de una polftica coordinada en estas materias
se refleja en el aspecto jurfdico produciendose, a veces, colisio
nes de normas que obligan a hacer algunas reflexiones sobre
este punto, sobre todo para determinar la preeminencia de
unas sobre otras. Por ello se hace necesario abordar un comen
tario acerca de la prelaci6n de las leyes en el Derecho paragua
yo, para encaminar despues el enfoque anal ftico de las distin
tas normas que se ocupan de los recursos naturales y del me
dio ambiente, guardando el respectivo orden, en funcion a la
jerarqu fa de cada una de elias.

La jerarqu fa y trascendencia de las distintas disposiciones
que conforman el regimen jurfdico vigente en el Paraguay, se
halla establecida en el artfculo 8° de la Constitucion Nacional
promulgada el 25 de agosto de 1967, en el Art. 9°. de la Ley
879/82 que establece el Codigo de Organizacion Judicial y
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en el Art. 63 del C6digo de Procedimientos Civiles y Comer
ciales.

Conforme a 10 dispuesto en el articulo 8° de la Constitu
cion citada, la ley suprema es la Constitucion Nacional. Le co
rresponde, por consiguiente, el orden 0 grado mas elevado de
jerarqu la. Siendo la norma fundamental y unificadora de todo
el sistema jurldico paraguayo, las demas normas que compo
nen este sistema Ie estan subordinadas. EI articulo 11° de la
Constitucion dispone, efectivamente, que los principios, ga
ran tfas , derechos y obligaciones consagrados por ella no pue
den ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio;
que toda ley, decreto, reglamento u otro acto de autoridad que
se oponga a 10 dispuesto por ella, sera nulo y de ningUn valor.

Siguiendo el orden descendente, la Constituci6n Nacional
establece como norma de segundo grado, los tratados, conve
nios y demas acuerdos internacionales ratificados y canjeados,
y como norma de tercer grado, las leyes.

Hay tam bien otras pautas importantes en materia de prela
cion de las normas. ASI, los codigos tienen prelacion sobre las
leyes en general. Y cada codigo debe ser aplicado en su mate
ria, con preferencia a los demas codigos, salvo el regimen de
normas supletorias. EI Codigo de Procedimientos Civiles y Co
merciales es supletorio del C6digo de Procedimientos Penales
en todos los casos no previstos por este, pero analogos en el
procedimiento civil (Art. 1049 C6digo de Procedimientos Pe
nales).

Una vez ago"tado el concurso de las normas mencionadas,
deben aplicarse los principios en este orden:

1°). Los principios juridicos de la legislacion vigente en la
materia respectiva y 2°). Los principios generales del Derecho.
EI orden de prelacion en el Derecho paraguayo queda aSI ce
rrado, y determinado de esta manera: a) la Constituci6n Na
cional; b) los tratados, convenios y demas acuerdos con los
Estados extranjeros, siempre que esten ratificados; c) los codi
gos; d) las leyes, decretos-Ieyes, decretos reglamentarios, or
denanzas, etc.; e) las leyes nacionales analogas; f) los principios
jur(dicos de la legislacion vigente en la materia respectiva; y
g) los principios generales del Derecho.

Principales disposiciones relativas al medio ambiente

Constitucion Nacional
Sancionada y promulgada el 25 de agosto de 1968, luego de

ser sancionada por una Convencion Nacional Constituyente de
la que participaron cuatro partidos politicos, a traves de sus
representanntes. En ella se eleva a la jerarqu ia constitucional,
por primera vez en la historia jurldica del paiS, la obligacion
del Estado de proteger los recursos naturales. EI Articulo 132
expresa: "EI Estado preservara la riqueza forestal del paIS, aSI
como los demas recursos naturales renovables. Para el efecto,
dictara normas de conservacion, renovacion y explotacion ra·
cional':

Esta declaracion tiene suma trascendencia porque su inser
cion en la norma fundamental del pais revela la preocupaci6n
del Estado por atender este aspecto que es fundamental para
la vida de sus habitantes.

Convenio Internacional
EI Paraguay adhirio al Convenio sobre el Comercio Interna

cional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ce-
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lebrado en Washington el 3 de marzo de 1973, aprobando y ra
tificandolo por Ley No. 583 del 19 de agosto de 1976, Conve
nio que entro en vigencia el 13 de febrero de 1977. La filoso
ffa de dicho Convenio se halla expuesta en la declaracion in i
cial de principios, cuando se reconoce que la fauna y flora sil
vestres, en sus numerosas y variadas formas, constituyen un
elemento irremplazable de los sistemas naturales de la tierra,
que deben ser protegidos para esta generacion y las venideras
y cuando se reconoce tam bien que la cooperacion internacio
nal es esencial para la proteccion de ciertas especies de fauna y
flora silvestres contra su explotacion excesiva mediante el co
mercio Internacional.

Entre los principios fundamentales de dicho Convenio, cu
ya adhesion del Paraguay representa un reconocim iento expre
so de la importancia que tienen la fauna y flora silvestres para
mantener el equilibrio ecologico, se propicia una reglamenta
cion estricta dirigida particularmente a las especies en peligro
de extincion, que son 0 pueden ser afectadas por el comercio
en una utilizacion incompatible con su supervivencia, au tori
zandose su comercializacion solamente bajo circunstancias ex
cepcionales. Del mismo modo, se busca reglamentar el comer
cio de todas las especies que si bien no se encuentran en la ac
tualidad en peligro de extincion podrlan Ilegar a estarlo.

Se reglamenta tambien el comercio de especfmenes de las
especies ya citadas, estableciendose que la exportacion de cual
quier ejemplar de una especie incluida en el parrafo anterior,
requerira la previa concesion y presentacion de un permiso de
exportacion que solamente puede concederse luego de que una
autoridad cientffica del Estado haya verificado que el especi
men no fue obtenido en violacion de la legislacion vigente en
dicho Estado sobre la proteccion de fauna y flora, aSI como
que una autorirdad del Estado de exportacion haya verifica
do que todo especimen vivo sera acondicionado y transportado
de manera que reduzca al minima el riesgo de heridas, deterio
ro en su salud 0 maltratos y, finalmente, que un permiso de
importacion para el especimen a ser exportado haya sido con
cedido.

Como se ve, se establecen exigencias firmes, en una accion
que pretende ser coordinada para proteger en cada paIs signa
tario la fauna y la flora silvestres. Lamentablemente, no siem
pre existe esa coordinacion. Muchas veces priman intereses
particulares, en desmedro del interes general por mantener el
equilibrio ecologico y consiguientemente, preservar el medio
ambiente a traves de la conservacion de estas especies. Enton
ces es dable ver como, no obstante comprometerse los Estados,
adoptan luego pollticas que alteran el sano proposito derivado
de esa Convencion. EI Paraguay, sin embargo, adopto una me

dida estricta, que va mas alia de 10 previsto en esta Conven
cion: en cuanto a fauna silvestre, prohibio de manera absolu
ta, por tiempo indefinido, su caza y comercializacion, sea por
venta local 0 por exportacion. Ello sera materia de un trata
miento especffico mas adelante.

Codigo Civil
Se habla seiialado que en el orden de prelacion de las leyes

debe tenerse en cuenta que entre dos normas de la misma je
rarqula, prevalece la de caracter general frente a la especial,
siempre que esta no declare parcialmente modificada aquella.
Vale esta consideracion porque, en cuanto a recursos naturales
y proteccion ambiental, el C6digo Civil y el C6digo Rural con
tienen diversas previsiones.



Importante es destacar la titularidad del dominio como bie
nes privados del Estado, de las minas de oro, plata, cobre, pie
dras preciosas y sustancias fosiles, no obstante el dominio de
las corporaciones 0 particulares sobre la superficie de la tie
rra (Art. 2342, inc. 20. - Codigo Civil). Esta disposicion re
presenta una excepcion a la regia de hierro del Derecho Roma
no que, al consagrar el derecho de propiedad como el mayor
de los derechos del hombre, 10 extendla desde el suelo, hacia
arriba hasta el infinito y, hacia abajo, hasta el infierno. La re
serva de estos recursos naturales como bienes del dominio del
Estado, no obstante hallarse sumergidos bajo la superficie de
tierras pertenecientes al patrimonio privado, importa una ini
ciativa destacable como medio de preservacion de recursos na
turales no renovables.

En cuanto al posible derecho de captura 0 aprehension de la
fauna ictlcola, el Codigo Civil (Art. 2343) la declara suscepti
ble de apropiacion privada, del mismo modo que as! 10 permite
en euanto al enjambre de abejas, si el propietario de elias no las
reclamare inmediatamente, y las plantas y hierbas que cubren
las aguas de los rlOS y lagos, guardandose en todos los casos los
reglamentos sobre la pesca marItima 0 fluvial. En el Art. 2527
se menciona que tambien son susceptibles de apropiacion por
la ocupacion, los animales de caza, los peces de los mares y
rlos navegab!es, las cosas que se hallan en el fondo de los mares
o rlos, como las conchas, corales, etc., y otras sustancias que
el mar 0 rio arrojan, siempre que no presenten senales de un
dominio anterior.

Es de destacar como importante la resaJva que en todos los
casos hace el C6digo Civil en euanto al derecho de apropiacion
de animales de caza y pesca, sujetandolo a los reglamentos de
las autoridades locales (Art. 2549). Ello permite adoptar, euan
do aSI fuere necesario, medidas de proteccion de especies, co
mo un medio efectivo de mantener el equilibrio ambiental.

De todos modos, puede apreciarse que es escasa la prevision
en el Codigo Civil en materia de recursos naturales. La epoca
de su promulgaci6n (1877), unida a las circunstancias que vi
via el mundo en ese entonces, explican esta carencia que hoy
serla considerada como imprevision legal en esta materia.

Regulacion especffica sobre recursos naturales y me
dio ambiente

EI Codigo Rural
£1 C6digo Rural paraguayo fue promulgado el 30 de sep

tiembre de 1931. Analizado a mas de medio siglo de su vigen
cia, ha perdido actualidad en muchas de sus normas y, especl
ficamente, en euanto a prevision sobre recursos naturales y
medio ambiente rural. Se produjeron algunas modificaciones
posteriores y un real intento por actualizarlo, esfuerzos que no
prosperaron, notandose en estos momentos la necesidad de ac
tualizaci6n de estas normas. Para ello es preciso contar previa
mente con una polltica bien definida de 10 que se pretende en
materia rural para un plaza de veinte anos euando menos.

Por otro lado, en euanto a recu rsos naturales, la prevision
del Codigo Rural es Infima, como Infimos los problemas y ne
cesidades existentes en la epoca de su promulgaci6n.

En el Titulo III del Capitulo 1, con la denominacion "De
las casas rurales" , se reglamenta la caza de animales, estable
ciendose (art. 34) que la estacion de caza sera desde ell°. de
marzo hasta el 31 de agosto, quedando prohibida en el resto

del ano. EI artIculo 37 prohibe la caza de aves pequenas y su
venta, aSI como la destruccion de sus nidos. Tambien se tienen
prohibiciones para cazar en todo tiempo osos hormigueros, al
gunas vlboras y aves que tienen su habitat en el pais, tales co
mo zorzales, jilgueros, horneros, cardenales, calandrias, chingo
los, cigiienas, avestruces, garzas, cuervos, etc. Sin embargo, cu
riosamente, y sin que haya expficacion valida para esta epoca,
se permite matar en todo tiempo tigres y demas felinos, aSI
como loros, cotorras, tucanes, y en general, todo "animal da
nino ". De esta ultima expresion, se deriva que el Codigo con
sidera animales perjudiciales a los tigres y otros felinos, criterio
que no puede sostenerse en la actualidad euando estas especies
se hallan amenazadas de extincion por la caza masiva a que son
sometidos por ser sus pieles muy apreciadas en el mercado in
ternacional, 0 porque se constituye en importante atracci6n
para el turismo organizado, con la programacion de "safaris"
de estilo africano, que ofrecen al turista la posibilidad de ma-
tar, como mero deporte, a estos animales. .

EI Codigo Rural legisla tam bien sobre la propiedad de es
tos animales salvajes, disponiendo que aun en libertad natu
ral, siempre que se encuentren en terreno privado, pertenecen
al dueno de la tierra, en justificacion plena del concepto abso
lutista del derecho de propiedad, vigente en la epoca.

En euanto a las sanciones legisladas, puede leerse que se
impone una multa de 100 pesos (art. 44) a quien matare ani
males cuya caza es prohibida, confiscandose la caza. Esta mul
ta, por equiparacion de la moneda entonces existente al gua
rani actual a los efectos de las penas economicas, (Ley 283) re
presenta 1500 guaranies, suma irrisoria frente al valor del ani
mal cazado. Ademas, si bien se menciona que la multa impues
ta como sancion es sin perjuicio de las responsabilidades civiles
y penales que contraiga el cazador, estas responsabilidades pue
den resular Infimas a la hora de resolverse la accion civil 0 pe
nal correspondiente. En este ultimo aspecto, la sancion penal
prevista en el articulo 439 del C6digo Penal es de una multa
de lOa 50 pesos (de 13.190 a 67.950 guaranies), actuali
zacion para las penas pecuniarias previstas en el C6digo Penal
y leyes complementarias (Ley No.1 060), para el que entrare
a cazar 0 pescar en sitio cerrado sin permiso del dueno.

AI aumentar en los ultimos tiempos la caza indiscriminada
de animales salvajes, que paso a constituirse en una industria
de alto rendimiento por el valor de las pieles en el mercado ex
terno, el Gobierno Nacional sintio la necesidad de adoptar se
veras medidas para poner coto a la depredacion que amenaza
ba con extinguir las especies mas preciadas y fundamentales
para el equilibrio ecologico. Es as! como en fecha 4 de noviem
bre de 1975, se dicto el Decreto No. 18.976 "Por el cual se de
clara la proteccion del Estado sobre todas las especies de ani
males de la fauna silvestre que, temporal 0 permanentemente,
habitan en territorio de la Republica, se dictan medidas de
conservaci6n y se prohibe la caza, comercializacion y exporta
cion de los mismos".

De entre los fu ndamentos del Decreto de referencia se ex
trae uno principal que revela la preocupaci6n del Estado para
guayo por la conservaci6n de estas especies, cuando se senala
que "estudios y observaciones realizadas, han demostrado la
disminucion constante er:l la concentraci6n de numerosas espe
cies cinegeneticas, empujadas hasta sus ultimos reductos por la
presion del urbanismo creciente, las vIas de comunicacion, los
adelantos tecnol6gicos, la apertura de montes para cui tivos
agropecuarios, y en forma muy especial la caceria continua y

73



desordenada que realizan cazadores irresponsables, con el pro
posito de comercializacion y/o ex portacion N. Como consecuen
cia de ello, en el Art. 10 . del Decreto referido, se declara la
proteccion del Estado paraguayo sobre todas las especies ani
males de la fauna silvestre que, temporal 0 permanentemente,
habitan el territorio de la Republica; y en el articulo 'ZJ ~e

prohibe, a partir de la promulgacion del Decreto, la caza, co
mercializacion, importacion y exportacion de todas las espe
cies de la fauna silvestre, aSI como sus piezas y/o productos de
rivados, hasta nueva disposicion.

Las sanciones establecidas para estas infracciones no fueron
determinadas en sumas fijas, sino tomando como referencia el
valor del salario mInimo diario vigente para trabajador no espe
cializado, castigandose con multa de treinta dlas de salario por
cada animal silvestre cazado, mas confiseacion de los produc
tos obtenidos.

La aplicacion de esta norma empezo a dar resultados, ob
servimdose en poco tiempo una repoblacion de los bosques na
cionales por animales silvestres. No han faltado sin embargo
personas y organizaciones dedicadas a infringir la prohibicion,
mediante caza clandestina, 0 apelando al recurso de manipular
documentacion que certificaba procedencia extranjera de estos
animales, con 10 que se asegura la reexportacion de los mismos.
Por otro lado, la extension de las selvas paraguayas, unida a la
escasa poblacion, principal mente en la Region Occidental 0

Chaco, hace muy diflcil el control, alentandose de este modo
la violacion del Decreto.

Es importante seiialar la trascendencia que ha tenido esta
disposicion legal que revela la firme intencion de proteger las
especies silvestres amenazadas.

EI Codigo Rural tambien contiene disposiciones relativas a
la pesea, permitiendo hacerlo libremente en los rlos y arroyos
de uso pu bl ico, con sujeci6n a sus normas y a los reglamentos
que dictare la autoridad administrativa (art. 49). Prohibe la
pesca con sustancias nocivas, con dinamita u otras sustancias
explosivas y a hacerlo con redes en la epoca de crla 0 de re
produccion.

Lo importante de destacar de estas disposiciones es que el
C6digo se remite a las disposiciones administrativas que se dic
ten en salvaguarda de la fauna ictlcola, que pueden, con toda
juridicidad, lIegar a la prohibicion absoluta de pescar, si aSI
conviniere a los intereses superiores del pais.

Regimen Forestal
Up titulo muy importante del Codigo Rural es el que se re

fiere al Regimen Forestal, cuyo contenido se define en el ar
ticulo 399 como "e\ plan administrativo que tiene por objeto
la conservacion y el aumento de la riqueza forestal del Estado,
impidiendo su destruccion, utilizando sus productos por explo
taciones racionales que mantengan los bosques al abrigo de la
destruccion y fomentando el arbolado en los puntos en que no
ex ista':

En general se trasunta en este cuerpo legal una pol(tica de
defensa de este recurso natural, previendose, por ejemplo, la
posibilidad de expropiacion de los terrenos de montes que con
tribuyan a la regulaci6n del suelo en cursos de arroyos y to
rrentes y de las que aseguren la existencia de fuentes y cursos
de agua en general (art. 408, inc. 2 y 3). Se contemplan tam bien
permisos de explotacion necesarios para ese efecto, aunque
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con exagerada amplitud (superficie maxima de 10.000 hecta
reas) .

Es lIamativo el titulo IV en cuanto se refiere a la pollti
ca de "repoblaci6n y fomento del arboledo", 10 que hoy se lIa
marla reforestacion y forestacion. Se encarga a las oficinas tec
nicas el estudio del mejor metoda de repoblacion de cada va
riedad forestal (art. 422) y se propicia la creacion de planteros
y viveros para fomentar la plantacion de arboles, estableciendo
concursos e instituyendo premios para ese efecto (arts. ~22 y
423), en un anticipo de 10 que en el futuro serla la incentiva
cion fiscal para propiciar la reforestaci6n.

Con la creacion del Servicio Forestal Nacional, dependien
te del Ministerio de Agricultura y Ganaderla, por Ley No. 422
promulgada el 22 de noviembre de 1973, se sentaron las bases
para la adopcion de una pol(tica coherente en materia forestal.

La Ley 422 citada viene a actualizar el contenido del C6di
go Rural en esta materia. La creacion de un organismo especial
mente dedicado a atender la conservacion de un recurso natu
ral determinado debe revertir 16gicamente en una mejor aten
ci6n del problema, que se diluye entre otros cuando el orga
nismo se pierde en la atencion de distintas cuestiones. Por ello
es importante detenerse un tanto en el amilisis de la ley fores
tal, su reglamento posterior y su implementacion en la practica.

En la Ley 422 se declara de interes publico el aprovecha
miento y el manejo racional de los bosques y tierras foresta
les del paiS, asl como tambien el de los recursos naturales reo
novables que se incluyen en el regimen de esta Ley (art. 10 ).

Del mismo modo, se declara de interes publico y obligatoria la
protecci6n, conservacion, mejoramiento y acrecentamiento de
los recursos forestales, estableciendose restricciones y limita·
ciones al ejercicio de los derechos sobre los bosques, tierras fo
restales y los recursos naturales renovables de propiedad priva
da 0 publica, 10 que consagra al mismo tiempo una limitaci6n
al amplio derecho de propiedad, que incluye el "ius fruendi"
de los romanos, 0 sea el aprovechamiento irrestricto de los fru
tos civiles 0 naturales resultantes del dominio privado sobre las
cosas muebles 0 inmuebles.

Entre los objetivos que se proclaman en esta ley figuran la
proteccion, conservaci6n, aumento, renovaci6n y aprovecha
miento racional de los recursos forestales del paiS, control de
la erosion del suelo, protecci6n de cuencas hidrograficas y ma
nantiales, promoci6n de la forestacion y reforestaci6n, conser
vaci6n y aumento de los recursos naturales de caza y pesea flu
vial y lacustre, etc. (art. 20.). Se atribuye al Servicio Forestal
Nacional la funci6n de administrar, promover 0 desarrollar los
recursos naturales renovables del paiS, en cuanto a su defensa,
mejoramiento, ampliacion y racional distribuci6n. Para ese
efecto, se Ie faculta desde la formulacion de la pol(tica forestal
en coordinacion con organismos del Estado que actUan en el
campo del desarrollo economico del paiS, pasando por la fisea
lizacion del aprovechamiento, manejo de los bosques y recur
sos naturales renovables, proteccion de la fauna silvestre y re
glamentacion de la caza y pesea del paiS, hasta el fomento para
la creacion de colonias y cooperativas forestales y promocion
para la creacion de bosques comunales (art. 12), en una ampli
tud de funciones que puede lIevar a este organismo a colisio
nar con otros en ejecucion del mismo prop6sito.

EI Servicio Forestal Nacional funciona a cargo de un Direc
tor que tiene a su cargo la direccion y administracion del ser
vicio, acompaiiado de un Consejo Asesor integrado por repre-



sentantes del Ministerio de Agricultura y Ganaderla, Banco
Central, Instituto de Bienestar Rural, Asociacion Rural del Pa
raguay, Sociedad Nacional de Agricu ltura y dos representantes
de la Asociacion que nuclea a los madereros del paIs (uno del
sector industrial y uno por el sector productor). Este Consejo
asesora al Director en aspectos tecnicos, administrativos y fi
nancieros.

En general, la Ley Forestal ha venido a lIenar el vado expli
cable que en el ambito legislativo se observa en el Codigo Ru
ral, pudiendo senalarse que sus normas se adecuan a las necesi
dades actuales en materia de conservacion de los recursos fo
restales y demas recursos naturales renovables. Si se anal iza
bien su contexto, puede colegirse que el organismo creado tie
ne una amplitud de alcance en cuanto a funciones que, en prin
cipio, se torna muy diflcil de abarcar. De hecho, el Servicio
Forestal Nacional se ocupa exclusivamente del ambito forestal.

Pero, en 10 que se refiere a los otros recursos naturales reno
vables, como es de esperar, no se Ie dedica atencion en la me
dida deseada, cosa logica si se piensa en la magnitud de los pro
blemas que deben resolverse en el ambito forestal. Tal vez de
biera pensarse en limitar la actividad del Servicio Forestal Na
cional a su area espedfica, dejando a otras dependencias del Mi
nisterio de Agricultura, como la Division de Caza y Pesca, de
Aguas Publicas, etc., la atencion de los problemas referidos a
los otros recursos.

Digno de analizar es tambien el regimen de sanciones para
las infracciones forestaJes. Se contemplan en la ley, multas, co
misos, suspension de los permisos de aprovechamiento y de ex
plotacion e inhabilitacion.

Siempre es criticable una ley cuando las medidas coercitivas
que establece para asegurar el cumplimiento de sus normas no
son 10 suficientemente eficaces. Ello ocurre en este caso. Ob
servese, por ejemplo, que la multa que se impone por infrac
ciones es de mil a quinientos mil guaranIes. Con la variacion
en materia monetaria, al cabo del tiempo esa sancion se vuelve
fUtil, como puede ocurrir en este momenta, en que el valor de
la madera ha asumido proporciones considerables, estimu lan
dose en consecuencia las infracciones.

Un capItulo interesante de la Ley Forestal es el que se refie
re al Fomento Forestal y las Franquicias Fiscales. En el sees
tablece una serie de medidas que tienen el proposito de incen
tivar l,iberaciones y franquicias mediante la forestacion y refo
restacion. En el art. 43, por ejemplo, se declaran excentas del
impuesto inmobiliario, las areas de bosques cultivados estable
cidas en tierras forestales, en las condiciones que establezca la
reglamentacion respectiva. Esa reglamentacion estci dada por
el art. 57 del Decreto No. 11681 promu Igado el 6 de enero de
1975, que establece que para acogerse a la exencion del Im
puesto Inmobiliario prevista en la Ley Forestal (art. 43), los
jnteresados deberan realizar sus proyectos en las zonas de re
forestacion designadas por el ServiEio Forestal Nacional, en
un area no inferior ados hectcireas, con especies determinadas
por dicho organismo, y otras exigencias.

Otro eStlmulo se consagra en el art. 44 de la Ley Forestal
cuando se establece que el contribuyente que invierte total 0

parcial mente el monto del Impuesto a la Renta en plantacio
nes forestales, quedara exonerado del pago de dicho impuesto,
en la proporcion de su inversion. Con respecto a este beneficio,
el art. 58 del Decreto reglamentario 11681 exige que el pro
yecto de reforestacion se haga en zonas designadas por el Ser-

vicio Forestal Nacional; ademas, cuando se trata de superficies
mayores a cincuenta hectcireas, el plan de trabajo debe estar
refrendado por un ingeniero agronomo 0 profesional con titu
lo equivalente, habilitado, y debe tratarse de plantaciones que
a los veinte y cuatro meses tengan como mlnimo 80;' de plan
tas prendidas y en estado silvicultural.

En el art. 45 de la Ley Forestal se libera a todas las empresas
o personas que desarrollan actividades forestales, de los tribu
tos fiscales y recargos de cambios para la importacion de equi
pos, instrumental, sustancias qu fmicas, semillas, estacas, plan
tas forestales y demas elementos necesarios para la forestacion
y reforestacion.

Estas medidas legislativas constituyen un eStlmulo importan
te para fomentar la forestacion y reforestacion. Porque, entre
que una empresa abone el Impuesto a la Renta al Fisco, 0 de
cida aplicarlo a la forestacion 0 reforestacion, con 10 que en el
futuro podra recibir beneficios importantes y tam bien benefi
ciara al paIS, es posible que elija esto ultimo. Lamentablemen
te, el proposito de la ley no ha sido comprendido ni por los
posibles beneficiarios ni por los organos impositivos del Esta
do. Han sido escasas las empresas 0 personas que se decidieron
a aprovechar estos estfmuJos fiscales, pero ha habido tam bien
empresas y personas que han pretendido y, en algunos casos
obtenido mediante maniobras artificiosas, las Iiberaciones men
cionadas sin que lIevaran a la practica efectivamente los planes
de reforestacion.

Consecuentemente, a la natural resistencia que oponen nor
malmente las oficinas recaudadoras de impuestos para acor
dar exenciones tributarias, se unio la circunstancia de haberse
comprobado algunas situaciones que hicieron dudar de la serie
dad de las intenciones de quienes proclamaban el deseo de ata
car un plan de forestacion 0 reforestacion. En estas condicio
nes, hoy se cuenta con una ley que estimula con exenciones y
otros beneficios al quehacer forestal, pero su aplicacion en la
practica se torna diflcil, por las razones apuntadas.

Regulacion Jurfdica Relativa al Media Ambiente

Codigo Sanitario
Se puede considerar que, en 10 relativo al medio arribiente,

existe mayor proteccion legal 0, cuando menos, mas actualiza
da.

EI Codigo Sanitario es de reciente promulgacion (Ley No.
836 del 15 de diciembre de 1980). En el titulo II, Ie dedica el
Capitulo I al Saneamiento Ambiental, la contaminacion y de
terioro del ambiente. Proclama como premisa basica la prohi
bicion de toda accion que deteriore el medio natural, dismi
nuyendo su cantidad y tornandolo riesgoso para la salud (art.
66). Se establece tam bien que el Ministerio de Salud determi
nara los Ilmites de tolerancia para la emision 0 descarga de
contaminantes en la atmosfera, el agua y el suelo, e impondra
las normas a que deben ajustarse las actividades laborales in
dustriales, comerciales y de trans porte, para preservar el 'am
biente del deterioro.

En el art. 68 se expresa que el Ministerio de Salud debe pro
mover programas relativos a la prevencion y control de la con
taminacion ambiental, disponiendo medidas para su preser
vacion.

Un aspecto interesante del Codigo se refiere al agua para con
sumo humano y de recreo. Se pone enfasis en la supervision
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directa del Ministerio de Salud en todo 10 que tenga relacion
con suministro, cooservacion y tratamiento de agua. Medida
importante es la dispuesta en el art. 82, donde se prohibe des
cargar desechos industriales en la atmosfera, canales, cursos de
aguas superficiales 0 subterraneas que causen 0 puedan causar
contaminacion del suelo, del aire 0 de las aguas, sin previo tra
tamiento que los convierta en inofensivos para la salud de la
poblacion 0 que impida sus efectos perniciosos.

La protecci6n de los parques nacionales, mediante la adop
cion de medidas tendientes a asegurar la estabil idad ecol6gi
ca para mantener en estado natural las comunidades bioti
cas y especies silvestres amenazadas de extincion, es otra pre
vision importante (art. 111). La depredacion de los bosques
naturales para la explotaci6n agrIcola 0 el aprovechamiento
de los productos forestales, esta privando a muchas zonas de
importantes "pulmones' purificadores del medio ambiente.
Por consiguiente, una medida efectiva es la creacion 0 habil i
taci6n de zonas determinadas como parques nacionales.

Los ruidos, sonidos y vibraciones que pueden daiiar la salud
constituyen tambien materia de regulaciones en el Codigo Sa
nitario, disponiendose en el art. 129 que el Ministerio de Sa
Iud debe arbitrar las medidas tendientes a prevenir, disminuir
o eliminar las molestias publicas provenientes de ruidos, soni
dos 0 vibraciones daiiinos a la salud y estableciendo normas re
lativas a los I(mites tolerables de la exposicion personal a estos
riesgos.

EI regimen de sanciones del C6digo Sanitario se adecua a los
canones modernos en esta materia. Amonestacion, multa, de
com iso, suspension, cancelacion de registros y multas, consti
tuyen una variada gama de sanciones que parecerlan asegurar
el cumplimiento de sus normas. EI monto de la multa, acerta
damente, no esta fijado en guaran (es sino en el equivalente a
jornales para actividades no especificiadas en la capital, con un
lImite maximo de 100 jornales. En este punto la legislacion se
revela insuficiente, ya que una infraccion tan grave co~o la de
arrojar desperdicios industriales en cursos de agua, por ejcmplo,
deber(a merecer sanciones mayores.

No obstante, desde el punto de vista jurldico, puede decir
se que el medio ambiente tiene adecuada protecci6n en el C6
digo Sanitario. L1ena este cuerpo legal un vado anteriormente
existente. EI cumplimiento de sus normas permitir(a proteger
eficazmente el medio ambiente. Sin embargo, no siempre es
as!.

Disposiciones Municipales
En el ambito municipal existe una profusion de ordenanzas

relativas a la proteccion del medio ambiente ciudadano. Con
viene seiialar que, dentro de 10 que debe entenderse como acto
de jurisdiccion legislativa de la Municipalidad de Asuncion,
aparece la Ordenanza como medio de regular jur(dicamente las
actividades municipales. En el orden de prelacion de las nor
mas, se encuentra en jerarqu(a inferior al Decreto y mucho
mas aun a una Ley 0 Codigo.

De entre las muchas ordenanzas que a traves del tiempo se
han promulgado para regir en el municipio de Asuncion, mere
ce destacarse la ordenanza No. 9928 de noviembre de 1976
que prohibe, dentro de los I(mites de la ciudad, en ambientes
pu blicos 0 privados, producir, causar 0 articular ruidos moles
tos, innecesarios 0 excesivos, cuando por razon de la hora, lu
gar 0 por su intensidad, afecten 0 puedan afectar, al propagar
se, la tranquilidad y reposo de la poblacion y/o cuando deter-
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minen perjuicios al medio ambiente. Contiene una calificacion
de los ruidos y los Ifmites tolerados en decibeles.

As(mismo, otra ordenanza importante es la No. 2662 del
27 de enero de 1979 que se refiere a normas para el control
de la contaminacion ambiental. Contiene una regulacion sobre
incineradores domiciliarios y el establecimiento de vertederos
municipales, as( denominados a los sitios destinados para la
disposicion final de las basuras, por el sistema de relleno sani
tario.

En este punto conviene tener presente que pueden darse
colisiones en materia legislativa y sobre todo de competencia
en cuanto a atribuciones, ya que por un lado, una norma de
mayor jerarqula, como el Codigo Sanitario, atribuye al Minis
terio de Salud la facultad de arbitrar las medidas pertinentes
para roteger el medio ambiente de elementos que 10 puedan
deteriorar, entre los que se cuentan los desechos (CapItulo I)
y los ruidos, sonidos y vibraciones que pueden daiiar la salud.
Por otro lado, tambien el ente municipal se arroga esa facu Itad
y legisla sobre la materia. Obvio es seiialar que se haee imperio
sa la labor de coordinacion entre ambos organismos. EI Minis
terio de Salud, por su naturaleza, debe velar por la salud de los
habitantes del pars y por ende de Asuncion. EI organismo mu
nicipal brega por el bienestar de la comunidad, aunque no
siempre se puede esperar que en su seno, especial mente en la
Junta Municipal, que es organa legislativo, se cuente con ele
mentos humanos especializados en el campo de la preserva
cion del medio ambiente, como ocurre en un ministerio espe
cializado.

Situacion Jurfdica de las Comunidades Indfgenas
Se analiza seguidarnente, en forma sumaria, la situacion ju

rfdica de los ind(genas en el paIs.

Desde el punto de vista constitucional huelgan comentarios.
EI silencio que guarda la Constitucion Nacional, sancionada y
promulgada en 1967, es significativo en el sentido de estable
cer que no existe distincion por razon alguna entre los indivi
duos nacidos en el pars. AI expresar en el art.24 que son de na
cional idad paraguaya natural los nacidos en territorio de la Re
publica, y el art. 31, que son ciudadanos los que tienen nacio
nalidad paraguaya natural, desde la edad de diez y ocho aiios,
esta consagrada esa igualdad,rcafirmada por el principio cardi
nal sentado en el articulo 54 que establece: "Los habitantes
de la Republica son iguales ante la ley, sin discriminacion algu
na; no se admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento, no
hay en ella fueros personales ni t(tulos de nobleza ."

Ahora bien, esa proclamada igualdad no siempre ha sido
respetada en cuanto se refiere a la situacion de comunidades
ind(genas que habitan el pars. Herederosy transmisores de una
rica tradicion, su supervivencia ha sido preocupacion constan
teo Olvidados por el "Hombre civilizado ", depositaron sus es
fuerzos en la tierra como medio de supervivencia. Mas el avan
ce inexorable de la civilizacion, junto con la progresiva explo
tacion de los bosques para cultivar la tierra 0 explotar la made
ra, fue empu;ando a muchas comunidades ind(genas hacia si
tios inadecuados para seguir desarrollandose normal mente. Es
por ello que por Decreto del Poder Ejecutivo No. 1341 del 8
de noviembre de 1958, se creo el Departamento de Asuntos
Indlgenas dependiente del Ministerio de Defensa Naconal con
el objeto de centralizar la actividad indigenista y reunir los ele
mentos de juicio necesarios para formular una legislaci6n ade
cuada para la protecci6n y desarrollo de los nativos.



EI 20 de octubre de 1975, por Decreto del Poder Ejecutivo
No. 18.365, se creo el Instituto Nacional dellndigena (INDI),
como dependencia del Ministerio de Defensa Nacional, con ob
jetivos y funciones taxactivamente determinados.

EI Estatuto del Ind(gena fue sancionado por el Congreso
Nacional el 10 de diciembre de 1981 y promulgado por el Po
der Ejecutivo el 18 de diciembre del mismo ano, como Ley
No. 904.

En el articulo I del referido Estatuto se establece que la
"ley tiene por objeto la preservaci6n social y cultural de las
comunidades ind(genas, la defensa de su patrimonio y sus tra
diciones, el mejoramiento de sus condiciones economicas, su
efectiva participacion en el proceso de desarrollo nacional y su
acceso a un regimen jur(dico que les garantke la propiedad de
la tierra y otros recursos productivos en igualdad de derechos
con los demas ciudadanos': Este objetivo de preservacion so
cial y cultural de las comunidades indigenas parte de la base de
considerarlas como integrantes importantes del medio am bien
te y como componentes poblacionales de igual valor a los de
mas sectores de la sociedad nacional. Por ello, en el articulo
3° Se consagra el respeto a sus modos de organizacion tradi
cional, sin que ello obste a que en forma voluntaria y ejer
ciendo su derecho a la autodeterminacion, las comunidades
indigenas adopten otras formas de organizacion establecidas
por las leyes que permitan su incorporacion a la vida nacional.

Impera en el Estatuto la filosofia de la preservacion social
y cultural de las comunidades, as( como su acceso a la propie
dad privada y comunitaria de la tierra. Respeta la vigencia de
sus au toridades naturales y su Derecho Consuetudinario, aun
que en situaciones en que media una violacion de las normas
del Derecho positivo vigente, los miembros de estas comuni
dades indigenas seran juzgados de acuerdo a las normas comu
nes; por ejemplo, si cometen un delito previsto y castigado en
el Codigo Penal. Ello es razonable si se piensa que, al consagrar
la igualdad de derechos, tam bien debe imponerseles esa igual
dad en las obligaciones.

En materia de educacion, tam bien el Estatuto propicia el
funcionamiento de unidades tecnicas especializadas en progra
mas que deben contemplar la realidad indigena y desarrollar
se en el contexto de las culturas aut6ctonas; esos programas in
c1uyen la capacitaci6n en la producci6n agricola, ganadera, fo
restal y artesanal, a la formaci6n de maestros nativos, a la in
tegracion de las ciencias y tecnicas modernas en materia de sa
Iud con las pautas culturales ind(genas, con la intencion de
que ellos'mismos atiendan y solucionen sus problemas de sa
Iud, as( como a desarrollar su capacidad organizativa y admi
nistrativa, de tal manera que asuman ellos mismos la funci6n
conductiva de sus comunidades.

Para cumplimentar esta ley, se ha creado el Instituto Para
guayo del Ind(gena, ente que debe encargarse de que la pol (
tica indigenista tenga aplicacion y vigencia permanente. Fun
ciona con recursos propios y personer(a jur(dica. Esta consti
tu-ido por un Consejo Administrativo y su Presidente, con la
Junta Consultiva como Consejo, vienen cumpliendo una im
portante labor de afianzamiento de las comunidades ind (ge
nas. Cuenta con el apoyo de diversos organismos, entre los que
puede mencionarse al Institutode Bienestar Rural, que apoya
con el otorgamiento de tierras para el asentamiento de los abo
r(genes. EI Ministerio de Defensa Nacional cumple tambien
una eficaz labor en todo 10 que tenga que ver con protecci6n
y asistencia a los ind(genas.

En resumen, la Ley objeto de este comentario contiene dis
posiciones que, cumplidas, brindan proteccion adecuada a es
tas comunidades que mantienen viva la tradicion cultural au
toctona.

Conclusiones
1. De todo 10 expuesto, surge como primera conclusion

que, cuando menos en abstracto, las normas juridicas vigentes
en el Paraguay con relacion a los recursos naturales y el medio
ambiente, son, en principio aptas para la proteccion basica de
los mismos.

2. Se observa la necesidad de la estructuracion de un cuer
po legal acorde con las necesidades actuales y previendo el in
cierto futuro que se cierne sobre la preservacion y conserva
cion de los recursos naturales y el medio ambiente.

3. En la conformacion de las nuevas normas, debe buscarse
la necesaria coordinacion para evitar col isiones que puedan lIe
var a su inaplicabilidad.

4. Es conveniente crear 6rganos exclusivamente encarga
dos de velar por el cumplimiento de las normas protectoras
de los recursos naturales y el medio ambiente. La dispersion
de actividades minimiza el exito que se puede obtener en un
esfuerzo determinado.

5. EI habitante del pars debe concientizarse en el sentido
de que de la preservaci6n y conservacion de los recursos natu
rales y el medio ambiente depende su supervivencia. Conse
cuentemente, debe ser celoso cumplidor de las normas jur(di
cas que los protege, aunque esa proteccion resulte, en los tiem
pos que corren, insuficiente.

Analisis Institucional

Introducci6n
Por razones de orden pragmatico, este anal isis se Iimita a la

deseripcion y evaluacion de las actividades y areas tematicas
de las principales instituciones nacionales e internacionales, es
tatales, para-estatales y privadas que, en forma mas directa,
son responsables de la promocion, administraci6n, manejo,
proteccion y mejoramiento de los recursos f1sicos y biol6gi
cos como elementos fundamentales del medio ambiente.

Para analizar las actividades y temas previstos en las car
tas organicas, disposiciones especiales, presupuesto general de
la Nacion, programas y proyectos institucionales, se utiliza el
cuadro V-1.

En las investigaciones realizadas para la elaboracion del pre
sente cap (tulo se ha podido concluir 10 siguiente:

• La actividad econ6mica del pais es predominantemente
primaria y las instituciones encargadas de su promoci6n
y desarrollo priorizan el fortalecimiento de unidades ad
ministrativas y programas orientados a explotar los re
cursos naturales, retaceando recursos financieros y hu
manos a las fragiles y escasas dependencias internas vin
culadas a las actividades de preservaci6n y desarrollo de
los recursos naturales.

• Existen pocas instituciones especial izadas en la protec
ci6n y desarrollo del medio ambiente y cuentan con es
casos recursos financieros.

• Ciertas instituciones tienen entre sus funciones activida-
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Ademas de los organismos del sector pUblico, existen en el
pars otras entidades que desarrollan 0 que apoyan actividades
relacionadas con la conservacion del medio ambiente y que
pertenecen al sector privado y a organismos internacionales, ta
les como:

neamiento am bien tal y organizacion de los asentamientos hu
manos.

Sectorialmente, cada institucion ejecutiva, a traves de sus
oficinas de planificacion y dentro de su competencia, formula
sus programas respectivos.

Dentro de este esquema se presenta ellistado de las institu
ciones del sector publico que realizan actividades vinculadas
a la conservacion del medio ambiente dentro de sus respecti
vas areas de accion.

{

- U. c.. N. S A
-FUNDLAY
-MAB
- PRONATURA

- BID
-FAO
-OEA
-IICA
- BIRF
- AID
- JICA
- UNESCO

Sector
Privado

Organismos
Internacio
nales

Plan ificacion { · Secretar(a Tecnica de Planificacion.
y Evaluaci6n · Unidades de Planificacion de las Institu-

ciones Ejecutoras.

Presupuesta-

I
- Direccion de Presupuesto y Direccion de

cion y Control Contralor(a Financiera - Ministerio de Ha-
Financiero. cienda.

· Direcciones Administrativas de las Institu-
ciones Ejecu tillas.

- Ministerio de Agricultura y Ganader(a
- Instituto de Bienestar Rural
- Banco Nacional de Fomento
- Credito Agr(cola de Habilitacion
- Ministerio de Industria y Comercio
- Instituto Nacional de Tecnologfa y Nor-

malizacion
Ejecucion - Ministerio de Salud Publica y Bienestar
Sector Publico Social

-CORPOSANA
- Ministerio de Obras Publicas y Comunica-
ciones

- Administracion Nacional de Navegaci6n
y Puertos

-ANDE
- Ministerio de Defensa Nacional
· Municipalidad de la Capital
- Universidad Nacional de Asuncion

Sector {- ltaipu
Binacional - Yacyreti

Mixtas { - PETROPAR
- SIDEPAR

des relacionadas con el medio ambiente, pero no estin
contempladas en el presupuesto general de la Nacion.

• Las entidades financieras para el desarrollo del sector
agropecuario no cuentan en su estructura con ninguna
unidad ni ICnea de credito espedfico para la preserva
cion, recuperacion y desarrollo del medio ambiente.

• Es necesaria una coordinacion interinstitucional para
ciertas actividades sobre temas comunes.

• Las pocas instituciones especializadas en medio am
biente no cu bren presupuestariamente todas las funcio
nes fundamentales que les asignan la ley de su creacion.

• Las instituciones privadas orientadas a la conservacion
del medio ambiente son todas de caracter voluntario, sin
recursos financieros apropiados, por 10 que no pasan de
ser instituciones bien intencionadas.

• Existe consenso de que en forma significativa todavCa
el deterioro del medio ambiente no ha lIegado a su pun
to crftico; una excepcion podrCa ser la zona central del
paCs.

• No existe evaluacion concluyente relacionada con el
grado de deterioro del medio ambiente (suelo, agua, bos
ques, fauna, etc.).

• Las investigaciones lIevadas a cabo en el campo del me
dio ambiente son puntuales, fragmentadas, sin una defi
nicion de prioridades a nivel naciona!.

• Existe una superposicion de funciones de ciertas institu
ciones en el campo del medio ambiente, aunque en la
practica no se traduce en duplicacion de esfuerzos den
tro de una misma area geografica.

• Varias instituciones del nivel central no cuentan con
cartas organicas y otras no tienen c1aramente definidas
sus competencias.

• Existen areas tematicas relacionadas al medio ambiente
total mente descu biertas por las instituciones del sector
publico.

• Ofrece dificultad el presupuesto general de la Nacion pa
ra desagregar en actividades aunque no as{ en areas con
forme al cuadro Vol.

A los efectos de evaluar el esfuerzo de las instituciones mul
tifuncionales, Ministerios y de las especializadas, autirquicas
y semiautonomas, en terminos de recursos financieros asigna
dos al tratamiento de las actividades y temas ambientales, de
be hacerse notar la imposibilidad de cuantificar los recursos fi
nancieros por no contemplarse funciones de esta {ndole en for
ma expl Ccita presentindose en la mayor(a de los casos tales
funciones englobadas con otras de diferentes (ndoles.

Financiamiento
La fuente de los recursos financieros de las distintas institu

ciones analizadas principal mente proviene de recursos ordina
rios, complementados con recursos especiales y creditos exter
nos.

Listado de las principales instituciones con funciones
vinculadas a los Recursos Naturales y el medio am
biente

La Secretar(a Tecnica de Planificacion es la institucion en
cargada de la planificacion, coordinacion, evaluacion y aseso
rCa, a nivel nacional, en materia economica, social, f1sica, sa-
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Actividades y Areas Tematicas de las Instituciones in
teresadas por los Recursos Naturales

Dentro de una concepcion sistematica de la Administracion
Publica, la misma se halla conformada por tres tipos basicos
de instituciones interrelacionadas, a saber: organismo auxiliar
de equilibrio, con finalidad de compatibilizar medios y fines,
recursos y metas, representada por la Oficina de Planificacion;
organismos operativos, representados por instituciones del ni
vel central y descentralizados del sector publico destinados a
la produccion de normas, bienes y servicios en beneficio de la
sociedad; y finalmente, organo auxiliar de insumos, represen
tado por instituciones recaudadoras y proveedoras de recursos
financieros, humanos y materiales para que las anteriores cum
plan su cometido, representado en este caso por el Ministerio
de Hacienda.

a- En este orden de ideas, y dentro del esquema de una pla
nificacion indicativa para el sector publico, la Secretarla Tec
nica de Planificacion tiene entre sus funciones la responsabili
dad de preyer la estructuracion de organismos apropiados pa
ra el quehacer nacional y la formulacion de I(neas de accion
para el desarrollo. Sin embargo, esta institucion, debido a la es
casa atencion que hasta el momenta viene dedicando al tema
del medio ambiente, ha postergado el tratamiento especffico
de la investigacion, promociOn, conservaci6n y evaluaci6n del
medio ambiente. Tampoco ha planteado la creacion 0 defini
do el organismo responsable para tales menesteres, inclusive
adolece su estructura interna de la falta de una unidad especia
Iizada en el tema.

b- Entre las instituciones operativas, se puede citar en pri
mer termino al Ministerio de Agricultura y Ganaderla, como
responsable del sector primario; en tal caracter define y dirige
la pol ftica del sector, coordina, evalua y asesora las actividades
de los organismos descentral izados del sector, ademas tiene en
el area del medio ambiente facultades para realizar a traves de
sus unidades internas y servicios especializados semi aut6no
mos las siguientes acciones: inspeccionar productos y estable
cimientos agrlcolas; investigar las causas de aparici6n de focos
de enfermedades y mortandad de cualquier especie animal, in
clusive las ictlcolas; realizar controles sanitarios de frigorlfi
cos, mataderos, granjas y tambos; estudiar las plagas y enfer
medades de los cultivos y establecer los mejores metodos de
control; difundir el tratamiento y conservacion de pasturas na
turales; desarrollar programas de protecci6n de suelos, bosques
y aguas a traves de proyectos integrados de desarrollo rural y
Jefinir el conocimiento de tecnicas agronomicas.

A traves de la Direcci6n del Servicio Forestal Nacional, pro
teger, conservar, aumentar, renovar y aprovechar, racionalmen
te, los recursos forestales del pais; controlar la erosion del sue
10, proteger las cuencas hidrograficas y manantiales; conservar
y aumentar los recursos naturales de caza y pesca, fluvial y
lacustre; el estudio, la investigaci6n y la difusion de los produc
tos forestales; promover la forestacion y reforestaci6n, protec
cion de cultivos, defensa y embellecimiento de las vIas de co
municacion, de salud publica y de areas de turismo.

Las disponibilidades financieras del MAG destinadas a la
atencion de los recursos naturales es insignificante. EI S.F.N.
dedica mayor esfuerzo a actividades de estudio e investigacion
en detrimento de la ejecucion de proyectos de protecci6n y
mejoramiento de los recursos forestales, control de la erosion
de suelos y proteccion de cuencas hidrogrcificas. Lo concer
niente a la conservacion y aumento de los recursos naturales de

caza y pesca fluvial y lacustre ni siquiera se halla incorporado a
su estructura; actualmente solo existe en el MAG una division
para el efecto, con solamente dos personas a su cargo a nivel
central, y ninguno a nivel de campo, para guarda pesca y guar
da caza.

c- EI IBR es otra instituci6n del sector que tiene algunas
funciones vinculadas al medio ambiente, tales como: habilita
cion de colonias agrlcolas,trazado de caminos de penetracion,
puentes y alcantarillas; fomento de la construccion y mejora
miento de la vivienda rural; fomento de la redistribucion de la
poblacion conforme a las necesidades econ6micas y sodales
del pais; destinar para parques nacionales fracciones de tierra
necesarias por su interes geografico, historico 0 turlstico 0 pa
ra la preservaci6n de la fau na 0 la flora.

d- Ninguna de las entidades financieras para la promocion
del desarrollo del sector, tales como el BNF, CAH y FG,
cuentan en su estructura con una unidad, ni financian progra
mas 0 actividades vinculadas a la proteccion, conservacion 0

mejoramiento de recursos naturales.

e- EI Ministerio de Industria y Comercio, ademas de reali
zar las actividades inherentes a sus funciones como organa res
ponsable del sector, tales como definir y dirigir la polltica in
dustrial, coordinar, evaluar y asesorar a las entidades descen
tralizadas del sector, etc., desarrolla acciones que tocan al me
dio ambiente tales como: dictaminar sobre proyectos de am
pliacion, modernizacion 0 instalaci6n de nuevas plantas indus
triales. Sin embargo, el interior de su estructura administrati
va no contempla ninguna unidad responsable para prevenir el
deterioro del medio ambiente resultante de la ubicacion y ac
tividad industrial.

f- EI I. N. 1. N. formu la, dirige, coordi na y controla la tarea
de investigacion, asistencia y difusi6n de los conocimientos
tecnologicos.

Hasta el presente no ha formulado standares de calidad am
biental ni de tecnologlas ambientales sanos y apropiados.

g- PETROPAR Y SIDEPAR son dos empresas mixtas, con
mayor participacion estatal; la primera se dedica a refinar pe
troleo, real izar prospeccion y explotacion deyacimientos de
hidrocarburos en el territorio nacional; y la segunda, encarga
da del desarrollo siderurgico, para cuyo cometido esti autori
zada entre otras cosas a adquirir parcelas boscosas para la ex
plotacion, producci6n y comercializacion de carbon vegetal,
fomentar y real izar la reforestacion con miras al abastecimien·
to futuro y continuo de los altos hornos de la industria side
rurgica de ACEPAR.

Sin embargo, ninguna de elias realiza programas de conser
vaci6n del medio ambiente.

h- EI M. O. P. C. define y dirige la pol ftica en materia de
obras publicas, transporte, energfa, comunicaciones, turismo
y minerfa, como asfmismo coordina, supervisa y asesora a las
entidades descentralizadas del sector.

En 10 que respecta al medio ambiente, Ie compete realizar
el relevamiento geologico de la Republica y las prospecciones
geomineral6gicas, fiscalizar los trabajos de investigaci6n pe
trol ffera en las regiones oriental y occidental; real izar estudios
y evaluacion de yacimientos y canteras; estudiar y asesorar en
trabajos relacionados a la prospeccion geomineralogica en el
territorio nacional; administrar y explotar canteras; adminis
trar, dirigir, supervisar, construir y conservar aeropuertos den-
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tro del territorio nacional y constru ir edificios para asiento de
hoteles.

i- La ANNP y la ANDE son entidades descentralizadas del
sector. Son funciones de la primera, entre otras cosas: planear,
estudiar, proyectar y construir nuevos puertos, instalaciones y
accesos; estudiar, proyectar y construir obras relativas ala ex
plotacion de los rfos y canales navegables; efectuar los levanta
mientos y estudios topograficos, geologicos, hidrologicos e hi
drograticos de los rfos y arroyos de la Republica.

Esta entidad cuenta con una unidad de estudios hidrolo
gicos, pero no se han contemplado en el presupuesto los recur
sos necesarios para lIevar a cabo las actividades pertinentes.

La ANDE, que preferentemente aprovecha los recursos na
turales de la Nacion como fuente de energfa hidroelectrica, no
desarrolla ningdn programa de conservaci6n del medio am bien
teo

j- EI Ministerio de Defensa Nacional, a traves de tres orga
nismos dependientes, realiza tareas concernientes al medio am
biente.

• EI Instituto Geogratico Militar, con las siguientes funcio
nes: levantamiento de cartas del territorio de la Republica; re
levamiento aero fotometrico 0 expeditivo y elaboracion de las
pre-eartas de todo el territorio nacional; formacion de perso
nal idoneo en fotogrametrfa, topograffa y cartograffa.

• La Comisi6n Nacional de Desarrollo Integrado del Cha
co, cuyas funciones bcisicas son: planificar, promover y ejecu
tar proyectos de desarrollo economico y social en todo el Cha
co.

• La Direccion Nacional de Meteorologfa, que tiene por
objeto mejorar y mantener la red de estaciones meteorologi
cas e hidrologicas, conforme a las necesidades y requerimien
tos nacionales e internacionales.

k- EI M.S.P. y B.S., ademas d(: definir y dirigir la pol iti
ca sanitaria nacional, controla y dirige proyectos de hospita
les, controla farmacias y empresas representantes de drogas,
estupefacientes y narc6ticos. A traves del Servicio Nacional de
Saneamiento Ambiental, ejecuta y supervisa programas de sa
neamiento ambiental relacionados con la provisi6n de agua
potable, disposici6n de excretas y basuras. Le compete: el me
joramiento de la vivienda rural, la funci6n de controlar la con
taminaci6n del agua, aire y suelo, promover la promulgacion
de legislaci6n en materia de medio ambiente, aplicar y fisca
lizar su cumplimiento, controlar los alimentos, higiene y se
guridad ocupacional, desague en zonas rurales y en poblacio
nes urbanas de hasta 4.000 habitantes. Por intermedio del SE
NEPA, protege ala poblaci6n del pafs contra el paludismo, de
sinfectando viviendas, combate el mal de chagas, investiga la
existencia de elementos de la cadena de transmisi6n de la es
quistosomiasis en las areas de las represas hidroelectricas y
otras localidades y sitios de estancamiento de agua 0 de poca
corriente.

1- La Corporaci6n de Obras Sanitarias (CORPOSANA) es
una entidad autarquica dependiente del M.S.P. y B.S. creada
en 1954. Sus funciones son: promover el desarrollo de los sis
temas de abastecimiento publico de agua potable, de desa
gLies sanitarios y pluviales en la capital e interior del pais y
la elaboraci6n de proyectos, construcci6n, explotacion y con
servacion de dichos sistemas, comprendiendo en ellos las co-
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nexiones domiciliarias correspondientes. Atiende los nucleos
de poblaci6n de mas de 4.000 habitantes.

m- EI Ministerio de Educaci6n y Culto, como instituci6n
responsable de la organizaci6n, direcci6n y vigilancia de los
6rganos de ensenanza primaria y secundaria, debe tener a su
cargo la formaci6n de la conciencia nacional relacionada con
la importancia de la conservaci6n y preservaci6n del medio
ambiente.

n- La Municipalidad de la Capital, instituci6n autarquica,
tiene entre sus objetivos el desarrollo cultural, social y mate
rial y el bienestar de la comunidad local de Asunci6n, el fo
mento del civismo y la solidaridad entre los vecinos, la coope
raci6n obligatoria con otros municipios 0 entidades para el
cumplimiento de obras de interes colectivo con miras al pro
greso nacional dentro de sus fines espedficos y el fomento y
la protecci6n de servicios publicos que no esten atribuidos a
otros organismos 0 instituciones.

0- La Universidad Nacional de Asunci6n, a traves de las si
guientes facultades, imparte conocimientos aplicados a los re
cursos naturales:

• Facultad de Ciencias Qufmicas; otorga tftulos en cien
cias qu(micas, bioqufmica, farmacia, tecnico de alimentos y
analista industrial.

• Facu Itad de Ingenierfa Agronomica: otorga titulo de in
geniero agronomo.

• Facultad de Arquitectura: forma profesionales arquitec
tos y cuenta con un Instituto de Desarrollo Ambiental (IDA)
que tiene entre sus objetivos los siguientes: orientar la forma
cion del arquitecto con una vision ecologica; revisar los progra
mas curriculares con enfoques ambientales; participar en tra
bajos de investigacion dentro de la filosoffa del MAB, "el hom
bre y la Biosfera"; realizar el perfil ecologico del pafs; realizar
estudios especfficos del potencial disponible de espacios Iibres
y abiertos de Asuncion y Area Metropolitana; definir la valora
cion conveniente en materia de preservaci6n ambiental y, en
especial, de los recursos naturales. Este Instituto no cuenta con
los recursos financieros apropiados.

• Instituto de Ciencias Basicas (ICB): otorga tftulos de Li
cenciado en Ciencias Qu fmicas, Ffsicas y Naturales, entre
otros.

p- La Entidad Binacional YACYRETA, institucion binacio
nal paraguayo-argentina, creada en 1973. Tiene por objeto:
estudiar, proyectar, dirigir, ejecutar las obras, poner en funcio
namiento y explotar el aprovechamiento hidroelectrico, mejo
ramiento de las condiciones de navegabilidad del rfo Parana a
la altura de la isla Yacyreta y, eventual mente, la atenuacion de
los efectos depredadores de las inundaciones producidas por
crecidas extraordinarias.

q- La Entidad Binacional ltaipu, institucion binacional pa
raguayo-brasifena, creada en 1973, tiene por objeto: estudiar,
proyectar, dirigir y ejecutar las obras hidroelectricas, ponerlas
en funcionamiento y explotarlas. Su fin especffico es el apro
vechamiento hidroelectrico de los recursos hfdricos del rfo Pa
rana, perteneciente en condominia a los dos pafses, desde e
inclusive el Saito del Guaira hasta la boca del rfo Yguazu.

r- La Universidad Cat6lica Ntra. Sra. de la Asunci6n, a tra
yes de la Facultad de Ciencia y Tecnologfa, creada en el ano
1981, a los efectos de tutelar y valorizar el ambiente natural
y cultural, ha organizado et Centro de Recursos Arquitecto-



nicos y Ambientales (CRAA), que lIeva a cabo las siguientes
tareas: investigaci6n cientlfica, publicaciones , prestaci6n de
servicios para elaboraci6n y ejecuci6n de proyectos a entida
des publicas y privadas y formaci6n de recursos humanos.

EI CRAA forma parte del Comite MAB y cuenta con los
Departamentos de Arquitectura, Pol {tica Urbana y Territo
rial y Patrimonio Hist6rico Cultural. Sus actividades adolecen
de la Iimitacion de recursos financieros.

s- La Fundaci6n de la Cuenca Ecol6gica del Lago Ypaca
ral (FUNDLAV), instituci6n con estatuto de fundaci6n de
1984, tiene como principales objetivos: preservar, proteger,
conservar y mejorar ecol6gicamente ellago Ypacaral y su cuen
ca; estudiar y ofrecer servicios tecnicos para la preservaci6n,
protecci6n, conservaci6n y mejoramiento del lago y su cuenca;
propiciar la sancion de leyes, decretos y ordenanzas para la
preservaci6n, protecci6n, conservaci6n y mejoramiento de la
Cuenca del lago Ypacaral; promover la union f1sica de la cuen
ca del lago con el rio Paraguay y, a traves de este, con la
Cuenca del rIo de la Plata; promover el desarrollo integral de
la Cuenca del raga Ypacaral; participar en convenios y contra
tos para financiar estudios, proyectos, programas y obras de
interes para la Cuenca del Lago; estudiar, promover y cjecu
tar medidas con miras al incremento de productos de la Cuen
ca del Lago.

Es una organizaci6n voluntaria, nueva como experiencia de
compromiso para mantener un recurso natural del pais. Es un
esfuerzo de coordinaci6n de accion de varias instituciones pu
blicas y privadas, sus objetivos son c1aros aunque muy amplios,
necesita un plan realista con proyectos concretos, aunque sean
modestos en base a priorizacion de problemas. Carece de una
estructura organizacional definida con roles y responsabilida
des claras que arbitre recursos. Pese a estas Iimitaciones propias
de una experiencia nueva, la iniciativa merece el reconocimien
to yapoyo publico y privado.

t- La Sociedad Paraguaya para Protecci6n de la Naturaleza
(PRONATURA), es una institucion de caracter voluntario que
tiene por .objeto: difundir por todos los medios de comunica
cion la importancia del ambiente y la naturaleza.

Sus actividades principales consisten en la realizacion de
conferencias, exposiciones de pinturas sobre temas ambienta
les y notas periodlsticas, excursiones y campamentos escola
res; colabora con FUNLAY y el MAB .

Sus Iimitaciones derivan principal mente de sus escasos re
cursos.

u- Organismos Internacionales

EI apoyo de los organismos internacionales a los programas
de investigacion, conservacion y recuperacion de los recursos
naturales consiste basicamente en asistencia tecnica y coopera
cion financiera a las instituciones para la ejecuci6n de progra
mas espedficos de desarrollo.

Cooperacion Tecnica
PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,

colabora con el INTN, MAG, STP, SFN, MAB y FUNDLAY,
fundamental mente en materia de asistencia tecnica para la eje
cucion de programas tales como conservaci6n de suelos, inven
tario forestal, estudio de energla, etc.

O.E.A. Colabora con la Comisi6n Nacional para el Desarro
llo Integrado del Chaco en el programa de estudio integrado

del Chaco paraguayo, con el Proyecto de Promocion del Colo
no en Coronel Oviedo y programa de desarrollo rural-urbano
del Dpto. de Paraguarl.

IICA, colabora con el MAG en materia de estudio de suelos
e inventario forestal, sanidad vegetal y animal, educaci6n, in
vestigaci6n y comercial izaci6n de productos agrlcolas.

JICA, coopera con el MAG en estudios de suelos y educa
ci6n forestal y asistencia tecnico-econ6mica. Tiene un plan de
elaboraci6n del Mapa Nacional de Suelos. Tiene tecnicos desta
cados en el Centro de Mecanizaci6n Agricola, Centro de Desa
rrollo Forestal y Centro Regional de Investigacion Agropecua
ria.

Cooperacion Financiera
BI RF coopera, entre otros, con el MAG en el financiamien

to de proyectos de desarrollo rural integrado tales como Caa
zapa, Itapua y Caaguazu; con SENASA en proyectos de abas
tecimiento de agua potable en poblaciones men ores de 2.000
habitantes de toda la Republica.

BID, coopera entre otros, con el MAG en el financiamiento
de programas de desarrollo rural integrado tal es como: Eje
Norte, Alto Parana, Canindeyu y Paraguarl y en el estudio del
usa multiple del rio Paraguay. Asfmismo, cooperara en un
programa de instalaci6n de sensores remotos.
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Cultivo de algodon

Cultivo mecanizado de gir(}
sol, Alto Parana. Foto corte
sfa juan Buffa

Explotacion ganadera

Situaci6n
Econ6mica
del Pais

Hidroelectrica de Itaipu. Foto cortesfa Foto Studio Claude
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VI

Situacion Economica del Pals

Estructura y Comportamiento
de la Economia

En la decada de los sesenta quedo de manifiesto la necesi
dad de crear y fortalecer el area de la infraestructura f(sica,
los transportes y las comunicaciones, con el objeto de inte
grar al pais geografica y econom icamente. En ese decenio se
verifico un ligero pero continuo crecimiento, el que, sin em
bargo no se tradujo en un cambio significativo de la estructura
economica paraguaya.

EI Sector Primario constituye la base fundamental de la
economfa paraguaya, no solo desde el punta de vista de la ge
neracion del Producto, sino tam bien como Fuente de ocupa·
cion de mana de obra e ingreso de divisas para el pais.

En la decada serialada, por su parte, el Sector Industrial tu
vo tam bien 'una apreciable contribucion, aunque no en la me
dida espcrada, teniendo en cuenta el considerable esfuerzo de
capitalizacion en el que se hab(a incurrido.

Los servicios, sin em bargo, experimentaron una dinam ica
considerable, al pu nto de modificar la estructura del Preduc
to Interno Bruto, 10 que permitio absorber parte importante
de la poblacion que anualmente se incorpora a la fuerza de
trabajo.

La participacion del Sector Publico se vi6 rapidamente ex
pandida, 10 que se reflejo en el continuo incremento de sus
gastos, principal mente los de capital. En efecto, se puede cons
tatar que la Inversion Publica, en la decada de los sesenta, fue
del 11,0'10 en promedio.

POI' su parte, el Saldo Comercial fue deficitario debido a
que las exportaciones hab(an crecido muy lentamente pOI' el
problema de la f1uctuacion de precios de los productos pri
marios, en contrapartida a una crecientc importacion de bie
nes de capital impuesta pOl' el proceso de dp.sarrollo. Dicho de-

Grafico VI - 1

Estructuro del PIS. Totol por Sectores Economicos
ANO 1982

ficit rue compensado con el endeudamiento externo neto y, en
men or medida, con la incorporacion de capital extranjero.

POI' su parte, la econom (a paraguaya de los arios setenta se
ha caracterizado par una dinamica inusitada, principalmente
en la segunda mitad del decenio, Ilegando a ubicarse el pais
entre los de mayor crecimiento de America Latina.

En cfccto, la expansion global de la econom(a, medida en
terminos del PI B referido al ario 1977, partiendo de un 4,8'10
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Grafico VI- 2

Producto Interno Bruto
( En Millon... d. II Con.tont. d. 1977 )

EI nivel de ocupacion fue a su vez fuertemente castigado
por la recesion economica, alcanzando en 1983 una tasa de des
empleo de aproximadamente 11,0% ,mientras que la intla
cion se contraia en los primeros anos mediante la disminucion
de la demanda agregada hasta que, en 1983, los efectos intla
cionarios provenientes de los ajustes del tipo de cambio y de
la calda del guaranI en el mercado paralelo, condujeron a una
alza del nivel general de los precios equivalente al 13,5%.

Varias fueron las causas de esta crisis, perc se las puede cla
sificar en dos grupos: internas y externas.

Entre los elementos endogenos que afectaron negativamen
te el desarrollo econ6mico del paIs se encuentran:

1°. La culminaci6n de las obras de importantes proyectos,
encabezadas por la represa de Itaipu. Esto lIevo a una conside
rable disminuci6n de la demanda de materiales y mana de obra
paraguaya, como tambien a una calda de las entradas directas
de capital, ocasionando zonas de artas tasas de desempleo, ca
pacidad ociosa en el sector industrial y principal mente en el
de la construccion.

2°. La disminucion de la producci6n primaria, causada, por
un lado, por el deterioro de los precios pagados al.productor
en rubros tales como soja, algodon, carnes, aceite, tabaco, etc.,
y, por el otro, por factores naturales adversos, como las inun
daciones que afectaron grandes zonas del paIs.

3°. La sobrevaluaci6n progresiva del guaranI, 10 cual con
dujo a una reduccion de las exportaciones del paIs y a un au
mento de las importaciones.

En cuanto a los factores coyunturales de orden externo, se
pueden citar:

1°. EI deterioro de la relacion de intercambio, motivado
por el marcado descenso de precios de los productos de expor
tacion frente a los precios relativamente estables de los bienes
importados por el Paraguay.

2°. Las continuas y acentuadas devaluaciones monetarias
del peso argentino y posteriormente del cruceiro brasileno,
causando una fuerte calda de las ventas a esos palses y una ca
si desaparicion del turismo proveniente de los mismos.

3°. La recesion economica internacional, con la secuela del
proteccionismo y las altas tasas de interes aplicadas por los
palses industrializados.

Con respecto al Sector Externo, las exportaciones totales
para 1983, incluidas aquellas destinadas a cubrir la demanda
de los entes binacionales, fueron de US$ 571,7 millones, 0 sea,
un monto de US$ 208,2 millones inferior a las del ana ante
rior. Esta contraccion experimentada por las exportaciones de
bienes y servicios se debio, en gran medida, a que el tipo de
cambio oficial del guaranI con respecto al d61ar americana se
mantuvo bastante por debajo del de la paridad.

Lo anterior afecto consideradamente la competividad de
los productos agropecuarios e industriales en el mercado ex
terno, por 10 que se generaron fuertes incentivos para la uti
Iizacion de canales irregulares en la comercializacion interna
cional, principal mente en los de tipo fronteriz-'l.

Por su parte, las importaciones totalizaron, en el mismo
ano, un monto de US$ 825,3 millones, representando una cal
da de aproximadamente 30,0"10 con respecto al ana 1982. Oi
cho fenomeno fue ocasionado sustancialmente por la disminu
cion de la demanda de bienes de capital, a ralz de la contrac-
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en 1970, se fue incrementando paulatinamente hasta lIegar,
en 1977, al 12,8"10, manteniendose en torno al 11,0"10 en los
tres anos siguientes (Cuadro No. VI-l).

Entre las razones que explican este auge economico podrlan
citarse, por un lado, la decidida accion gu bernamental tendien
te a apoyar la implementacion y ejecucion de proyectos que
guardan relacion con la construccion y ampliacion de obras de
infraestructura de alta repercusion social y economica, y por
el otro, a las condiciones favorables de la demanda internacio
nal de los principales renglones agrlcolas.

En la decada pasada, la formacion del PI B total siguio apo
yandose fundamental mente en la produccion de bienes, con
una participacion que estuvo oscilando en torno al 54,0%. Oi
cho aporte fue generado en su mayor medida por el sector
agropecuario y forestal, cuya contribucion fue del orden del
30 a 35"10. (Cuadro No. VI-2).

Luego de este perlodo de crecimiento sin precedentes de
la decada del 70, la economla paraguaya comenzo a declinar
a finales de 1981, registrando al ana siguiente una tasa nega
tiva del PIB de 2,9"10 y agravandose mas aun en 1983 con una
disminucion de 3,7"10.

Los sectores mas afectados fueron, precisamente, aquellos
que constituyeron el elemento dinamizador de la decada an
terior. En efecto, las tasas porcentuales observadas en los dos
anos de crecimiento negativo (1982 y 1983), fueronrespectl
vamente: Agricultura, -4,4 y -6,4; Industria, -4,5 y -4,2;
Construccion, -6,0 y -5,4; y Comercio y Finanzas, -2,2 y
-4,9. En tanto que el grupo productor de Servicios Basicos,
fue el unico sector que experimento crecimiento positivv.

Por otro lado, la Formacion Interna Bruta de Capital fue
el componente del Gasto con mayor impacto, ya que su pro
pension media, entre 1980 y 1983, bajo de 29,8 a 20,5"10 , Y
registro una tasa anual de -11,1"10 . Esta calda fue provocada
en su totalidad por la contraccion de la actividad experimen
tada en el Sector Privado.
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cion de la actividad economica interna y a dificultades en la
provision de divisas.

La calda mas pronunciada de las importaciones de bienes y
servicios respecto a las exportaciones, en el ano 1983, ha he
cho que el deficit de US$ 253,6 mill ones, en Cuenta Corrien
te, fuera inferior en un 35,4% a la del ano anterior.

En tanto el aumento del ingreso neto de capital para el Go
bierno Central, de mas de1100,00f0, no fue suficiente para com
pensar la fuerte contraccion de la entrada de capitales priva
dos, por 10 que el superavit de la Balanza Financiera se mostro
nuevamente incapaz de financiar el deficit de la Balanza de
Bienes y Servicios, obligando al paIs a utilizar la suma de 39,5
millones de dolares de sus ahorros, 10 cual significo que para
fines del 83, la Reserva Monetaria Internacional Neta se redu
jera a US$ 641,6 millones, equivalentes a nueve meses de im
portaciones de bienes y servicios.

AI mismo tiempo, el saldo de la Deuda Externa Total para
1983, se incremento en un 22,1% frente aI26,9% del anoan
terior, pasando de US$ 860,9 millones en 1980 a US$ 1.469,3
millones en 1983, 10 que implica un incremento anual prome
dio de 19,5% y una relacion con respecto al PIB Global de
19,4% , Y 26,2% respectlvamente. Dicha situacion fue motiva
da por la creciente utilizaci6n de recursos externos por parte
del Sector Publico, destinados a financiar principal mente sus
gastos de capital.

Por su parte, la Oferta y Demanda Global para el ano 1983
cayo a Gs. 428.477 millones, nivel Iigeramente superior al de
1979.

Los bienes y servicios disponibles y la Demanda Efectiva
Interna, entre 1980 y 1983, pasaron de Gs. 368.626 millones
a Gs. 363.684 millones, 10 que representa una calda de 0,4% en
promedio.

En tanto que el PIB y ellngreso Nacional per capita, expre
sados en dolares constantes de 1977, bajaron a US$ 843 y US$
765 respectlvamente, para 1983.

EI comportamiento de todas estas magnitudes expresa cla
ramente el fuerte impacto que tuvo, sobre la economla para
guaya, la reciente recesion mundial a la que se halla estrecha
mente vinculada.

Sector pnmario
En III Sector Primario, la Agricultura siguio siendo el sub

sector de mayor gravitacion, con una participacion promedio
del 65,0% y un crecimiento anual acumulativo superior al
8,0%. Esto estarla corroborando el hecho de que la economla
paraguaya sigue siendo eminentemente agrfcola.

La sostenida expansion de la Agricultura fue motivada, en
el orden interno, por la continua incorporacion de areas con
mejores condiciones agrlcolas, por el acelerado proceso de co
lonizacion dentro del marco de la reforma agraria, por la in·
corporaci6n de rubros no tradicionales de gran demanda inter·
nacional, como la soja, y por el incremento de aquellos de con
sumo interno, no menos importantes, como el malz, la cana de
azucar, las hortalizas, y otros; en el orden externo, se destacan
el aumento de la demanda y los precios de aquellos productos
que constituyen la base de las exportaciones paraguayas.

Por su parte, la produccion ganadera se vio rapidamente
incrementada en el primer quinquenio de los anos setenta, al
canzando niveles topes de crecimiento y de participacion en el

Producto Global, con tasas de 20,8 y 9,5% respectlvamente.
Posteriormente, en la segunda mitad del pasado decenio, la
situacion de este sub-sector se alter6 significativamente, como
consecuencia de la perdida de los principales mercados consu
midores de dicho producto, 10 cual motiv6 el cierre de impor
tantes frigorlficos del paIs provocando un nocivo efecto sobre
la ocupacion.

De 10 anterior se desprende que, en los ultimos anos, el sub
sector ganadero ha estado creciendo principalmente en funcion
a la demanda interna, motivando una Iigera modificaci6n en la
composicion del Valor Agregado Bruto de la Ganaderla, oca
sionado fundamentalmente por los rubros aVlcola, porcino y
sus derivados.

EI sub-sector Forestal, a pesar de su reducida pero relativa
mente estable participacion en el Producto Total (alrededor
del 3,5%), se caracterizo por un crecimiento bastante sinuoso,
10 que no fue obstaculo para la continua creciente y hasta in·
discriminada extracci6n forestal. Esto hace suponer que la ta
la de bosques aun no se encuentra asociada a un aprovecha·
miento industrial importante de la madera, y que la comercia
Iizaci6n no controlada no ha side superada today la.

Cabe destacar, sin embargo, que segCIn cifras oficiales, mas
del 60,0% del Producto Interno Bruto Forestal esta destinado a
satisfacer la demanda del Sector Industrial, ya sea esta en for
ma de rollos 0 lena.

Industria
Por otro lado, el sector productor de bienes secundarios

tambien jugo un papel muy importante en el proceso econ6mi
co de la decada pasada, ya que su aporte en la formacion del
PIB Global estuvo en continuo aumento, hasta lIegar a regis
trar en 1979 una tasa del 22,0%, en tanto que su crecimiento re
cord se produjo entre los alios 1976/77 con un 22,0%, frente a
un 10,0%anual acumulativo durante el pedodo.

Dentro de este sector, el de mayor dinamismo fue el sub·
sector de la Construcci6n, cuyo desarrollo se baso principal·
mente en el acelerado proceso de ejecuci6n de las obras de
ltaipu y, en menor medida, en el de Yacyreta, como aSI tam
bien por la concrecion de importantes obras de infraestructura
basica administradas desde el Sector PUblico, como carreteras,
puentes, aeropuerto internacional, electrificacion rural, silos,
etc., acciones com plementadas, a su vez, por el Sector Priva
do con la materializacion de proyectos edilicios de gran mag
nitud.

Cabe destacar que desde el punto de vista de la participa·
cion relativa en la economla, el Sector Industrial se situ6 en
lugar destacado, dado que su contribuci6n fue en promedio su
perior aI16,0%durante la decada pasada. Esto estada indican
do que el paIs continuo progresando en el proceso de indus
trializaci6n iniciado en los alios sesenta, 10 cual motivo, por
otro lado, una Iigera modificaci6n en la estructura economica
nacional.

EI sub·sector de la Minerla, no obstante su escaso peso en
el Producto Total (aproximadamente 1,0%), tam bien experi
ment6 una rapida expansion, sobre todo en la segunda mitad
del decenio, alcanzando tasas de crecimiento superiores al
30,0%. Esto se explica basicamente por el auge del sub-sector
de la Construcci6n, debido a que la producci6n minera del paIs
esta constituida, casi en su totalidad, por la elaboracion de ma
teriales no metalicos destinados a aquel sub-sector.
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La participacion de la Construccion en la formacion del
Producto Global, entre los anos 1970 y 1976, fue de un pro
medio de 17,2%, descendiendo significativamente a 16,5"10 en
el perfodo 1977/83, como consecuencia de la cafda de la pro
duccion de rubros directamente asociados con las obras de
Itaipu, especialmente en los ultimos anos del perfodo citado.

Por su parte, la actividad fabril del pafs esta constituida por
pequenas y medianas empresas que concentran, en solo cinco
renglones, mas del 70,0% del Producto Industrial, liderado a
su vez por las actividades agrupadas bajo la CIIU-31, con mas
del 35,0% del Valor Agregado Bruto.

La dinamica de esta actividad, con tasas de crecimiento de
hasta un 20, lot., se vio fuertemente impactada por la reciente
crisis economica mundial y por los efectos negativos de la po
Iftica cambiaria. Efectivamente, en 1982 la cafda de la produc·
cion fabril fue de -4,5%, en tanto que al ano siguiente fue de
-4,2%.

Si bien el Sector puede desempenar un papel importante en
el desarrollo del pafs, las oportunidades industriales estan li
mitadas por la situacion geografica, la dimension del mercado
interno, la exigua base de recursos y la capacidad mas desa
rrollada de los pafses limftrofes.

Incluso las industrias electro-intensivas, que podrfan uti·
lizar la abundante energla electrica con que con tara el pafs,
no tienen un panorama muy cierto por la falta de minerales,
las enormes distancias a los mercados internacionales, los re
quisitos de alta tecnologla y las necesidades de cuantiosas in
versiones y de mana de obra calificada.

En consecuencia, el desarrollo del Sector Manufacturero,
en el mediano plazo, debera seguir basandose como hasta aho
ra, fundamental mente en la agro-industria y en el procesa
miento de materias primas cuyos productos finales podrfan
ahorrar divisas al paIs.

Servicios
La produccion total de servicios, por su parte, aport6 mas

del 45,0010 ala formacion del PIB global, correspondiendo a los
no basicos aproximadamente el 40,0"10, y distribuyendose el
restante 5,0"10 entre los sub-sectores de Electricidad, Agua y
Transporte.

El sub-sector Electricidad fue el de mayor crecimiento den
tro de los Servicios Basicos, alcanzando tasas de hasta un
26,0"(0, 10 cual es altamente significativo por el enorme papel
que juega este componente en todo proceso econ6mico. ~_a

dinamica aquf observada se debio, entre otras cosas, a los di,,·
tintos programas de electrificacion fijados por el Gobie -no. '
elevaron considerablemente el consumo per capita de eleu,·
cidad.

'EI suministro de agua potable y servicios de alcar'lo il:Jdo
tuvo un comportamiento acorde can el de la econornia en su
conjunto, respondiendo ala polftica adoptada por el Gobierno
tendiente a dotar de dichos servicios al mayor numero posible
de centros urbanos del paIS, con el objeto de erradicar las en·
fermedades propias de las ma/as condiciones ambientales_

Por su parte, el sub-sector Transportc, Almacenamit;nlo y
Comunicaciones fue el de mayor peso cstructural d 'I tr" <lei
presente grupo sectorial, con una participacion pi l'IJledio c:n
el PIS Total superior a! 3,5% y un crecimiento anual aC'-irr.Lda
tivo de 9,7"10. Esto ~c debi6, en gran medida, al rapiJo desa
rrollo del parque au LOmotor, a la construccion de puentes y

carreteras y al aumento del trcifico telefonico interno e inter·
nacional.

Por otro lado, la produccion de Servicios no Basicos tam·
bien se expandio considerablemente, duplicandose su valor en
el transcurso de la decada y convirtiendose, ademas, en un im·
portante generador de empleo, ocupando aproximadamente
eI30,0% de la Poblaci6n Economicamente Activa del pafs.

EI sub-sector de mayor aporte, no solo dentro de este gru
po, sino de la economfa en su conjunto, fue el de Comercio y
Finanzas con una participacion promedio del 25,0.,.

Comercio y Finanzas
Este Sector es el de mayor peso relativo dentro de la es

tructura economica del paiS, ya que el Valor Agregado Bruto
generado por el mismo ha estado representando practicamen
te una cuarta parte del Producto Bruto Total.

La dinamica experimentada por este Sector en la decada pa
sada se debio al notable crecimiento de la produccion de bie
nes agropecuarios, a la que se encuentra estrechamente reia
cionada, como tambien a la mayor actividad de los bancos co
merciales, aseguradoras, y al surgimi1ento de financieras y ban
cos de ahorro para la vivienda, efecto de la enorme inyeccion
de capital en la economfa proveniente de las obras hidroelec
tricas y del producto de las exportaciones.

Por la misma razon que la anterior, al entrar en crisis la eco
nom fa, la tasa de crecimiento del Sector Comercio y Finanzas
tambien cayo, registrandose en los arios 1982 y 1983, tasas de
-2,2 y -4,9% respectivamente, pero sin que ello haya afec
tado considerablemente su participacion, manteniendose por
encima del 25"10.

Producci6n Primaria

EI Sector Agropecuario y Forestal es la fuente mas impor
tante del ingreso nacional, exportaciones y empleo. En el pe·
rfodo 1972/82 aporto del 30,0 al35,O%del PIB global. Contri
buyo con el 85,6%del ingreso de divisas procedentes de la ex
portacion, y casi el 50,O%del empleo se genera en dicho sector.

EI principal componente del Sector Primario es el subsector
agricola, el coal es responsable del 66,8% de la generacion del
PIB sectorial.

EI segundo componente en orden de importancia es el sub
sector ganadero, que en el ano 1982 tuvo una participacion del
22,5"10 en el PIB agropecuario; y por ultimo, el subsector fores
tal, con una contribucion al PI B del 11,0%en dicho ano.

Sub-sector agrIcola

La produccion agrIcola esta compuesta por cincuenta y un
productos, de los cuales, veinte y seis corresponden a cultivos
temporales y veinte y cinco a cultivos permanentes.

En los ultimos veinte arios, fa agricultura se ha expandido
rapidamente mediante el mejoramiento de ciertas obras de
infraestructura, especial mente caminos; la colonizacion tam
bien facilito el rapido incremento de la frontera agrIcola.

Las areas incorporadas a la agricultura 10 han sido a expen
sas de tierras cubiertas de bosques, principalmente al Este de
la Region Oriental y en menor proporcion al Norte de la mis
mao

----_._---------------------------------------
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Hasta el momenta existen escasos estudios procurand'o eva·
luar la magnitud de los problemas ocasionados por el uso a que
se destinan las tierras ajenas a sus aptitudes. Existen algunos
trabajos de caracter general, que no permiten cuantificar los
efectos negativos.

Principales productos

Los cultivos seleccionados mas importantes son: soja, algo
don, tabaco, mandioca, malz, caria de azucar, arroz, trigo, ca
fe y poroto.

En el ario 1982 los diez productos citados anteriormente
representaron el 71,0% del Valor Bruto de la produccion agri
cola, casi el 80,0% del total de 13. superficie cultivada y el
70,0% del valor total de las exportaciones.

Soja. EI Paraguay ocupa un lugar de relativa importancia entre
los palses productores de soja en Suramerica.

En el ario 1982 la produccion de soja fue de 750.000 tone
ladas metricas; ello hace que este producto ocupe el primer lu
gar en el pais en relacion con el valor brute de la produccion
agricola, aSI como tambien en cuanto a la superficie total cui
tivada, y el segundo lugar en la generacion de divisas proceden
tes de las exportaciones.

De acuerdo a las informaciones extraldas del Censo Agrope
cuario de 1981, la produccion de soja nuclea aproximadamen
te a 30.000 productores.

EI cultivo de soja se introdujo en el Paraguay alrededor del
ario 1921 perc no fue muy difundido hasta comienzos de la
decada del 60.

La produccion tuvo un incremento significativo en los ul
timos catorce arios debido al auge de la demanda externa y a la
experiencia acumulada por los tecnicos y productores naciona
les. Otro elemento que contribuyo al incremento de la produc
cion de soja fue la implantacion del Programa del Trigo, que
facilit6 su mecanizacion. La tasa de crecimiento en la produc-

cion de este rubro, para el periodo 1975/82, fue de 25,0%
anual acumulativo.

Algod6n. EI algod6n es un cultivo tradicional de renta y juega
un papel importante en la econom fa. Ocupa el primer lugar en in
gresos por concepto de exportaci6n, el segundo en el valor bru
to de la produccion agricola y el tercero en cuanto al total de
superficie cultivada.

EI algod6n es producido en el pais familiarmente en peque
rias parcel as, y, segun los datos del Censo Agropecuario de
1981, se dedican a este cultivo, 137.938 productores.

La exportaci6n de algod6n se real iza en forma de fibra.

Durante el perlodo 1975/821a produccion de algodon se ha
incrementado su bstancialmente; mientras en la decada del se
senta la misma oscilaba entre 30 y 40.000 toneladas, para
1981 se Ilegaba ala produccion de 317.000 toneladas.

La produccion se destina a satisfacer I'a demanda de las in
dustrias desmotadoras locales, colocando los sub-productos
(linters, tortas y fibras) en el mercado externo.

Por otro lado, la mayor parte de la semilla de algodon es
utilizada para obtener aceite, que se comercializa localmente.

Tabaco. La importancia principal de este ru bro se encuentra
en la captaci6n de divisas procedentes de la exportacion, as
pecto en el que ocupa el tercer lugar.

En cuanto al valor bru to de la producci6n se halla en el de
cimo lugar y ocupa el noveno respecto a la superficie cultiva
da. Aproximadamente 12.533 productores producen tabaco.
Casi todas las labores agrlcolas, tales como la preparacion de
suelo, carpida y otras tareas, se realizal1 con herramientas ma
nuales, de modo que la tierra no esti expuesta a los deterioros
que ocasionarian otros rubros producidos con sistema mecani.
zado.

Considerando el perlodo 1975/82 la produccion de tabaco
experimento significativas fluctuaciones, lIegando a disminuir
de 25.000 toneladas en 1975 a 18.000 toneladas en 1982.

Esta disminucion se debi6 al cambio experimentado por la
demanda ex terna en favor del tabaco claro en reemplazo del
.tabaco fuerte, no hallandose muy difundida en nuestro medio
1a produccion de esta ultima variedad.

Cosecho de olgodon. Este es un cultivo que juego un popel importonte
en 10 economfo nacionol. •
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Mandioca. La mandioca ocupa el tercer lugar entre los cultivos
del paiS, si se la clasifica por el valor brute de la producci6n
y el cuarto lugar en cuanto a la superficie cultivada.

La mandioca constituye un rengl6n muy importante en el
consumo alimenticio de la poblaci6n rural, formando parte de
la dieta diaria de la misma.

En el perlodo 1975/82 la producci6n de mandioca tuvo un
incremento no muy significativo.

En 1975, la producci6n fue de 1.725.000 Ton., yen 1982
de 1.896.000 Ton., 10 que representa un incremento promedio
anual de 1,3%.

Marz. EI malz ocupa el segundo lugar en cuanto a la superfi
cie cultivada y cuarto lugar en 10 que se refiere al valor brute
de la producci6n agricola. Las exportaciones de malz del Para
guay son bastante pequenas; aSI, en el ano 1982 particip6 con
el 0,2% del valor total de las exportaciones. AI igual que la
mandioca, este producto es un componente basico de la dieta
alimenticia de la poblaci6n rural.

Por otro Ilado, tambien se 10 utiliza para alimentar al ganado
menor en las granjas y en algunos casas al ganado bovino. La
producci6n nuclea, segUn los datos del Censo Agropecuario de
1981, a 155.632 productores.

Considerando el perlodo 1975/82 el malz tuvo un incre
mento promedio anual de 6,3% en su producci6n.

Este producto participa con mas del 60,0% en la oferta to
tal de cereales, compuesta ademas por el trigo y el arroz.

Caria de azucar. La cana de azucar fue introducida al Paraguay
hacia el siglo XVI y desde entonces su cultivo se extendi6 por
todo el pais. Actualmente representa una fuente de ingresos
en las zonas pr6ximas a los ingenios azucareros y fabricas de
aguardientes (cana), aSI como tambien en las zonas aledanas a
'Ia destilerla de alcohol ubicada en Mauricio J. Troche, que po
see una capacidad instalada de producci6n de 120.000 Its./dla
de alcohol carburante.

Entre los cultivos del Paraguay, la cana de azucar ocupa el
cuarto lugar en cuanto al valor de exportaci6n, el quinto por el

La cana de azucar es utilizada para elaborar alcohol, azucar, miel y
cana. Tambien se la usa como forraje.
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valor brute de la producci6n y el septimo por la superficie cul
tivada.

La producci6n de la cana de azucar es realizada principal
mente en pequenas parcelas y nuclea a 39.262 prductores, se
gun las cifras del Censo Agropecuario de 1981.

La cana de azucar se utiliza en el pais para la elaboraci6n
de akohol, azucar, miel, cana y como forraje. Este uso multi
ple dificulta la cuantificaci6n de la producci6n por destino del
producto, por 10 que se presentan cifras globales.

Considerando el perlodo 1975/82 la producci6n de cana de
azucar paso de 1.200.000 Ton. en 1975 a 2.333.000Ton.en
1982, 10 que representa un incremento promedio anual de
10,0%

Arroz. La produccion de arroz en el Paraguay se destina prin
cipalmente al consumo interno; solamente se exporta en algu
nos anos y en pequena cantidad.

De acuerdo a los datos del Censo Agropecuario de 1981,
cerca del 63,0% del arroz se cultiva en terreno sin riego (arroz
secano) y el restante corresponde al arroz irrigado.

Entre los cultivos seleccionados, el arroz ocupa el 8° lu
gar en superficie cultivada y el 7° lugar en cuanto al valor bru
to de la producci6n. En 1981, aproximadamente 14.000 pro
ductores se dedicaron al cultivo de este cereal.

La producci6n de arroz aumento de 50.000 Ton. en 1975 a
65.000 Ton. en 1982; dicho crecimiento corresponde a un 4,0%,
en promedio anual, y se debio en gran medida al incremento
del arroz secane en las nuevas zonas de colonizacion.

E! Programa Nacional de Trigo esta en operaci6n desde 1967.



Trigo. La producci6n de trigo es importante para el Paraguay
por ser este el unico producto agricola que el pais importa en
grandes cantidades. Ademas, es un cultivo de invierno, epoca
en que las tareas agricolas, por falta de otros productos, pre
sentan una notable disminuci6n.

En el ano 1982 I'a demanda interna de trigo sobrepas6 las
100.000 Ton. EI 65,0"10 fue cubierta por la producci6n interna y
el resto a traves de la importaci6n.

EI objetivo del Gobierno consiste en la substituci6n gradual
del trigo importado por el nacional, para 10 cual se ha creado
un Programa Nacional de Trigo que viene operando desde
1967.

La producci6n de trigo aument6 de 13.000 Ton. en 1975 a
70.000 Ton. en 1982,10 que representa un incremento prome
dio anual de 27,2%.

EI elemento fundamental para el incremento de la superfi
cie del trigo radica en los creditos proporcionados por el Ban
co Nacional de Fomento a los productores.

Cafe. La producci6n de cafe fue desarrollada en el Paraguay
durante la decada del sesenta. Las exportaciones de cafe,se
gun las estadisticas, han venido disminuyendo y han Ilegado a
representar el 0,1"10 del valor total de las exportaciones de
1982.

La importancia de la producci6n de cafe radica, ademas, en
su capacidad generadora de ocupaci6n, ya que la demanda de
mana de obra en esta actividadl se manifiesta durante todo el
ano y especialmente durante los meses de cosecha, que van de
mayo a octubre.

La producci6n de este rubro tuvo un comportamiento
opuesto al de la mayoria de los productos mencionados ante
riormente; asi, en el ano 1975, la producci6n era de 10.000
Ton. y para 1982 disminuy6 a 8.000 Ton., despues de sufrir
f1uctuaciones muy marcadas. Este comportamiento parecie
ra estar asociado a las fluctuaciones de prec ios.

Poroto. La producci6n de poroto en el Paraguay se destina
principalmente al consumo interno. AI igual que el maiz y la
mandioca, es un componente basico de la alimentaci6n en la
mayoria de la poblaci6n.

EI poroto ocupa el 5° Iugar por la cantidad de supcrficie
cultivada y el 6° lugar en cuanto al valor brute de la produc
ci6n agricola.

De acuerd'o a lias cifras del Censo Agropecuario de 1981 cer
ca de 85.000 productores se dedicaban al cultivo de este rubro.

Considerando el periodo 1975/82, la producci6n de poroto
tuvo marcadas fluctuaciones anuales. En 1975, la producci6n
correspond fa a 60.000 Ton. yen 1982 fue de 61.000 Ton. Es
to indica que el incremento en ese perfodo fue poco significa
tivo, teniendo en cuenta el dinamismo experimentado por
otros rubros agrfcolas.

Tecnologfa de producci6n

La tecnologfa de producci6n en el sub-sector agrfcola ha
tenido un lento cambio gradual. Las principales innovaciones
han consistido en la incorporaci6n de maquinaria moderna,
fertilizantes y productos fitosanitarios.

Tratamiento con insecticida de un cultivo de soja.

Maquinas y equipos
Los rubros como trigo, soja y arroz son cultivos mecaniza

dos. los otros productos, en su mayoria son cultivados en pe
quenas parcelas que no justifican mayor mecanizaci6n.

EI tabaco es el rubro cuya producci6n es obtenida casi ex
clusivamente en forma manual ya que comunmente se 10 cul
tiva en rozado, (terreno desmontado pero no destroncado).

Algunas cifras dan idea sobre el grade de mecanizaci6n de
la producci6n primaria. En 1956 existfa un tractor par cada
trescientas doce explotaciones y en 1981 uno por cada cuaren
ta y unaexplotaciones, 10 que refieja la evoluci6n operada con
la incorporaci6n de estas maquinas en el quehacer agricola.

Uso de Insumos

5emillas. EI mayor volumen de semillas mejoradas es utilizado
en algod6n, soja, trigo, tabaco y productos horticolas.

No ex isten datos fidedignos que indiquen la tendencia en
el uso de semillas mejoradas, ya que una cantidad apreciable
ingresa al pafs en forma no control ada.

Es necesario seiialar que las semillas utilizadas no son masi
vamente certificadas, excepto las del algod6n. Las semillas de
otras especies son seleccionadas por el propio productor con
las deficiencias correspondientes.

Fertilizantes y Productos Fitosanitarios. A pesar de la impor
tancia econ6mica que representa para ell pafs Iia agricultura, el
uso de fertilizantes es extremadamente bajo. Este uso limitado
es debido en parte al alto costo de los mismos.

Los incrementos en la producci6n de la mayoria de los ru
bros agricolas se debieron a la incorporaci6n de tierras con me
jor cal idad antes que al uso de productos qu fmicos.

En el periodo 1977/81 el consumo de fertil izantes no va
ri6 mucho; aSI, en 1977, el uso era de 4,09 Kg/Ha. y en 1981
se importaron 13.000 toneladas de fertilizantes que, uti,liza
dos a niveles mlnimos recomendados para cultivos como maiz,
arroz 0 soja, habrlan alcanzado para fertilizar 65,000 hecta
reas, 0 sea aproximadamente 3,0"10 de la superficie de cultivo
de rubros temporal es.
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Las cstimaciones que anteceden indican que el uso de in
secticidas csta bastante extendido, aun en las pequerias fincas.

Se considera que existe un gran potencial para la intensifi
caci6n del uso de la tierra mediante el incremento de insumos
modern os, pero los altos costos y el constante aumento de los
precios de los fertilizantes constituyen factores limitantes pa
ra su uso.

Otros insumos importantes, como los insecticidas y fungi
cidas, poseen diferentes grad os de utilizaci6n en los diversos
cultivos. EI porcentaje de la superficie tratada por cada culti
vo se presenta a continuaci6n.

Sub-sector ganadero
La ganaderla es la segunda actividad econ6mica del sector

que se encuentra en condiciones de aumentar y mejorar ra
pidamente la producci6n a mediano plaza si se contara con
practicas administrativas y tccnol6gicas acompariadas de un
relativo empleo de capital y mercado seguro de los productos
industrial izados.

EI Valor Bruto de la Producci6n Ganadera tuvo un incre
mento del 4,4% anual acu mu lativo en el perlodo 1972/82.

Cultivo

AIgod6n
Soja
Tomate
Trigo
Arroz
Tabaco

%de Area tratada

100
100
1:00
100

25
40

Analizando la distribuci6n por departamentos, la mayor
cantidad de ganado bovino dedicada a la crla e invernada sc
encuentra en San Pedro, Concepcion, Paraguarf, ~CembUclj y
Misiones.

Globalmente existlan dos bovinos por cada habitante y
16 por cada Km 2 .

EI valor de la producci6n en el ario i 972 alcanz6 9.158,8
millones de guaranies, mientras que en 1976 descendio a
7.649,2 millones de guaranies, para lIegar final mente a 7.197,7
millones de guaranies en el ario 1982. Su participaci6n en la
produce ion total ganadera de 1982 fue de 23,6 %. EI compor
tamiento del valor bruto fue en el perlodo 1972/82, de -2,3"10.

La ganaderla vacuna esta conformada principal mente por
la hacienda criolla, descendiente del ganado introducido por
los esparioles, adaptado al medio en el transcurso del tiempo.

Para el mejoramiento de la ganaderla criolla se han incor
porado reproductores de origen britanico (Hereford, Shorton,
Aberdeen Angus). La absorci6n progresiva de sangre de la ra
za criolla por las razas briranicas, determina la inadaptaci6n pel
ganado obtenido al medio natural, pero un mejoramiento ini
cial en la productividad.

EI mejoramiento zaotecnico actual se basa en la incorpora
cion del cebu y derivados, cuya media sangre manifiesta ven
tajas sobre las anteriores cruzas, pero tambien ofrece rcparos
por la p6rdida de fertilidad y bravura Clue desvirtlJan su final i
dad mejoradora.

La raza Holstein es la mas difundi<.Ja para cI mejoramiento
del hato lechero y se adapta toda vez que se Ie brinden espe
ciales cuidados en el manejo. Se esperan obtener buenos resul
tados con la Pardo Suiza, con mayor rusticidad y de buena rro
ducci6n lechera.

Produccion ganadera

Vaeunos. Los datos del ultimo censo agropecuario del ario
1981 indican que exist Ian en el pais 6.341,2 millones de ca
bezas de ganado bovino, de loscuales eI62,0"lo estaba en la Re
gion Oriental y el 38,0"10 en la Occidental. EI numero de explo
taciones era de 167.546, arrojando por 10 tanto una existen
cia media de 38 animales por finca.

En 1981, el62 'Yo del ganado bovina se encontraba en la Region Orien
tal, y el 38 "10 en 10 Occidental.
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Poreinos. Le siguen en importancia como proveedores de car
ne roja y, segun el ultimo censo, existlan 984.902 porcinos.
Este ganado puede ser aumentado y tender hacia la producci6n
de carne, ya que en la actualidad es usado primordial mente co
mo productor de grasa.

Los porcinos alcanzaron un valor estimado en 3.726,1 mi
Iiones de guaranies en 1972, para registrar en 1976 un ligero
repunte y Ilegar a 4.700,2 millones de guaranies, alcanzando
7.863,0 millones de guaranies en 1982.

Su participaci6n en la producci6n total ganadera de 1982
fue del 25,1 % Y la tasa de crecimiento anual acumulativa en
el perlodo 1972/82 fue de 7,7%.

Aves. Se ha registrado un considerable aumento y mejora en
su producci6n. En los ultimos arios ha ido creciendo el consu
rno de huevos y de carne de polio. Se registr6, en el Ccnso dc
1981, una existencia de 11.115.228 aves de corral.

EI valor de la produccion de las aves de corral en 1972 al
canz6 537,8 rnillones de guaranies, para ascender a 667,4
millones de guaranies en 1982. Les cupa un 3,3%dc participa
ci6n en la produccion total ganadera de 1982 y la tasa anudl
de crecimiento acurnulativo, entre 1972/82, fue de 6,7"10 .

Ovinos. La producci6n ovina ha Ilcgado a 358.900 ejcmpl.l
res, que se crl·an general mente en las grandcs y pequcna'> pi <).

piedades.



EI valor de la produccion ovina, de 14,4 millones de guara
n(es en 1972, paso a alcanzar 181,6 millones de guaranies
en 1976, para Ilegar a 228,4 millones de guaranies en el ano
1982. Su participacion porcentual en la produccion total de
1982 fue de 0,7%

Tuvo una variacion anual acumulativa de 4.9% durante el
perlodo 1972/82.

Caprinos. E'I Censo establecio en 107.751 cabezas la existen
cia de caprinos en el pais y el valor de su produccion paso de
24,4 millones de guaranies registrados en 1972, a 32,9 millo
nes de guaran les en 1976, para ascender posteriormente, en
1982, a 92,3 millones de guaranies.

Su porcentaje de partici pacion en la produceion total ga
nadera de 1982 fue tambien de 0,3%. La tasa anual de cre
cimiento registrada en el perlodo 1972/82 fue de 14,2"10.

Equinos. Su nu mere fue censado en 310.593 cabezas y la ta
sa anual de crecimiento acumulativo de la produccion de equi
nos fue de -21,5%en eI perlodo 1972/82.

Este componente arrojo 110,0 millones de guaranies en
1972, para alcanzar en 1976 a 38,4 millones de guaranies, y
bajar a 9,7 millones de guaranies en 1982.

Superficie ocupada por la ganaderfa

La Encuesta Agropecuaria por Muestreo, real izada en 1979,
indicaba que el area destinada al pastoreo era de 17,29 millo
nes de hectareas, 10 que representaba un 43,0% de util izaci6n de
la superficie total del pais por parte de la actividad ganadera.
Estas cifras han sido ligeramente modificadas por el Censo
Agdcola de 1981 (Ver Praderas).

Tipos de explotacion

Son bastante variables los tipos de explotacion, dependien
do de las regiones y zonas, perc se pueden describir dos moda
Iidades de explotacion:

Mixta: es la mas generaliezada; en el establecimiento ganadero
se realiza todo el proceso de produccion, que incluye las fa
ses de crla, recria e invernada.

Esta modalidad general mente acarrea el uso indebido de los
recursos disponibles, ya que se halla mas concentrada en la in
vernada, trayendo aparejado el escaso cuidado de la hacienda
de crla y afectando especialmente a los animales j6venes 0 de
reemplazo.

Invernada: Este tipo de explotaci6n exige un mejoramiento de
la infraestructura, 10 que permite una ganancia de peso por Ha.
que se traducira final mente en una buena terminacion de los
animales para su comercializacion inmediata.

Sistemas de produccion

Los sistemas basicos de produccion del ganado vacu no son:

Extensivo: que se caracteriza par contar con potreros de gran
des superficies con la utilizacion de praderas y aguadas natu
rales. Las mejoras son escasas.

En estas condiciones no se puede efectuar un manejo ra
cional, 10 cual incide negativamente en la eficiencia y capita
lizacion de las explotaciones.
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Semi-intensivo: mediante el apotreramiento, distribuci6n de
aguadas, cultivo de especies forrajeras anuales y perennes, per
mite una mejor utilizaci6n de los recursos economicos y la
aplticacion de tecnicas racionales.

Difundido especial mente entre los ganaderos que se dedi
can a la invernada y cuentan con superfices relativamente ex
tensas de pasturas cultivadas, en areas donde el valor de Ilos
campos es mas elevado.

Intensivo: que puede diferenciarse en dos modal idades: a) el
de invernada; sobre praderas cultivadas, que esta expandiendo
se con dinamismo empresarial, y b) el engorde a corral '0 Feed
Lot, con aplicacion de tecnicas mejoradas y con una al imenta
cion complementaria consistente en granos, reslduos industria
les y otros; esta limitada su aplicacion a contados ganaderos.

Coeficientes de productividad de la explotacion ganadera

Se considera que la mayor parte de la superficie del pais
es apropiada para la difusion de la ganaderla, que al mejorar
ostensiblemente los actuales niveles de produccion podrla lIe
gar casi a duplicar el presente stock ganadero.

En las condiciones actuales en que se desenvuelve la gana
derla y como consecuencia de las limitaciones de alimentacion,
manejo, sanidad, selecci6n del ganado, infraestructura, dispo
nibil idad de financiamiento, investigacion y asistencia tccnica,
es aun mInima su eficiencia pero, con el tiempo, la ganaderla
nacional puede experimentar cambios en el nivel tecnologico,
que se evidenciaran en los coeficientes de producci6n.

Ganaderia bovina de carne. La marcaci6n Ilega apenas a un
45,0% mientras que el peso al destete es de 120 Kg. La mor
tandad de los terneros, desde su nacimiento hasta la epoca de la
marcaci6n, oscila entre 6,0 a 10,0% . Los desmantes lIegan a
un 5,0% , mientras que las vacas viejas de mas de diez anos de
edad lIegan a un 3,0% .

En cuanto al crecimiento y terminaci6n, puede mencionarse
que el tiempo es de cuarenta y cuatro meses, es decir, tres a
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Ganaderfa bovina de leche.

cuatro arios; el peso de los novillos terminados es de 380 Kg.
EI peso de las vacas viejas es de 360 Kg. La ganancia diaria de
peso esta calculada en 220 gr. pOI' animal/dCa.

La densidad de pastoreo es de 3,5 cabeza pOI' Ha.l/ y 'Ia
extraccion esta calcullada en ur, 15,0%.

Ganaderfa bovina de leche. Los indicadores nacionales obte
nidos en el Censo de 1981 eran: vacas orderiadas, 62,0% 2/ y
productividad lechera de apenas 2 It. pOI' cabeza pOI' dla, si
bien el Censo se realizo en el mes de setiembre, epoca de es
casa produccion de leche.

Ganader/a porcina. Los rendimientos para los arios 1962/73
eran de 70,3 % de carne y grasa de cerdo sacrificado can un
peso vivo promedio de 8,25 Kg., que alcanzaba el animal a
los 18 - 24 meses.

Para el ario 1983 el Gabinete Tecnico del MAG estimaba
que un cerdo vivo de 110 Kg. de peso, arrojaba en carne 68 Kg.
(62,7%), mientras que la grasa producida era de alrededor de
20 Kg. (28,9%), la cabeza, con 5 Kg, representaba el 3,2%,
las menudencias 2,6% y cl chicharron, con 4 Kg., el 2,6%.

Ganadera avfcola. EI rendimiento promedio es del 60,0 - 70,0%
10 que en peso representa 1,250 Kg. de carne lim pia pOI' cada
polio sacrificado, con un peso total de 1,800 Kg.

La producci6n de huevos ha sido estimada en el 65,00f0de
postura diaria promedio que, en el caso de una ponedora explo
13da racionalmente, puede producir doscientos cuaren 13 huevos
al ario.

La productividad nacional par gallina, para cl ario1979, sc
ha estimado en ciento veinte y tres huevos 3/.

EI procreo fue estimado en 53,00f0 , muy diferente al de los

,1 Obtenida por divisi6n de las existencias vacunas par la superficie
ganadera.

2/ Relacionadas con el total de vacas lecheras.

3/ Obtenido de relacionar la producci6n de huevos por el numero de
aves en base a datos del Departamento de Estudios Econ6micos del
SCPo
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planteles manejados con criterio comercial que, siguiendo las
tccnicas recomendadas, se acerca a un 1OO,OO/cde productividad.

La tasa de sacrificio dada pOI' el Censo de 1961 fue estima
da en 26,80f0sobre las existencias.

Segun el Censo mencionado, la tasa de mortandad ha sido
estimada en 23,8%, cifra no compatible con la realidad, ya que
las explotaciones aVlcolas de nivel comercial estiman que esta·
ria oscilando en alrededor del 10,00f0, e incluso en menos en el
caso de aves en terminacion.

Industrializacion de la carne bovina

Destino de la faena. La produccion ganadera carnica tiene ba
sicamente dos destinos: pOI' un lado, el consumo interne nacio
oal) y pOI' otro, la exportacion industrial.

Se puede afirmar que la tendencia hist6rica de la cantidad
de animales destinados al consumo nacional es ligeramente cre
ciente y la tendencia de la que se destina a fines industriales es
totalmente descendente a causa de la recesion economica,mun
dial que atraviesan los palses compradores de productos car
nicos. EI porcentaje de consumo interne ha ido en constante
crecimiento, ya que de 77,00f0 que alcanzo en 1975, ascendio a
96,OOfo en 1982.

Se debe observar, sin embargo, que desde 1975, el porcen
taje de vacunos faenados con fines industriales para la expor
tacion tuvo un marcado descenso, desde un 23,00f0 inicial hasta
Ilegar a solo un 4,0%con respectoal total.

Frigorfficos. Ultimamente, los establecimientos habilitados pa
ra d procesamiento de la carne bovina han realizado innovacio·
nes importantes para ajustarse a las normas higienicas que exi
gen los palses consumidores de carne.

Siete plantas frigorlficas que faenan ganado bovino estan
ubicadas en Asuncion y sus alrededores. La de mayor capaci
dad potencial puede abatir 720 cabezas en una labor dia
ria, mientras que la de menor capacidad no supera trescientas
veinte cabezas en e,1 termino de ocho horas diarias de trabajo.
En conjunto, la capacidad de faenamiento diario es de tres mil
cuatrocientas cabezas.

La capacidad total de carne enfriada y de almacenaje es de
4.000 toneladas entre todos los frigor(ficos y con esto se cal
cula que existe un potencial suficiente como para absorber cre
cimientos de stock sin problemas de industria a mediano plazo.

Tipos de produccion. Generalmente, d perlodo normal de fae
namiento es de enero a junio, variando segun el numero de
animales disponibles y el cupo asignado, el que actual mente

oscila en alrededor de 200.000 cabezas, pudiendo aportar
al pais importantes divisas obtenidas de las exportaciones.

EI producto elaborado es del tipo "enlatado" (Corned
Beef, Roast Beef, picadillo de carne, lengua bovina, extracto
de carne, cal do concentrado de huesos, Cubed Beef, etc.).

Las carnes enfriadas y congeladas comprenden los produc
tos y sub-productos congelados, como la carne vacuna des
huesada, carne vacuna con hueso congelada y, como sub-pro
ductos, las menudencias vacunas; todas han entrado con acep
tacion en diversos mercados europeos y americanos.

Exportaciones de productos pecuarios
Las exportaciones de productos pecuarios realizadas en



1975 alcanzaron, en valores absolutos, a 34,7 millones de
US$ FOB Y en 1982 a 8,9 millones de US$ FOB.

Analizando la participacion de los productos pecuarios en
el total de las exportaciones, encontramos que de un 19,6%
que fue la participacion en 1975, Ilego a descender paulati
namente hasta alcanzar solo un 2,7%en 1982.

Sub-sector Forestal

Explotacion primaria
Comprende esencialmente rollos, durmientes, postes, lena

y palmas, excluyendo todo procesamiento de aserrado y, por
tanto, de tableros. A continuacion se describe brevemente la si
tuaci6n de los principales productos: rollos y lena.

Rollos. Los rollos 0 rollizos de las esp.:cies lenosas, exclusiva
mente autoctonas, extraldas desde la epoca colonial en forma
continuada y creciente, se destinan a la industria, ala actividad
agropecuaria y ala obtencion de tanino.

En 1983, el valor de los rollos fue ligeramente superior al
de la lena; en terminos relativos, Ie correspondi6 el 47,0% del
valor agregado brute del sub-sector.

La industria es la principal destinataria de los rollos para su
transformacion mediante el aserrado, primeramente, y poste
rior exportacion en forma de vigas, tablones, tableros, etc. 0

para el mercado interne: carpinteria, muebles, construcci6n,
etc.

EI aprovechamiento por la actividad agropecuaria se carac
teriza por emplear tecnologla rudimentaria y por realizarse
general mente en las proximidades del lugar de extraccion.

Los rollos del quebracho, destinados en el Chaco a la ob
tencion del tanino, constituyen la materia prima de la unica
industria taninera existente en el pais.

Hasta el presente, todo el suministro de rollizos tiene por
origen las formaciones forestales naturales y por tanto, de es
pecies nativas.

La abundancia relativa de bosques, con un 45,0% de la su
perficie del pafs, oculta la distribuci6n extremadamente desi
gual y no permite observar la alta tasa de deforestaci6n. Esta
situaci6n genera una distorsi6n en la valoraci6n socio-econ6
mica de los recursos forestales, a mediano 0 largo plazo, a la
vez que no se crean incentivos economicos para la reforesta
ci6n.

EI interrogante es ihasta cuando se podra realizar el aprove
chamiento de estos productos sin recurrir ala reforestaci6n?

Lena (carbOn). En ell Paraguay existe una distribucion regiona,1
boscosa extremadamente desigual, con zonas en que la defo
restacion representa un problema creciente. Los desequilibrios
regionales alcanzan magnitudes alarmantes, al punto que algu
nos centros de consumo deben acarrear lena desde distancias
cada vez mayores, con altos costos de f1etes, dado que han per
dido la mayorla de sus recursos forestales. La deforestaci6n
avanza en forma rapida, como se ha dicho anteriormente, esen
cialmente por la expansion de la Frontera agricola, amenazan
do con desabastecer de materia prima a la industria maderera
y generar una escasez creciente de energfa proveniente de la le
na.

EI consumo per capita de lena en el pais es muy elevado,

Grafico VI- 5

Superficie Deforestada Periodo 1975-1979

Deportamentos Ha

Itapua 200.000

Alto Parana 152.500

Canindeyu 65.000

Caaguazu 58.100

Otro. 77.800

TOTAL 553.400

siendo de aproximadamente una tonelada anual, 10 que signi
fica dos a tres veces mas que el consumo de cualquier otro pais
suramericano. EI consumo industrial anual asciende a aproxi
madamente 500.000 T. e. p. siendo el segundo en orden de
importancia en America Latina. EI 52,0% de la demand a corres
ponde al uso industrial y el 38,0% a uso domestico. EI incremen
to del 18,0% en el uso de lena a nivel domestico en el perfodo
analizado representa un aumento desproporcionado en rei a
cion al proceso de reforestaci6n, que es practicamente inexis
tente, y ala deforestaci6n altfsima, que esta alcanzando aproxi
madamente 150.000 a 200.000 Ha. por ano.

EI consumo per capita de carb6n vegetal en el Paraguay no
presenta problemas muy graves hasta el momento, siendo 19
Kg. per capita por ano, cantidad por debajo del consumo de
cualquier otro pais suramericano. La demanda total asciende
a aproximadamente 58.000 toneladas anuales, 10 que equival
drla a una deforestacion de 2.300 Ha. de bosques.

Los precios del carbon vegetal se incrementaron en aproxi
madamente 23,0% anual' para los alios 1980 - 82. Este aumento
se debe probablemente al alza en los precios de los combusti
bles, dado que la mayor incidencia en los costos esta reflejada
en los fletes.

EI carbon vegetal adquiere una importancia economica ex
traordinaria con la construcci6n de ACEPAR 1/, planta indus
trial siderurgica que producira aproximadamente 150.000 to
neladas anuales de productos perfilados, y operara a traves de
altos hornos utilizando carb6n vegetal para la activaci6n de
los mismos.

1/ Aceros del Paraguay S.A.
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Se estima que la planta utilizani, al inicio de sus actividades,
aproximadamente 60.000 toneladas de carbon vegetal por ano,
10 que representa la totalidad de la demanda actual. Cuando
opere a plena capacidad consumira 130.000 toneladas anuales.
Estas cifras reflejan el impacto alarman te que la demanda de
ACEPAR tendra en el mercado de la lena y el carbon vegetal
en el Paraguay. Actualmente, la deforestacion para el consumo
de lena es baja, alcanzando aproximadamente 20.000 Ha. por
ano. Este aspecto cambiara radical mente una vez instalada la
planta de ACEPAR, dado que ademas de las 20.00 Ha. que se
seguirlan requiriendo, se tend ran que deforestar aproximada
mente 9.000 Ha. mas por ano para atender una demanda de
carbon vegetal de 60.000 Ton. Es importante mencionar que
ACEPAR tiene en estudio diferentes alternativas para proveer
se del carbon vegetal.

Industria forestal
La industria forestal ha sido tradicionalmente una de las

mas importantes entre los diversos sectores industriales del
pais. En base a un inventario recientemente realizado, solo en
los departamentos de Alto Parana e Itapua se registraron 369
industrias forestales que comprenden aserraderos, laminadoras,
machimbreras, parqueteras y fabricas de mangos para herra
mientas, con diversa capacidad operativa.

En Alto Parana, el 61,0% de las industrias posee una capac i
dad instal ada superior a las 6.000 pulgadas/dia, mientras que en
Itapua solo el 33,0 "to de las industrias tiene esa caracteristica.

La participacion de la industria forestal dentro del PIB in
dustrial de la economla oscila entre el 6,9 en 1974 y el 6,4%en
el ano 1983, y en relacion al PIB nacional, estos val ores varian
de 1,2% en 1974 a 1,0% en 1983. Estos val ores no reflejan un
estancamicnto dado que los valores son relativos, y como fue
mencionado anteriormente, el sector agropecuario y forestal
evoluciono aceleradamente en la decada del 70; por 10 tanto,
el sector de la industria forestal tuvo que evolucionar paralela
mente para poder mantener esa participacion relativa cons
tante.

EI fuerte incremento de la participaci6n relativa de la indus
tria forestal en los anos 1979 y 1980 se debe esencialmente al
auge de las construcciones realizadas debido al ingreso de divi
sas de Itaipu y ala reactivacion de la comercializacion con Ar
gentina y Brasil.

La tasa de crecimiento promedio anual de los productos de
rivados de la madera (22,0% ), represen ta el doble del promedio
de los sub-sectores (10,4%) para el perlodo 1976-1981. La
participacion relativa es tam bien una de las mas altas entre las
ramas industriales, con un 13,4% en el ano 1981.

Los proyectos forestales beneficiados por la Ley 550/75
muestran una evolucion creciente hasta el ano 1981 con un de
crecimiento en el ano 1982, y representan valores insignifican
tes en el ano 1983.

Generacion de empleo
La participacion del su b-sector forestal en la absorcion de

la mana de obra no se puede analizar por falta de datos. Sin
embargo, el Censo de Poblaci6n y Vivienda de 1972 Ie atribula
una poblacion economicamente activa de 4.050 personas ocu
padas.

Exportaciones e importaciones

Exportaciones. Las exportaciones tradicionales han sido los ro-
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1I0s y posteriormente las maderas aserradas. La promulgacion
del Decreto del Poder Ejecutivo N° 24.489, ano 1972, prohi
bio la exportacion de la madera en rollo pero, lamentablemen
te, el cumplimiento de dicha ley ha sido hasta ahora parcial,
dado que el comercio no registrado de maderas en rollo sigue
realizandose en especial en el eje Noreste del pais.

Las exportaciones forestales tienen una evolucion muy irre
gular con val ores mInimos de 12,5 millones de US$ FOB en el
ano 1976 y 67,2 millones en el ano 1980. La participaci6n re
lativa de las exportaciones forestales en las exportaciones tota
les y agrfcolas del pais es muy similar, ya que las exportaciones
agropecuarias y forestales comprenden el 96,0% de las exporta
ciones totales. En los anos 1981 - 1983 puede notarse una
fuerte calda de la participacion relativa del sector forestal den
tro del total exportado; esto puede explicarse fundamental
mente por el crecimiento vigoroso de la exportacion de los di
versos productos agrfcolas, en especial la soja y algodon, que
afectaron estas relaciones porcentuales aunque puede tam bien
observarse un decrecimiento en valores absolutos para dicho
perlodo.

Importaciones. EI Paraguay importa esencialmente papel, car
ton y sus manufacturas y, en pequena escala, maderas y manu
facturas. Las importaciones de papel, carton y sus manufactu
ras observaron, en 1983, un deerecimiento de aproximadamen
te 90,0% en relacion al ano anterior; esta situacion se debe esen
cialmente al comercio no registrado que introdujo dichos ar
tlculos al paiS, apoyado en las ventajas cambiarias comparati
vas.

Destino de las exportaciones. En base 01 Censo Industrial del
ano 1975 se puede apreciar que aproximadametne eI62,0% de
las maderas procesadas eran destinadas entonces a la exporta
cion y el 38,0% al mercado interno. EI Censo Industrial (par
cial) del ano 1980 no refleja cam bios muy relevantes en rela
cion con el anterior: 54,0% de la produccion maderera es des
tinada a las exportaciones y el 46,0% al mercado interno.

La Argentina, el Brasil y el Uruguay comprenden el 90,0%
del mercado de exportacion del Paraguay, siendo el mayor
comprador la Argentina con aproximadamente el 0,80% del
mercado. Este aspecto explica el decrecimiento de la produc
cion y exportacion de los productos paraguayos de origen fo
restal en el ano 1976, dado que fue un ano en que la Argentina
sufrio un fuerte receso en su econom la.

Energia

Descripcion del sector energfa

En cualquiera de sus formas, la energla ha cobrado extraor
dinaria trascendencia en la vida nacional, adquiriendo carta de
ciudadania con igual rango de necesidad y nobleza que los ali
mentos, abrigo, educacion y salud.

En el paiS, como en otros, el tema cobra relevancia con la
subida de los precios del petroleo y, particularmente, con la
construccion de la presa hidroelectrica de 1taipu y la aparicion
de veh Iculos movidos a alcohol, por la incidencia del primer



aspecto en la balanza de pagos y por las perspectivas de susti
tucion por energfas locales del segundo.

La hidroelectricidad podra absorber mayor demanda en
el mediano y largo plazo, en cuanto la tecnologfa ofrezca cos
tos de bienes de capital y rendimientos mas convenientes a
los actuales y si, ademas, es acompanada de un plan de electri
ficacion interna. EI etanol sustentara su auge 0 mejor alterna
tiva, acompanado de un plan de desarrollo sectorial bien coor
dinado y oportuno, si ocurriera que los precios del crudo y de
rivados reincrementaran sus precios, hoy en baja permanente.

EI confort del ser humano moderno esta estrechamente Iiga
do y depende en gran medida de la energia, de cualquier ori
gen, y la actividad economica y social puede compararse y me
dirse seglin el grado y volumen de dependencia.

La oferta actual de energ(a
La biomasa, los derivados del petrol eo y la electricidad son

los principales subsectores energeticos en el pais. La disponibi
lidad y facil transportabilidad de los mismos los hacen impor
tantes. (Cuadros VI - 11 y VI - 12).

EI mas importante grupo 10 constituye el primero con
1.323,2 miles de T.e.p. en 1982, equivalentes al 82,4% de la
oferta interna del pafs. Se destaca asfmismo en el conjunto la
lena, con 1.087,1 miles de T.e.p. y el 67,2% del total nacional,
siguiendole en orden de importancia, tambien en el conjunto
la hidroelectrica con 157,3 miles de T.e.p., y un 9,8% del total.

EI Consumo de Energ(a
En 1982 el Paraguay consumio 1,7 millones de T.e.p. (Cua

dros VI-13 y VI-14). EI consumo per capita fue de 560 Kgep
(Kilogramos equivalentes de petrol eo), frente a un promedio
mundial de 1.500 y de 1.000 para America Latina. EI 66,0"10 se
atendio con biomasa; el 21,0% con derivados del petroleo y el
13,0% con electricidad.

La energfa primaria ocupa el primer lugar en importancia
con 63,0% del consumo nacional, principalmente debido a la le
na que eu brio por sf sola el 58,0% del mencionado total. La se
cundaria, con el 37,0% remanente, es sin embargo mucho mas
dinamica, al punta que de una elasticidad ereciente de 0,6
promedio 1972/77, paso a 1,9 entre 1977/82; mientras que la
primaria se redujo de 1,2 a 0,6 en los mismos perlodos. Varios
factores coparticiparon en dichos comportamientos, a saber:
a) el ritmo elevado de erecimiento de los derivados de petro
leo, en primer lugar de la electricidad y por ultimo del alco
hol; y b) el posible valor estadlstico de calculo, utilizado para
la lena y el carbon vegetal, que como ya se senalo, deberla
ser revisado 0 elevado por muestreo, para mejor conocimiento
y ajustes del caso.

Si se observa el comportamiento del consumo segun el des
tino, cuadro VI-15, se podra ver que la industria, con un
47,0% de la demanda total, es el sector mas importante, seguido
del residencial con un 35,0 %, sin embargo, por su dinamismo
resal ta el sec tor transporte.

Como se ve en el cuadro VI-15, el transporte tripl ico su
ritmo de crecimiento entre los perlodos comparados, contra la
reduccion del ritmo de los otros consumidores nacionales, te
niendo como contrapartida el de ser el sector que mayor ener
gla de origen importado consume.

Los principales recursos nacionales
EI pais es abundante en recursos energeticos hidroellktricos

y biomasicos. La lena ocupa el primer lugar por la estructura
actual de produccion y consumo; peru las perspectivas de ex
plotacion comercial de distintos recursos hldricos en el media
no plazo, recursos renovables en forma natural, ambientalmen
te menos contaminantes que otros recursos comerciales con
vencionales, ponen en evidencia la tendencia futura del posible
consumo nacional. EI bagazo, aserrln, carozos de coco y tung
y otros sub productos de industrias, seguiran siendo utilizados
en la medida en que su costa de oportunidad 10 permita yen
que el mercado del azucar, alcohol, aceites y otros sigan gene
rando su demanda.

No se han detectado todavla reservas comercialmente ex
plotables de petroleo, pero Sl de gas natural que, segun recien
tes informaciones, podrlan permitir la extraccion de cinco mi
1I0nes de metros cubicos diarios.

EI alcohol y el carbon vegetal, originarios de la produccion
agro-forestal, tienen actual mente perspectivas casi similares
de evolucion pero diferentes posibilidades con distintos esfuer
zos.

Es conocida y tradicional la tecnica de produccion de cana
de azucar a nivel de productor agricola, pero la produccion de
carbon vegetal depende del bien forestal, mal explotado, cada
vez mas escaso, costoso y sin trazas de reforestacion, a pesar de
que la planta siderurgica tiene previsto utilizar dicho recurso
energetico.

En el mediano plazo, cuando los emprendimientos binacio
nales de Itaipu y Yacyreta entren en produccion comercial,
permitir(an al Paraguay disponer de la manera que mejor Ie
convenga y de acuerdo con los respectivos tratados, de 50.000
millones de Kilowatios hora anuales, equivalentes a 800.000
barriles diarios de petrol eo (lMwh = 0,290 e.p. ; 1 Mwh
= 1.000 Kw); Factor de ajuste WEC = 2,6, densidad= 0,8
Kgr ./11., 1 barril = 159 Iitros~ ,

Como es de notar, el pais sera uno de los que cuente con
mayores reservas per capita de este tipo de energia, en relacion
con otros palses del mundo.

La situacion actual del sector

Las condiciones de orografla, hidrografla, clima, medite
rraneidad y otros, condicionan las caracter{sticas de la oferta
y la demanda de los distintos tipos de energla en el Paraguay.

Sub-sector lena y carbon vegetal

La abundancia de recursos forestales vlrgenes, la acelerada
habilitacion de tierras para la agricultura, la explotacion ma
derera y otras actividades conexas con la produccion, permiten
obtener y utilizar preferentemente la energla derivada de ellos.

Pero la acelerada accion de desmonte, en lugares alejados de
los posibles consumidores del subproducto lenoso, no permi
te su explotacion y por 10 costoso de su extraccion y transpor
te, la lena es quemada en el sitio con el consecuente perjuicio
a la economla nacional, siempre avida de cualquier tipo de
energ{a barata.

Algunos agricultores aprovechan los productos del desmon
te para producir carbon vegetal, pero en una minima parte.
Aun no existe conciencia ni conocimientos suficientes para una
explotacion mas racional del recurso.

Por otra parte, la util izacion de la lena y el carbon se real i-
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za con mucha perdida de calor en las cocinas y hornos tradi
cionales usados por el consumidor rural.

Cuando ACEPAR alcance una produccion de 150.000 to
neladas anuales de acero, demandara talar hasta 9.000 hecta
reas anuales de bosque natural, que si no se repone de alguna
forma y con especies convenientes, ocasionara lesiones perma
nentes e irreversibles al medio ambiente.

En el aspecto socio-economico, la posibilidad de vender
cabon a la planta de ACEPAR levanta expectativas en agri
cultores y empresarios industriales. Los grandes volumenes que
se espera seran consumidos, por el lado de la produccion gene
raran alteraciones del nivcl de vida, de la ocupacion, del trans
porte y servicios conexos, de las comunicaciones terrestres y
f1uviales, la salud, el ingreso agricola, el desarrollo industrial,
la educacion, la migracion, y la capacitacion en todos los ni
veles. Por el lado de la mayor participacion del carbon en el ba
lance energetico del paiS, se puede observar la permanente pre
ponderancia de los recursos biomasicos que condice con los
objetivos nacionales de desarrollo y con las recomendaciones
espeC(ficas de sustitucion del sector energla.

EI programa de produccion de carbon vegetal y primordial
mente las necesidades regionales de la planta, si se real izan en
forma eficiente y a tiempo, podran ser uno de los que mas im
pacta social produzcan en el corto y mediano plazo.

EI esquema de sub-desarrollo de muchas actividades, de la
deficiencia tecnica empresarial y del sector pu bl ico que no ha
demostrado agilidad ni prevision hasta la fecha, podrlan oca
sionar trastornos indeseados al programa de ACEPAR. Si esta
empresa decide importar parte de las necesidades de energla,
hara retrasar los objetivos y metas basicas del sector, ocasio
nando un nuevo uso de divisas y distrayendo reeursos naciona
les escasos.

EI programa del carbon debera merecer especial atencion
en forma inmediata.

Sub-sector derivados del petroleo

La energla proveniente de este subsector es total mente im
portada, cada vez mas costosa para el consumidor local, entre
otras causas, por los altos impuestos apl icados internamente,
y exige un uso de recursos de divisas mas ponderable cada ano.

La oferta local proviene de la refinacion de crudo Iiviano,
en un 50,0% , y de la importacion de derivados la otra mitad.
Actualmente, es economicamente mas conveniente la importa
cion total antes que la produccion en la refinerla instalada en
Villa Elisa. Los altos costos de elaboracion, la tecnologla ob
sol eta y los equipos antiguos de la planta mencionada, a mas
de su reducida capacidad instalada, (puede procesar hasta
7.500 barriles diarios), no recomiendan su utilizacion; razones
estrategicas y sociales inducen a manteneri a operando.

EI mayor indicador de demanda 10 posee el gas oil que se
oferta a precios de subsidio y ha estado viendo incrementarse
aceleradamente su consumo interno por tal situacion. Hoy re
presenta el 14,0% del consumo total de energfa del pafs. Las
naftas representan el 5,0% del total y el kerosene y turbofuel el
1,5% ,pero ambos con ritmo deereciente de participaci6n.
Con excepcion del ultimo derivado citado, la tendencia al cre
cimiento del consumo es de 10,0% anual acumulativoparacada
uno, 10 que pone a los derivados del petroleo en primer lugar
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si se excluye al alcohol, que debe ser considerado fuera de toda
comparacion entre los combustibles IIquidos en la actualidad.

Hay posibil idades de explotacion de gas natural en la Re
gion Occidental del paiS, como ya se menciono, y las prospec
ciones en busca de petrol eo se vienen real izando desde mucho
tiempo atras, sin resultados conocidos.

Sub-sector hidro-electricidad

Principal mente de origen hidroelectrico, tiene el ritmo mas
alto de crecimiento anual acumulativo del ultimo perlodo estu
diado, con un 17,4%. Se debe esto a la explotacion del recurso
hidroelectrico de Acaray y a la continua extension de redes y
servicios hasta centros urbanos del interior del pais. A la fecha,
ya se cuenta con el servicio de ltaipu, que con 12.600.000 Kw.
de potencia instalada total, prevista para 1990, permitira al
pais planificar un uso mas racional y conveniente a sus intere
ses y evitara esfuerzos nacionales y uso de recursos internos,
para preyer y cubrir una mayor demanda de la electricidad.

Las ccntrales termicas del servicio nacional solo son habili
tadas en lugares de necesidades impostergables, que se hallan
en regiones alejadas del tendido hidroelectrico 0 a las cuales el
tendido demorara mayor tiempo en lIegar.

Las centrales privadas generadoras de electricidad aprove
chan, por 10 general, los subproductos de la produccion indus
trial: bagazo de cana de azucar, carozos de coco y tung, ase
rrln de maderas, etc. Aunque no existen estadlsticas verifica
bles sobre su produccion, se estima que un 10,0% de la deman
da nacional de electricidad es cubierta por las citadas centra
les y principal mente para autoabastecer el establecimiento in
dustrial 0 residencias cercanas.

La generacion electrica en centrales termicas tiene un cos
to de operacion cada vez mas elevado, por los precios del com
bustible y porque la tarifa nacional un ica no compensa los cos
tos, pero la electricidad que producen se utiliza de igual mane
ra para las necesidades basicas de los usuarios de localidades ru
rales.

La polltica nacional de desarrollo electrico y extension de
los servicios se sustenta en la tarifa al consumidor, uniforme en
todo el territorio de la Republica, que subsidia la ampliacion
a usuarios servidos y el tendido electrico proveniente de las
centrales hidroelectricas, a costa del consumidor capitalino.
Se ha demostrado que dicha pol ftica fue sumamente satisfac
toria a los intereses economicos y sociales del pais.

Sub-sector alcohol

Desde el ano 1981 se ha puesto en marcha el programa al
coholero, de sustitucion de derivados del petrol eo en veh fcu
los de uso famil iar y utilitario, a mas de iniciarse la mezcla
de alcohol anhidro con la nafta comercializada en todo el pais.

EI plan de mezcla de alcohol absoluto se ve retrasado por la
necesidad de destinar las instalaciones de la Administracion Pa
raguaya de Alcohol (APAL) a la produccion del hidratado, en
razon del poco dinamismo de la oferta del sector privado in
dustrial. Durante el ultimo ano, (1984), se ha presentado la ne
cesidad de retirar alcohol absoluto del mercado para ser redu
cido y vendido al consumidor de alcohol carburante. A pesar
de ser una decision destinada a subsanar la escasez momenta
nea de dicho combustible, no resulta conveniente a los intere
ses de APAL, que debe des-refinar un producto mas caro pa-



En medio de los bosques, torres que soportan cables de alta tension
de la energfa electrica.

ra venderlo a menor precio. Para el ano 1984 y per/odo inter
zafral de 1985, se reservaron seis millones de litros de la pro
duccion para cubrir de nuevo la demanda del sector que aun
no puede ser cubierta por el sector privado.

Por otra parte, la inversi6n total de la planta industrial de
alcohol anhidro, de unos 183 U$S por cada litro de capaci
dad instal ada diaria, es muy superior a los costos de inversi6n
en plantas destiladoras de alcohol hidratado de hoy que no so
brepasan los US$ 50 por cada Iitro de capacidad instalada de
producci6n diaria. Como los precios de los combustibles et(·

Iicos estan fijados por 13 costosa planta de AP AL y sus tambien
elevados castos de producci6n, se puede pensar a corto plaza
con la posibilidad de reducirlos costos de producci6n y
producir durante mayor tiempo al ano; el sector privado Insta·
lara una serie de destilen'as local izadas en todo el pars, por el
margen apreciable de utilidades que podr(an obtener.

Como ya no existe el monopolio anterior del alcohol, mane·
jado por la AP AL, entrara a fu ncionar el Iibre juego de la ofer·
ta y la demanda interna, 10 que permitir(a una estabilizaci6n
del costo del combustible por mucho tiempo, estabilidad rela·
cionada natural mente con el poder adquisitivo del dinero que
actuar(a de incentivo para que el usuario incremente aun mas
la sustituci6n del parque automotor consumidor de derivados
del petr6leo. La libertad del juego de la oferta y la demanda in·
terna de alcohol estara siempre rcferida a las ventajas en prccio
y volu men comercial izable de azucar nacional en el ex terior,
que depende de factores ex6genos ala econom fa paraguaya, y
no es muy elastica al crecimiento, ya que depende de los cupos
de ciertos mercados compradores.

En cuanto ala relaci6n de este subsector con el aspecto am·
biental, debe comentarse que la tecnolog(a de producci6n de
alcoholes utilizada en el pars es altamente contaminante, ya
que cada Iitro de producto equivale a 12 0 14 Iitros de vinaza.
Cada litro de alcohol producido ocasiona una contaminaci6n
similar a la que seis habitantes de una ciudad como Asuncion
producen diariamente.

Los mayores inconvenientes a resolver seran los de las gran·
des destiler(as: la de APAL aun no se ha resuelto. Se ha adju·
dicado una licitaci6n para una planta de tratamiento a un cos·
to similar al 30,0% del total de la planta industrial de produc
ci6n, pero entrar(a en proceso recien despues de la zafra de
1985.

Destiler(as de capacidades denominadas "mini" (5.000 a
15.000 Its/d(al, pod ran resolver el aspecto mediante el regado
de los sembrados de cana de azucar con la vinaza resultante, 10
que desde el punta de vista de la re-fertilizaci6n del suelo se
rIa provechoso para el productor y para el pars en el largo pla
zo, puesto que evitar(a el agotamiento de Ilos suelos y la impor
taci6n de fertilizantes para su renovaci6n. Otras soluciones al
problema escapan a las posibilidades nacionales, por el alto
costa de las tecnolog(as existentes y por anular el aspecto de
aharro de divisas en las condiciones actuales del mercado.

Otros sub-sectores

Los biocombustibles, las energ(as solar y eolica, gasogenos,
biogas y pequenas hidroe!ectricas, por ser de caracter renova
ble, podran revestir interes para el Paraguay en un plazo aun
no determinado y dependiente del avance tecnol6gico y de los
costos de inversion y costos de produccion resultantes.

Metan01. Con las tecnolog(as actuales, el costo del alcohol me
tllico es mayor segun el origen de la materia prima. EI mas ba
rata es el del gas natural y el mas caro el de la madera. La ma
dera es un insumo relativamente inaccesible para la produccion
de metanol y a menos que se encuentre gas natural y sea explo
table con costos relativamente bajos, el posible programa del
biocombustible metanol debera desecharse hasta ese entonces.
De cualquiera manera, debera ser mas ventajoso que el etanol,
que esta en pleno auge y ejecuci6n.

Energia s%r. Ademas del Instituto Nacional de Tecnolog(a
y Narmalizacion y del Fondo Ganadero, son pocas las institu·
ciones que experimentan allgo en el subsector para el area rural.
La radiacion solar en el Paraguay es adecuada para aplicaciones
termicas y fotavaltaicas, pero aun se halla en fase experimental
y atras tecnolog(as usadas en el mundo resultan muy caras con
respecto a las alternativas de energ(as locales de otro tipo.

Lo mas usual al momenta son las aplicaciones de calentado
res solares de agua en residencias particulares en sustitucion de
la electricidad y combustibles como gas, kerosenc, lena, carbon
y atras.

Energia eo/ica. La Regi6n Occidental (Chaco) parece ser la mas
apta para la utilizacion de la energ(a del viento. Lo mas usual
y de antigUedad relativa son los molinos de viento para bom
beo de agua y carga de bater{a de corriente continua. Como la
energ(a del subsector anterior, esta es recomendable de explo
tacion en regiones alcjadas de las redes hidraelectricas y de las
rutas de comunicaciones. EI uso electrico de estos generadares
es cl de mas criterioso estudio de alternativa, por los altos cos·
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Gases combustibles producidos por combustion de lena en 10 usina
electrica de Loma Plata, Chaco.

tos comparativos de inversion. EI avance actual de las tecnolo
gfas podrl'a dar otra solucion mas rentable en el mediano plaza.

Gasifieaeion de la madera. Es una utilizacion alternativa de la
madera que tiene otros usos mas rentables tradicionalmente y
que puede lIegar a sufrir un cncarecimiento progresivo, en la
medida de la creciente habilitacion de sLlelos para cultivo yen
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desmedro de las riquezas forestales del paiS, por el futuro pro
grama de produccion de carbon para la acerfa localizada en Vi
lla Hayes (ACEPAR) y por los mejores precios que podran te
ner las maderas para obras blancas y muebles con la explota
cion descantrolada de las maderas comerciales del pafs. La ex
periencia nacional en el Chaco, de los colonos mennonitas, no
esta dando satisfactorios resultados en este subsector y, por los
indicios y factores condicionantes, no ha de tener importante
papel en cl mcdiano plazo.

Siagas. Debido a factores socio-culturales y cconomicas es
poco probable que este subsector crezca en forma ponderable
en el carta y mediano plaza. Serfa apl icable en regiones remo
tas, de diffcil acceso y donde las condiciones de suministro de
otras energfas sean inseguras y discontinuas, teniendo en cuen
ta que economica y practicamente siempre son mas aceptables
las encrgfas de otro origen. Estudian este aspecto en laborato
rio, el Instituto de Ciencias Basicas, el 1nstituto Nacional de
Tecnologfa y Normalizacion y el Fondo Ganadero, principal
mente para su uso en areas rurales y con caracter de explota
cion familiar.

Pequenas eentrales hidroeleetrieas. EI pafs posee algunos cur
sos de agua hidroelectricamente explotables, con pequenas y
mini centrales, pero su aplicacion solo serfa conveniente para
regiones que ademas esten alejadas de las redes del tendido
hidroelectrico nacional, conductoras de la energfa de Itaipu
y Acaray. Solo fuentes privadas, con estudios de alternativas
bien realizados, podrfan explotar estas mini 0 micro centrales,
pLIes el sector publico tiene bien estructurado su plan de desa
rrollo e inversiones con las energfas provenientes de las hidroe
lectricas. Hay algunas experiencias en la Region Oriental del
pais.



Cuadro No. VI - 1

Ritmo de Crecimiento del Producto Interno Bruto total

(Tasas Anuales en Porcentajes)

Variacion Interanual 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1/

Producto Interno Bruto total
a precios de mercado 6.3 7.0 12.8 10.9 10.7 11.4 8.5 -2.0 -3.7

1/ Cifras prov isorias

Fuente: Banco Central del Paraguay, Cuentas Nacionales, No. 19, Julio 1983.

Cuadro No. VI - 2

Estructura del Producto Interna Bruto total por sectores economicos

(En porcentajes)

Composicion Porcentual 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1/

Agricultura 22.4 20.0 22.5 21.6 20.7 20.6 20.5 20.1 19.5
Ganaderfa 9.5 9.2 8.2 7.7 7.3 6.8 6.5 6.7 6.9

Explotaci6n forestal 3.7 3.3 3.3 3.2 3.3 3.3 3.2 3.1 3.2

Caza y pesca 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Tot,al produc. de bienes agropecuarios 35.7 34.6 34.1 34.6 31.4 30.8 30.3 30.0 29.7

Sub-total producci6n de bienes indust. 19.6 19.7 21.3 21.9 22.4 23.3 23.8 23.0 22.8

Total produc. de bienes 55.3 54.3 55.4 54.5 53.8 54.1 54.1 53.0 52.5

Sub-total servicios basicos 5.5 5.8 5.7 5.8 5.9 6.0 5.8 6.5 6.5

Sub-total servic. 39.2 39.9 38.9 39.7 40.3 39.9 40.1 40.5 41.0

Total product. servicios 44.7 45.7 44.6 45.5 46.2 45.9 45.9 47.0 47.5

Producto Interno Bruto total
a precios de mercado 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

1/ Cifras provisorias

Fuente: Banco Central del Paraguay, Cuentas Nacionales, No. 19, ju lio 1983.
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Cuadro VI- 3

Producto Interno Bruto e Ingreso Nacional per Capita

(En dolares de 1977)

Mos PIB YN Poblacion PIB/PC YN/PC

1977 263.612 238.824 2.873.346 728 660

1978 292.235 266.045 2.970.153 781 711

1979 323.504 295.574 3.068.481 837 764

1980 360.383 330.869 3.167.985 903 829

1981 390.837 362.244 3.268.489 949 879

1982 382.851 353.317 3~369.966 902 832

1983 368.686 334.710 3.472.509 843 765

a.a.
1977/83 5,7 5,8 3,2 2,5 2,5

Fuente: Division de Estadfsticas y Cuentas Nacionales de la Secretarfa Hcnica de Planificacion.

Cuadro VI- 4

Bienes y Servicios Disponibles y Demanda Efectiva Interna

(En millones de guaranies Constantes de 1977)

Conceptos Bienes y Servicios Disponibles Total Demanda Efectiva Interna

Arios P.I.B. M X Ct Ib

1977 263.612 56.890 -- 48.975 271.527 214.729 56.798
1978 292.235 67.102 - 56.084 303.253 232.691 70.562
1979 323.504 74.065 71.592 325.977 248.848 77.129
1980 360.383 81.964 - 73.721 368.626 261.021 107.605
1981 390.837 86.198 - 80.461 396.574 292.070 104.504
1982 382.851 81. 770 - 84.534 380.087 297.354 82.733
1983 368.686 59.791 - 64.793 363.684 288.053 75.631

.....................................................................................

Fuente: Division de Estadfsticas y Cuentas Nacionales de la Secretarfa Hcnica de Planificaci6n
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Cuadro VI- 5

Estructura de los principales rubros de la produccion ganadera

(Precios de Mercado de 1977)

Vacunos

Equinos

Porcinos

Ovinos

Caprinos

Aves de Corral

Otros

Variaci6n de Inventario

Tot a I:

Valor Bruto de fa Produccion (En millones de G.)

1972 1976 1982

9.158,8 7.649,2 7.197,7

110,0 38,4 9,7

3.726,1 4.700,2 7.863,0

140,4 181,6 228,4

24,4 32,9 92,3

537,8 667,4 1.033,2

4.943,5 6.677,9 9.387,4

1.567,6 4.274,9 5.500,0

20.208,6 24.222,5 31.311,7

Fuente: Elaborado en base a las publicaciones No. 16 y 19 de Cuentas Nacionales - Dpto. Estudios Econ6micos del RC.P.

Cuadro VI - 6

Crecimiento de los principales rubros de la produccion ganadera

(precios de Mercado de 1977)

Porcentaje en la
Produccion Total
Ganadera de 1982

Tasas Anuales de Crecimieroto
(a. a. "10)

1972·76 1976-82 1972-82

Vacunos

Equinos

Porcinos

Ovinos

Caprinos

Aves de Corral

Otros

Variaci6n de Inventario

Tot al:

23,0

0,1

25,1

0,7

0,3

3,3

29,9

17,6

100,0

4,4

23,1

5,9

. 6,6

7,7

5,5

7,8

28,5

1,0

20,4

8,9

3,8

18,7

7,5

5,8

4,2

2,3

21,5

7,7

4,9

14,2

6,7

6,6

13,3

Fuente: Elaborado en base a las publicaciones Nos. 16 y 19 de Cuentas Nacionales - Dpto. Estudios Econ6mi
cos del B.C.P.
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Cuadro VI- 7

Valor de las exportaciones de Productos Pecuarios

(Miles de US$ FOB)

A nos:

Conceptos 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982

Productos de la Carne 31.659 20.440 21.383 23.382 5.178 1.022 3 1.963

Total de Produc tos Pecuarios 34.672 24.551 27.930 32.293 11.836 4.423 6.788 8.968

Total Exportaciones 176.711 181.834 278.891 256.984 305.176 310.230 295.541 329.784

Productos Pecuarios/

Total de Exportaciones 19,6% 13,5"10 10,0% 12,6"10 3,9"10 1,4"10 2,3"10 2,7"10

Fuente: Elaborado con datos del Boletin Estadfstico Mensual del Banco Central del Paraguay.

Cuadro VI- 8

Participacion del Sector Forestal, Caza y Pesca en la Evolucion del Producto Interno Bruto (PIB) del sector

(Millones de Gs. constantes de 1977)

Por Ramas
de Actividad 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Sector Forestal,

Caza y Pesca 8.216 8.094 8.840 9.616 11.023 12.356 12.945 12.338 12.106

PI B Sector Rural 78.033 80.914 89.924 95.197 101.602 110.986 118.440 114.887 109.320

"10 de Participaci6n 10,7 10,0 9,8 10,1 10,8 11,1 10,9 10,7. 11,0

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central del Paraguay, Cuentas Nacionales 1975/1982, No. 19, Julio 1983.
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Cuadro VI- 9

Participacion porcentual de las exportaciones forestales, caza y pesca en las exportaciones totales del pais

(En millones de US$ FOB)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Forestal, eaza y pesta 25.1 28.9 12.5 20.8 21.9 43.3 67.2 37.4 44.6 21.0

Exportaciones totales
del pais 169.8 176.8 181.8 278.9 257.0 305.2 310.2 295.5 329.8 269.2

Partie. poreentual 15.0 16.5 6.8 7.5 8.5 13.7 21.7 12.7 13.5 7.8

Export. totales agrieolas 165.9 175.1 178.2 275.9 254.1 302.6 308.6 292.9 328.7 269.2

Partie. poreentual 15.4 16.5 7.0 7.5 8.6 14.2 21.7 12.8 13.6 7.8

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central del Paraguay. Boletin Estadistieo No. 310, Marzo, Abril, Mayo 1984.

Cuadro VI - 10

Exportacion de productos de caza y pesca 11

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Toneladas

US$ (Miles) FOB

199 156

793 1063

71

382

69

923

95 42

1573 846

74

786

47

406

21

435

7

137

1/1neluye eueros y pieles de animales silvestres.

Fuente: Banco Central del Paraguay, Boletin EstadistieoNo. 278, Julio 1981 y 310, Marzo, Abril/Mayo, 1984.
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Cuadro VI - 11

Paraguay - Oferta de energia

(Miles de T. e. p.).

AKlOS 1972 1977 1982

1. PRIMA RIA 752,7 1.107,8 1.323,2

1.1. Lena 631,4 937,5 1.087,1

1.2. Bagazo 37,5 44,3 46,5

1.3.0tros 24,7 26,2 32,3

1.4. Hidroenergfa 59,1 99,8 157,3

2. SECUNDARIA 290,6 283,0 282,6

2.1. Carbon vegetal 29,7 34,5 40,0

2.2. Gas Licuado 5,9 3,1 2,7

2.3. Naftas 60,7 51,6 44,3

2.4. Kerosene y turbo fuel 24,1 24,8 21,2

2.5. Gas oil 87,1 197,0 84,0

2.6. Fuel oil 31,5 28,9 24,8

2.7. Alcohol 9,0

2.8. Electricidad 51,07 43,01 56,6

To ta I: 1.043,3 1.390,8 1.605,8

Fuente: Elaborado con datos del diagnostico sectorial de la S.T.P. y otros.
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Cuadro VI- 12

Paraguay - Oferta de Energia

(Estructura porcentual)

AKlOS 1972 1977

1. PRIMARIA 72,1 79,7

1.1. Lena 60,5 67,4

1.2. Bagazo 3,6 3,2

1.3.0tros 2,4 1,9

1.4. Hidroelectricidad 5,7 7,2

2. SECUNDARIA 27,9 20,3

2.1. Carbon vegetal 2,8 2,5

2.2. Gas Iicuado 0,6 0,2

2.3. Kerosene y turbo fuel 2,3 1,8

2.4. Naftas 5,8 3,7

2.5. Gas oil 8,3 2,1

2.7. Alcohol

2.8. Electricidad 5,0 3,1

To ta I: 100% 100%

Fuente: Elaborado con los datos del cuadro anterior.

1982

82,4

67,7

2,9

2,0

9,8

17,6

2,5

0,2

1,3

2,8

1,5.

0,6

3,5

100%



Cuadro VI- 13

Paraguay - Consumo de energia
(Miles de T.e.p.)

MilOS 1972 1977 1982 Crecimiento a.a.
1972/77 1977/82

1. PRIMARIA 625,2 908,0 1.049,9 7,7 2,9

1. 1. Lena 563,0 837,5 971,1 8,3 3,0

1.2. Bagazo 37,5 44,5 46,5 3,4 1,0

1.3. Otros com. veg. 24,7 26,2 32,3 1,2 4,3

1.4. Carbon mineral 0,03 0,03

2. SECUNDARIA 327,4 392,2 622,2 3,7 9,7
2.1. Carbon vegetal 29,7 34,5 40,0 3,0 3,0
2.2. Gas licuado de petr61eo 6,4 3,0 8,0 2,3

2.3. Naftas 74,9 70,9 77,5 1,1 9,3

2.4. Kerosene y turbo 25,3 24,3 25,3

2.5. Gas oil 90,5 143,2 228,7 9,6 9,8

2.6. Fuel oil 27,4 18,8 16,2 - 7,8 - 3,0

2.7. Alcohol 9,0 114,0
2.8. Electricidad

Tot a I: 952,6 1.300,2 1.672,1 6,4% 5,2%

Fuente: (Idem anterior).

Cuadro VI - 14

Paraguay - Consumo de Ener,;!ia
(Estructura porcentual)

MilOS 1972 1977 1982

1. PRIMA RIA 65,6 69,8 62,8
1. 1. Lena 59,1 64,4 58,1
1.2. Bagazo 3,9 3,4 2,8
1.3. Otros comb. vegetales 2,6 2,0 1,9
1.4. Carbon mineral

2. SECUNDARIA 34,4 30,2 37,2

2.1. Carbon vegetal 3,1 2,7 2,4

2.2. Gas licuado de petrol eo 0,7 0,2 0,5

2.3. Naftas 7,9 5,5 4,6

2.4. Kerosene y turbo fuel 2,7 1,9 1,5

2.5. Gas oil 9,5 11,0 13,7

2.6. Fuel oil 2,9 1,4 1,0
2.7. Alcohol 0,5
2.8. Electricidad 7,7 7,5 13,0

Tot a I: 100,% 100% 100%

Fuente: Elaborado con los datos del cuadro anterior.
Nota: La arritmia aparente del subsector electricidad se debio a que en el cuadro se utilizaron los val ores de un ano en que

la generaci6n de origen hidroenergetico fue reducida por la escasez de agua en los embalses.
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Cuadro VI- 15

Paraguay - Consumo de energia

(AnciJisis segUn destino)

Crecimiento a.a.

AI'lOS 1972 Cfo 1977 Cfo 1982 Cfo 1972/77 1977/82

1. Industrial 391,0 41 587,7 45 779,9 47 8,5 5,8
2. Residencial 251,7 26 396,1 30 579,9 35 9,5 7,9
3. Transporte 137,6 14 153,7 12 218,9 13 2,2 7,3
4.0tros 172,3 19 162,7 13 93,4 5 1,2 11,7

Total (Miles) (T. e. p.) 952,6 1.300,2 1.672,1 6,4 5,2

Fuente: Elaborado con datos del Balance de Energia, por la Asistencia Tecnica del BIRF-PNUD y la Secretarfa Tecnica de
Planificacion; corregido con las recomendaciones de la World Energy Conferencia (WEC) Nov. 1984.
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Arroyo Corrientes, Ybycu f. Foto cortesfa 5. F. N.

Cerro Tuya, Cerro Cora. Fotocortesfa 5.F.N.

Cultivo en rozado. Foto cortesfa 5.F.N.

Recursos
Fisicos

Zona de recreo, Caaguazu



VII
Recursos Fisicos

Clima

EI Paraguay cuenta con un clima tropical a subtropical y
se caracteriza por temperaturas medias anuales del aire que os
cilan entre 20° y 25°C y cantidades de precipitaci6n pluvial
que van de alta a moderada, principal mente durante los meses
de verano. Sin embargo, se observa gran variabilidad c1imatica:
el Noroeste del Chaco es del tipo semiarido, tornandose sub
humedo y megatermal con vegetaci6n de sabana en la cuenca
chaquena del rio Paraguay y Noroeste de la Regi6n Oriental,
y hu medo mesotermal en el resto de la Region Oriental, con
Indices maximos de humedad en los departamentos de Alto
Parana, Itapua y Canindeyu.

Vientos
EI pais se encuentra bajo la influencia del anticiclon sub

tropical del Oceano Atlantico. Este sistema basico, cuyo cen
tro oscila estacionalmente entre 20° y 30°Sur, es el responsa
ble del transporte de masas de aire humedo y calido desde ba
jas latitudes sobre el paiS, como consecuencia de la circulacion
de vientos dominantes del Noreste y del Norte.

Esta situacion se ve perturbada en los meses invernales por
la entrada de frentes frlos que transportan masas de aire friO
y seco a traves de vientos del Sur, siendo los del Sureste yEs
te de transicion entre estos dos sistemas que afectan al paIs.
Otros sistemas importantes son de meso-escala, como las 11
neas de turbonada y tormentas aisladas que producen vientos
variables y de gran intensidad.

Temperatura
Por efectos de continentalidad, pese a la escasa extension

territorial y homogeneidad topogrcifica, el pais experimenta
fuertes variaciones espaciales y temporales de la temperatura.
La temperatura media anual oscila entre 21°C en el Sureste de
de la Region Oriental a mas de 25°C en el centro y Norte del
Chaco. En esta region se registran las temperaturas maximas

mediasmaselevadas, ,que superan los 31°C yen la primera de
las regiones se registran las temperaturas m(nimas medias mas
bajas que estan proximas a los 15°C. En los meses con sol al
to las maximas diarias ocasionalmente superan los 40°C, es
pecialmente en el Chaco, y en los meses con sol bajo ocasio
nal mente se registran heladas importantes en gran parte del
pais. (Ver Mapa VII - 1).

Preci pitaciones

La mayor parte de las precipitaciones del pais son de tipo
convectivo producidas por tormentas aisladas 0 por Iineas de
turbonada que son frecuentes desde la primavera hasta el oto
no. La variacion espacial de la precipitacion media anual es
muy fuerte. Las isoyetas tienen sentido meridional y varian
zonalmente desde un mlnimo de 400 mm. en el Noroeste del
Chaco a mas de 1700 mm. en el Este de la Region Oriental.

La cuenca del rio Parana,que corresponde al paiS, es la
mas humeda, con promedios anuales que superan los 1800
mm., mientras que la cuenca del rfo Paraguay recibe maximos
de 1600 mm. en la Region Oriental y las precipitaciones que
aportan a esa cuenca se hacen mfnimas en el Chaco con 400
mm. en el Alto Pilcomayo, frontera con Argentina y Bolivia.
Las precipitaciones tam bien tienen una gran variabilidad esta
cional. Son mlnimas en los meses de julio y agosto y la media
del mes menos lIuvioso normal mente no alcanza el 5% del to
tal anual. Las precipitaciones son maximas en los meses que
van de octubre a marzo y suelen registrarse en forma de tor
mentas 0 chaparrones como consecuencia de la inestabilidad
atmosferica causada por el fuerte calentamiento de las capas
bajas de la atmosfera. (Ver Mapa VII-2).

Evapotranspiracion

La evapotranspiraci6n potencial es maxima en el Chaco de
bido a altas temperaturas que en el se producen y la precipi
taci6n es minima, 10 que ocasiona un constante deficit de hu
medad en el suelo. En este sentido, cualquier proyecto de de-
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5arrollo agricola debe considerar sistemas de riego eficientes en
la econom (a del agua debido a la gran demanda de la misma
durante la estacion de crecimiento.

En la Region Oriental, la evapotranspiracion potencial es
menor y las precipitaciones satisfacen en gran medida la de
manda de agua de la atmosfera durante gran parte del ano.
Esto genera un excedente irnportantc que se traduce en escu
rrimientos superficiales perennes. Sin embargo, debido a la de
ficiente distribucion temporal de las precipitaciones - 80 a 90
d(as de lIuvia por ano en la Region Oriental· debe considcrar
se la posibilidad del riego en esta region durante ciertas etapas
del cicio vegetativo. (Ver Mapa VII-3).

Geologia y Recursos Minerales

Geoestructura
EI territorio nacional esta ubicado entre el escudo brasile

ro y el orogeno ~ndino y forma parte del armazon estructural

del continente de cuencas intracratonicas (cuenca del Parana)
y pericratonicas (cuencas del Chaco).

Una de las caracter(sticas mas resaltantes es la asimetria
existente entre la Region Oriental y la Region Occidental. En
efecto, al producirse ellevantamiento de los Andres durante el
Terciario Medio, esta parte de la corteza sufre una ruptura que
trae como consecuencia el hundimiento de la Region Occiden
tal, la cual ha sido posteriormente rellenada de sedimentos mo
dernos de grandes espesores.

EI r(o Paraguay separa a las dos cuencas principales: la
cuenca del Parana y las cuencas del Chaco.

La cuenca del Parana, limitada por rocas precambricas, ar
cos, posteriormente ha sido rellenada por sedimentos fane
rozoicos de grandes espesores (Paleozoico).

Estos sedimentos, a su vez, han sido recubiertos por una se
cuencia sedimentaria continental de ambiente semiarido, que
se encuentra asociada a grandes derrames de lavas basal ticas
tole(ticas (Jurasico--cretacico).

Las cuencas del Chaco han sido rellenadas principalmente
con sedimentos provenientes de las cuencas andinas, sub-an
dinas y materiales originarios de,1 arco de Asuncion, siendo
consecuencia de una sedimentaci6n fluvial y en parte eolica.

Recursos Minerales
EI Paraguay, pa(s sin tradicion minera, ha encarado desde

el siglo pasado investigaciones geol6gicas destinadas al cono
cimiento de su potencial mineralogico. Estudios orientados
hacia temas de interes cspecfficos, han evidenciado la exis
tencia de indicios de algunos pocos minerales metalicos y pro
nosticado la presencia de otras.

Bien conocida es la existencia de minerales no metalicos y
rocas de aplicacion utilizadas para la construccion de obras
civiles y viales, rocas ornamentales y matcrias primas para la
fabricacion de vidrios, pigmentos para pinturas y otros.

Desde la decada de los anos cuarenta hasta nuestros d(as,
se vienen realizando trabajos de exploraoi6n de petroleo, tan
to en la Region Oriental como en la Occidental.

La necesidad de conocer otras fuentes de minerales energc
ticos estimulo el in teres de empresas extranieras a rcalizar
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Cantera de rocas granfticas en Caapucu. Foto cortesfa Juan Carlos
Velazquez

trabajos de prospecclOn en busca de minerales, tales como el
uranio, durante los ultimos anos.

A continuacion se expone el estado actual de los minera
les metalicos y no metalicos.

Se conoce la existencia de los siguientes minerales metali
cos: hierro (desde 1.847), cObre, manganeso, niobio y bauxita.

Dentro de este grupo se pranostica la presencia de berilo,
rantalo, estaiio, cobre, plomo, zinc, plata, cobalto, vanadio,
fluorita, baritina, tierras raras y minerales radioactivos.

En el grupo de los minera es no metalicos y rocas de aplica
ci6n se explotan con caracter comercial los siguientes: mar
mol, calizas, granitos, talco, yeso, arcillas, caolines y areniscas.
Constituycn materias primas de interes la arena para vidrio, la
mica, el cuarzo, el feldespato y Iia pirofil ita.

Menci6n especial merecen las exploraciones y prospeccio
nes de minerales energeticos como el uranio y el petr6leo. Al
gunos investigadores senalan la presencia del primero y se han
real izado treinta y nueve perforaciones en busqueda del se
gundo. Los resultados obtenidos hasta el presente son alenta
dores.

Suelos

Desdc princlplos de cste siglo, epoca en que se inician los
estudios de los suelos del paiS, se han efectuado diversos tra
bajos a estc respecto los que, ademas de no cubrir por comple
to el territorio nacional, han tenido levantamientos cartogra
ficos a escalas diferentes (de 1: l.OOO.OOO a 1: 50.000).

Los estudios cuyas cscalas no corrcsponden a 1: 50.000 se
basaron mas en los caracteres geomorfologicos que en las in
formaciones de apoyo que prestan los laboratorios, conside
randose este ultimo aspccto indispensable para una acertada
c:Iasificacion de los suclos. Esta falta de datos anal(ticos en la
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sucesion de horizontes que forman el perfil de un suelo, hace
que estos trabajos adolezcan de muchas imprecisiones y se
consideren meramente exploratorios.

EI caracter muy generalizado del mapeamiento Iimita la
precision cartografica que es necesaria para facilitar las reco
mendaciones pertinentes a cada gru,po 0 aptitud de usa de la
tierra. Ademas, para la clasificacion de usa, los estudios consi
deraron solamente las categorias de Clases y algunos otros el
de Sub-clases, las que para el efecto no bastan como parame
tros de clasificaci6n; necesariamente deberian Ilegar a la ca
tegoria de Unidad, como sucede con los trabajos que poseen
el nivel adecuado y en el que fueron realizadosalgunos estu
dios (Escala 1: 50.000).

Este hecho, observado en los trabajos cuyo nivel de estu
dios satisface, permite delimitar e identificar las areas eriti
cas de suelos y proponer la mejor forma de utilizacion de los
mismos poniendo en evidencia los problemas de fertilidad y
productividad en areas restringidas.

Es evidente tambien que solamente los de esta escala (1:
50.000) estan debidamente apoyados en resultados de ana
lisis de suelos bastante actuales y representativos de cada
unidad, tanto en el aspecto f1sico-qulmico como mineral6
gico, facilitando de esta manera la programacion de proyec
tos de desarrollo agropecuario y forestal mediante informacio
nes precisas y creando condiciones para elaborar y estable
cer las recomendaciones pertinentes al manejo, usa y conser
vaci6n de cada unidad clasificada.

Las publicaciones existentes, en la generalidad de los ca
sos, no fueron presentadas con una terminolog(a simple y
comprensible a la mayor(a de los niveles, de modo que per
mitiera divulgar los resultados del levantamiento 0 clasifica
cion de suelos de un area determinada, con datos basicos y
actuales y que, consecuentemente, sirvieran de apoyo al pla
neamiento del desenvolvimiento agro-economico del pais.

Las caracterlsticas actuales de la capacidad de uso de los
suelos, que estan expresadas en la mayoria de los estudios, in
dican que aquellos no permitiran el desarrollo de una activi
dad agricola de produccion sostenida, ya que no hay concor
dancia entre la actividad real izada y las aptitudes y limitacio
nes reales del suelo.

Clasificacion por ,capacidad de uso de los suelos

EI levantamiento de suelos por capacidad de usa, abarca so
lamente la Region Oriental ya que, unicamente de esta area
del pais se han encontrado informaciones disponibles que per
mitieron la elaboracion a ese nivel de estudio.

La clasificacion por capacidad de uso es un agrupamiento
interpretativo, atendiendo primordialmente a su destino agro
pecuario y forestal, basandose en las necesidades y Iimitacio
nes de los suelos, el peligro de daiiarlos y sus respuestas al ma
nejo.

Superficie de las clases de capacidad de usa

La superficie de las diferentes c1ases de capacidad de usa
y su distribucion en areas se presentan en la carta de capaci
dad de uso de los suelos del estudio "Inventario de estudios
de suelos"l/ y en el Cuadro VII-1.

1{ MAG. STP. 1983.

Las clases II, III y IV se consideran dentro de la categoria
de uso preferencialmente agr(cola, cubren el 62,7% de la Re
gion y entre sus limitaciones predominan la susceptibilidad a la
erosion y, en menor grado, su baja fertilidad.

Las clases V, VI y VII son consideradas de usa preferencial
mente ganadero y forestal, cubriendo la Region en un 37,4%.
Para estas clases las limitaciones estan relacionadas particular
mente con el drenaje deficiente, baja fertilidad y rocosidad.

Cuadro VII - 1

Superficie de las c1ases de capacidad de uso de los suelos
de la Region Oriental del Paraguay 1/

Clase por Capacidad Superficie Superficie
de Uso Hectareas %

I 1.875 0,01

II 4.410.250 27,50

III 1.884.730 11,78

IV 3.735.275 23,36

V 4.346.625 27,18

VI 961.375 6,01

VII 555.000 3,47

VIII 93.045 0,69

TOTAL 15.988.275 100

Fuente: Mapa Capaeidad de Uso de la Regi6n Oriental. Universidad Na
eional de Asunei6n. Fae. Ingenier(a Agron6miea. San Lorenzo. Para
guay.1983.

Conclusiones
EI levantamiento de suelos lIevado a cabo mediante una co

pilacion de trabajos realizados en diferentes areas de la Regi6n
Oriental del pal's, abarcando una superficie estimada en
15.988.275 Ha. permite concluir que:

1. Son cultivables el 28,11 % de la superficie estimada. Se
destacan aquellas tierras clasifidadas con escaso a moderado
riesgoalaerosion (Clases II y III) en las cuales se pueden reali
zar actividades agrlcolas con mlnimas medidas conservacionis
tas.

2. Gran parte de la producci6n agricola del pais, constitui
da principal mente por cultivos de renta (soja, trigo, algodon,
malz y tabaco), se encuentra concentrada en tierras de la Cla
se II.

3. La expansion actual de la agricultura en su mayor parte
se /leva a cabo en tierras de Clases III y IV, en particular en
aquellas cubiertas de bosques.

La erosion del suelo en el ambito paraguayo

La erosion natural se considera como normal, debido a que
el suelo es regenerado por medios naturales al mismo ritmo
que se pierde. Estas caracterlsticas hacen del suelo un recurso
renovable.

1{ Estudio en eseala 1: 50.000
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Cuando la vegetacion natural protectora es perturbada por
la accion del hombre y eJ suelo es arrastrado a un ritmo mas
acelerado que aquel al que puede regenerarse, el fenomeno se
conoce como erosi6n acelerada y se relaciona con un uso y ma
nejo irracional del suelo.

La erosion hidrica acelerada es uno de los desafios que pro
ductores, tccnicos y gobernantes deben afrontar si se preten
de conservar el nivel productivo de las tierras, destacando que
el 90% del area bajo cultivo en el pais esta expuesta a proce
sos de erodabilidad por accion del agua en diferentes grados de
intensidad.

La erosion - estimacion de areas erosionadas

La explotaci6n continuada del suelo por varios decenios en
amplias areas del ambito paraguayo, bajo uso y manejo no
siempre adecuados, ha producido serios problemas de erosi6n,
y sus consecuencias, disminucion de la productividad natural
de importantes superficies de tierras.

La erosion hldrica no solo afecta la productividad agrico
la de las tierras; los escurrimientos cargados de sedimentos ha
cen peligrar, ademas, la vida util de las represas hidroelectricas
y dificultan la navegabilidad de los rlos, los canales de acceso
a los puertos, etc.

La habilitaci6n de nuevas areas de suelos para la agricultura
y ganaderla, de los que no se conoce en muchos casos su real
capacidad de usc, suele ocasionar acelerados procesos erosivos
y de degradaci6n fisica. Es sumamente importante alertar a au
toridades y productores de que las nuevas tierras se ,pongan en
previa evaluaci6n de su adaptabilidad a los usos propuestos y
util izarlas luego bajo normas y manejo conservacionista.

La informaci6n disponible sobre el proceso de erosi6n hi'
drica es escasa y heterogenea en su nivel, de detalle. Con el fin
de documentar su importancia, se serialan las areas crlticas por
su extension, por su intensidad y aceleraci6n erosiva (Cuadro
VII-2).

A pesar de la escasa informaci6n sobre degradaci6n de los
suelos por erosi6n hldrica, se tiene la certeza de que superficies
importantes de tierras estan siendo afectadas por el proceso,
alterando su productividad y produciendo miles de toneladas
de sedimentos.

Estas perdidas son del orden del 0 Ton IHa/ario y el 38% de
las tierras actualmcnte bajo cultivo estan expuestas con alto
riesgo a la erosion, particularmente en las areas de reciente ex
pansi6n agricola, altamente mecanizadas.

Uso y manejo actual de los suelos

Dinamica del proceso erosivo en el Paraguay

Una apreciable significaci6n han tenido aquellas corrientes
migratorias de los departamentos Central, Paraguari, Cordilfe
ra y Guaira que tuvieron por destino las zonas de colonizacion
y que se instalaron durante las dos ultimas decadas en los de
partamentos de ltapua, por un lado, y de Caaguazu, Alto Para
na, Amambay y Canindeyu, por el otro, sin desconocer aquella
colonizaci6n que se produjo en el Departamento de San Pedro.

Es tambien de suma importancia la corriente inmigratoria
arribada en el ultimo decenio a los departamentos menciona
dos, compuesta por colonos de origen brasilerio, que accedie-
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ron a tierras consideradas como las mejores para la produce ion
agricola, en base a unidades productivas modernas y relativa
mente modernas.

Estos contingentes humanos han 'Iogrado su asentamiento
en nuevas areas de colonizacion con el objetivo firme de habi·
litar las areas boscosas para la agricultura.

Por otro lado, una de las caracterlsticas relevantes del pais
(Region Oriental), es la alta torrencialidad e intensidad de las
Iluvias, 1.200 - 1.800 mOl., principalmente entre octubre y
enero, constituyendose en un factor de grave efecto erosivo en
las actuales condiciones de uso del suelo; en dicha epoca, octu
bre y noviembre especial mente, el suelo esta roturado, rastrea
do, recien sembrado 0 con plantas pequenas que no constitu·
yen un manto protector para el mismo. A esto se suma el labo
reo en el sentido de la pendiente, de 500 a 1000 metros de
longitud en tierras desde suaves hasta moderadamente abrup
tas y con siembras en forma continua.

AI eliminar el bosque, que es la protecci6n natural del sue·
la, queda en evidencia este hecha muy comun en las areas de
recientes asentamientas de los departamentos de Itapua, Alto
Parana, Cani ndeyu, San Ped ro y Amam bay.

Desde el punta de vista ecalogico, esta se define coma he
chos que praducen descantroladas alteracianes ambientales,
muchas de elias irreversibles.

Metodos de habi.litacion de las tierras para uso agricola

En el pracesa, el agricultor carta y quema de un 70 a
80% de la madera util y 90 a 95% de la masa verde.

Habilitaci6n de nuevas areas para el cultivo. Rozado manual y quema.



Las gran des empresas efectuan destronques de terrenos
de grandes dimensiones, a 10 que se suma el efecto de las ma
quinarias pesadas, todo 10 cual implica la destrucci6n parcial
o total del manto organico, el endurecimiento de las arcillas
por calentamiento y una significativa disminuci6n de la ferti
lidad potencial del suelo. Ademas, se produce una fuerte com
pactaci6n del suelo, disminuyendo la infiltraci6n yaumentan
do el escurrimiento su perficial de las aguas, 10 que frecuente
mente produce una movilizacion total de los suelos superfi
ciales de interes agron6mico.

EI pequerio agricultor colono obtiene un terreno de superfi
cie promedio de veinte hectareas y una vez ocupado, realiza
las operaciones antedichas, aunque con poca 0 ninguna utiliza
ci6n de maquinas. Muchas veces dispone de suelos de aptitud
no agrIcola y en ellos realiza una agricultura de bajo rendimien
to y de fuerte impacto sobre la productividad del suelo.

Esto se debe al escaso desarrollo tecnol6gico y ala imposi
bilidad economica y cultural, principalmente entre los peque
rios propietarios, que consol idaron el metoda tradicional y que
10 siguen utilizando en las areas de colonizaci6n boscosa del
pais, consistente en la habilitacion por rozado de una pequeria
fraccion de terreno, cultivado por cuatro a cinco arios, aprove
chando su fertil idad natural inicial, para decaer posteriormente
su productividad de manera notable.

En slntesis: en la colonizacion se advierte un proceso casi
explosivo, descontrolado en el sentido de una planificacion del
uso del suelo conforme a sus aptitudes.

Toda la problematica, en su conjunto, requiere de planifi
cacion, de uso de tecnicas adecuadas y de una intensa e impe
rativa tarea educacional para que el agricultor utilice apropia
damente los recursos disponibles en beneficio de la adecuada
explotacion agropecuaria.

Construccion de carreteras

Tambien son destacables otros hechos significativos de alta
incidencia en el uso y manejo actual de los suelos, como son

Erosion. Carcavas en Son Antonio. Foto cortesfo de Juan Carlos Ve
lazquez

las construcciones de vias de comunicacion: carreteras y cami
nos. Necesariamente estos caminos carlan los terrenos en angu
los diversos y desvlan la direccion natural del escurrimiento. AI
interceptar el curso natural de las aguas, a menos que se prote
jan y conserven las cunetas de los caminos en buen estado,se
forman hondas carcavas paralelas a aquellas y, en consecuen
cia, los campos adyacentes se lIenaran de estrechas zanjas ero
sivas.

Con frecuencia los arrastres que provienen de esas carcavas
y de las cunetas se depositan en las tierras consideradas opti
mas para la agricultura y, cuando no se pone cuidado especial
para proteger y conservar el sistema de desagUe, las corrientes
de agua forman carcavas en los campos y a 10 largo del camino.

EI escurrimiento de los caminos deteriora 'las tierras de uso
agrIcola y el de esta destruye los caminos.Las carcavas profun
das a orilla de los caminos son causas frecuentes de los torren
tes no regulados en los terrenos contiguos.

La responsabilidad de conservar los caminos es guberna
mental, existiendo conciencia respecto a que la erosion es cau
sante de grandes darios y que la construcci6n moderna de ca
minos presenta nuevos problemas de erosion, motivo por el
cual esta se ha venido considerando factor importante en el
trazado de caminos durante los ultimos arios.

Uso actual de la tierra

En el Paraguay el uso de la tierra es agropecuario y fores
tal. Se observa que solo el 18% de lasuperficie del paIs se
destina actualmente a la agricultura. En 10 que se refiere a los
usos ganadero y forestal, los porcentajes son de 38% y 42%
respectlvamente.

La ocupaci6n para su uso se ha producido sin las suficientes
inversiones de capital humane y tecnologico, y sin planifica
cion para el uso racional del area habilitada y de sus recursos
naturales.

La tierra se destina principalmente a la explotacion de cul
tivos anuales de subsistencia y a algunos de interes economico
como el algodon, en el area lIamada minifundiaria (departa
mentes Central, Cordillera, Paraguarl y Guaira), caracterizada
por la predominancia de pequerias propiedades y el empleo de
practicas de cul,tivo tradicionales, con la consecuencia funda
mental del empobrecimiento gradual de sus suelos.

En el area de reciente colonizaci6n (departamentos de San
Pedro, Caaguazu, Alto Parana, Canindeyu y Amambay), con
suclos normalmente fertiles y generalmente recomendados pa
ra uso agrIcola, estos sc destinan principalmente a cultivos
rentables como soja, trigo, malz, tabaco y otros, ademas de
los de subsistencia.

Se dedican las tierras tam bien a las explotaciones ganade
ras extensivas (departamentos de l'Jeembucu, Misiones, Con
cepcion y San Pedro, principalmente, y el Chaco) y a la extrac
cion de productos forestales de interes economico.

En el Paraguay, siendo un paIs eminentemente agropecua
rio y forestal, sus tierras se hallan distribuldas como se indica
en el Cuadro No. VII-3.

Uso de productos qUlmicos

Fertilizantes y Plaguicidas
Se reconoce la necesidad de incrementar la produccion de
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cultivos mediante el aumento de rendimientos de la tierra ac
tualmente cultivada con el uso de fertilizantes ya que, en unas
decadas mas, al ritmo de avance de la habilitacion de tierras,
no habra disponibilidad de areas nuevas para fines agrfcolas.

Pese a la marcada dependencia economica del pafs res
pecto de la agricultura, el uso de fertilizantes y defensivos es
extremadamente bajo. Este uso lirn.itado se debe en parte a
costos elevados y en parte al hecho de que los presentes in
crementos en la produccion agrfcola han sido posibles median
te la incorporacion de nuevas tierras, antes que por el uso de
insumos para mantener la fertilidad del suelo en las tierras exis
tentes.

EI aumento de la cantidad de tierra dedicada a solamente
seis de los principales cui tivos (soja, mafz, algodon, trigo, arroz
y cana de azucar) en el perlodo 1974/80 a 400.000 a
1.300.000 hectareas, trajo la imperiosa necesidad de incremen
tar la utilizacion de insumos. Pese a que todo~ los fertilizantes
y pesticidas deben importarse actualmente, es imposible deter
minar el volumen exacto que se consume ya que, desde 1976/77
hasta 1982/83, las importaciones de fertilizantes permaneciec
ron constantes, con un promedio anual de 9.600 toneladas, pa
ra aumentar enormemente durante la campana agrfcola
1983/84, alcanzando, segU n el reigstro oficial, a 38.000 tone
ladas.

En cada ano mencionado se estimo que el consumo fue con
siderablemente superior al indicado por los registros de impor
tacion oficial.

En el caso de fertilizantes, el volumen registrado es proba
blemente de un tercio a la mitad del volumen real insumido.
Aun aSl, el Paraguay consume solamente de 20.000 a 30.000
toneladas de fertilizantes por ano.

Por otro lado, la mayorla de los suelos de zonas agrfcolas
necesita fertilizacion, considerando principalmente que los sue
los para uso agrfcola precisan de dos tipos de aditivos, que son
la cal y el fosforo.

Los niveles de aditivos completos aun son extremadamente
reducidos y se debe a diferentes factores, siendo el mas evi
dente el alto costo del mismo. Debido a este hecho, este insu
mo se aplica unicamente en los lugares donde se garantiza su
reaccion y en volumenes que proporcionan una relacion opti
ma de costo-beneficio.

Actualmente no hay disponibilidad suficiente de datos y no
se estan realizando investigaciones en todos los rubros agrfco
las, sino en algunos cultivos, para determinar si los fertilizan
tes y pesticidas usados se estan aplicando de la manera mas
economica.

En cuanto a la utilizacion de defensivos en agricultura se ha
difundido bastante con el avance en areas de produccion de
ciertos rubros de alto interes economico para el agricultor, ta
les como algodon, soja, tabaco, malz, trigo, arroz y hortfcolas.

En la explotacion de los antes mencionados, la utilizacion
de insecticidas, fungicidas, herbicidas y otros tipos de defensi
vos es de uso corriente, tanto que su uso lIego en la campana
agrfcola 1980/81, segUn 10 indicado por el registro de importa
cion oficial, a 950.550 Iitros de productos, sin mencionar las
cantidades introducidas en forma no oficial.

Los agroqufmicos y la erosion
En este aspecto es posible mencionar que el hecho del trans-
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porte de las partfculas ,de tierra ocasionadas por la erosion con
tribuye a una realidad nacionar, la contaminacion del agua, que
es consecuencia, entre otras, del uso de los diferentes agroqu f·
micos, no tan solo por la presencia de materiales solidos sino
tambien por la concentracion de los distintos fertilizantes y
defensivos agrlcolas, de diversos tipos y de elevado potencial
toxico, aun cuando su uso corriente es bastante bajo.

EI desencadenamiento de esta accion nociva dentro del
agua, con el avance del tiempo, si no se toman las providencias
necesarias, perturbara y eliminara la fauna y flora acuaticas, Ile
vando al exterminio de otras especiesde seres vivos, pudiendo
inclusive comprometer seriamente la salud humana.

Difusion de tecnicas conservacionistas. Institucion
responsable

En la actualidad se dispone de escasa informacion y expe
riencia sobre practicas para la conservacion del suelo en el
pais. En este sentido, se pretenden probar metodologfas adap
tadas a las distintas regiones del paiS, aplicables a nivel zonal,
cuenca 0 predio. Ademas, es fundamental la continua predi
ca educativa para crear conciencia conservacionista en todos
los estratos de la poblacion.

Teniendo en cuenta que el planeamiento de uso de la tie
rra y conservacion se hace a partir del mapa de suelos y las cla
ses de capacidad de usa, no se ha podido avanzar porque el
pais no dispone del material cartogrcifico basico en escala ade
cuada, unicamente con el cual es posible programar seriamen
te proyectos de manejo y conservacion.

Analizando los facto res limitantes para la adopcion de tec
nologlas conservacionistas, se destacan por su mayor importan
cia los siguientes:

a. Escasa conciencia conservacionista.

b. Resistencia del productor a los cam bios de manejo in
troducidos por las practicas de conservacion debido, a veces,
a una rentabilidad agricola demasiado estrecha que imposibi
lita al productor incrementar su costa de produccion.

c. Falta de apoyo financiero para adoptar sistemas de pro
duccion conservacion istas.

d. Muy escaso numero de tecnicos especializados que pres
tan servicios de asesoramiento sobre practicas conservacionis
tas.

e. Carencia de una legislacion nacional sobre "Conserva
cion de Suelos 0; se asume que el organismo especffico respon
sable de desarrollar e implementar estos programas serla el Mi
nisterio de Agricultura y Ganaderia, a traves de la Direccion
de Investigacion y Extension Agropecuaria y Forestal, el cual
esta dedicado a organizarse buscando los medios humanos ne
cesarios mediante capacitacion de profesionales y, consecuen
temente, los recursos economicos indispensables. En tal sen
tido podrian producirse cam bios, a corto plazo, si se conside
ra y concreta el proyecto de formacion de la Unidad.de Sue
los a Nivel Nacional.

Debe mencionarse el Programa Nacional de Manejo y Con
servacion de Suelos y Recursos Afines, que es un plan de in
mediata realizacion, siendo el organismo gubernamental res
ponsable de su ejecucion el Ministerio antes mencionado, a
traves del Servicio de Extension Agricola Ganadera con el
apoyo del PNUD/FAO.



EI Ministerio de Agricultura y Ganader(a, persiguiendo es
te objetivo, piensa dar inicio en breve tiempo al levantamien
to sistematico de los suelos del Paraguay, otorgando prioridad
a las areas de mayor actividad agricola como ltapua, Alto Pa
rana, San Pedro, Amambay y Caazapa. Estas regiones estan
actual mente cartografiadas parcial mente, totalizando en su
conjunto 1.457.000 hectareas a nivel exploratorio y semi-de
talle; para el resto del pais no se cuenta sino con mapas esque
maticos de suelos en c:scalas que van de 1: 100.000 _a
1: 1.000.000, y proveen las informaciones que permiten una es
casa evaluacion de los procesos erosivos.

Varios son los temas de estudio a ser encarados por los cen
tros de investigacion y extension; se destacan los siguientes vin
culados a la erosion:

a. Factores que determinan las perdidas de suelo yagua.

b. Cuantificacion exacta de los procesos erosivos en distin
tas series de sue los.

c. Efectos que sobre las perdidas de suelo y agua producen
la cobertura de residuos, cultivos, sistema de labranza (conven
cional, m(nima,etc.).

d. Evaluacion de practicas para el control de la erosion.

e. Caracterizacion de lIuvias, tipos de tormentas, perlo
dos de sequla, etc., a tener en cuenta para estimar las perdidas
y disenar practicas de control.

Las labores de extension se centraran en el desarrollo de
micro-cuencas demostrativas, donde se efectuara el planea
miento integral conservacionista.

EI objetivo de desarrollo del proyecto es promover el usa
y manejo racional de los suelos y aguas del paiS, mediante el
fortalecimiento de instituciones vinculadas directamente con
la conservacion de los recursos naturales y la iniciacion de ac
ciones de manejo y conservacion con la participacion, en es
pecial, de pequenos y medianos agricultores.

Conclusiones generales sobre la erosion

La situacion actual permite concluir 10 siguiente:

10. La informacion disponibfe hace posible afirmar que la
erosion hldrica en el Paraguay reviste gran importancia '/ pu
diendo constituirse, en algunos casos, en un fenomeno de alar
mante gravedad.

2°. La erosion de suelos esta disminuyendo paulatinamen
te la productividad de los suelos cultivados.

3°. La produccion actual 0 potencial de millones de tonela
das de sedimentos hace peligrar la vida util de las represas hi
droeJectricas y dificulta la navegabilidad de los rlos.

4°. EI problema afecta a areas con tradicion agropecuaria
y tambien a tierras recientemente habilitadas a la produccion,
consideradas marginales 0 sub-marginales.

5°. EI proceso de erosion acelerada de los suelos en areas
agrlcolas tradicionales se produce por la falta de adopcion de
practicas conservacionistas, por la intensificacion de la agricul
tura en las tierras de reciente incorporacion y por el desconoci
miento de la real capacidad de usa de las tierras para los fines
productivos persegu idos.

6°. Bajo nivel tecnico en experiencias en la aplicacion de
tecnicas conservacionistas.

7°. Grado de adopcion por parte del pequeno agricultor,
salvo en algunas pequenas zonas compartidas como de excep
cion.

8°. Insuficiente informacion basica de manera a cuantifi
car con exactitud y determinar el avance del proceso de ero
sion.

9°. Escasa 0 inexistente infraestructura tecnica y de servi
cio y ausencia de una legislacion nacional que dicte normas y
pautas para la conservacion del suelo en areas crlticas.

Recursos Hidricos
Cuenca y red hidrografica

EI Paraguay esta ubicado Integramente dentro de la cuenca
del rio de la Plata, arriba de la confluencia de los rlos Parana y
Paraguay (Mapa VII· 4). El rio Paraguay sirve de limite entre
Paraguay y Brasil en la region Nordeste del Paraguay, mientras
que el rio Parana sirve de limite tambien entre los dos palses
en el borde Sureste del Paraguay. Otros palses que forman par
te de la cuenca del rio de la Plata son: Bolivia, que Iimita con
el Paraguay al Norte y al Oeste; y Argentina, hacia el Sur. Uru
guay tam bien forma parte de la cuenca del rio de la Plata pero
no Iimita con el Paraguay en ningun punta y la conexion hi
drologica entre ambos palses es nula.

La superficie total de la cuenca del rio de la Plata es de apro
ximadamente 3.100.100 Km 2 • De este total, 1.415.000 Km 2

•

corresponden al Brasil, 920.000 Km 2 a la Argentina, 410.000
Km 2 • al Paraguay, 205.000 Km 2 . a Bolivia y 105.000 Km 2 al
Uruguay. En terminos de porcentaje, el area de la cuenca ocu
pada por cada pais es el siguiente: Brasil, 46% ; Argentina,
30%; Paraguay, 13%; Bolivia, 7% y Uruguay, 3%. Tanto des
de el punta de vista de la totalidad de la cuenca como desde
la perspectiva activa del Paraguay, el Brasil ocupa la ubicacion
geografica mas importante dentro de la cuenca. En este pais
tienen sus nacientes los rlos Paraguay y Parana y ello implica
que su impacto sobre la hidrologla de la cuenca afectara a to
dos los palses ubicados aguas abajo. Desde el pu nto de vista
de la hidrologla practica, Brasil es el vecino mas importante
del Paraguay.

EI principal sistema de drenaje del Paraguay, que es el rIo
del mismo nombre, recibe agua de superficie tanto del Brasil
como de Bol ivia y, a su vez, produce agua de superficie que
corre hacia la Argentina, al Sur. EI rio Paraguay sirve de limi
te natural entre las planicies aluviales mas secas del Chaco, en
la Region Occidental, y la region mas humeda y geologicamen
te mas variada que se encuentra al Sureste de este rio en la
Region Oriental del pais. Existen marcadas diferencias entre
estas dos regiones, que son importantes desde el punta de vis
ta hidrologico.

La red hidrografica muestra c1aramente al rIo Paraguay co
mo el mas importante curso de agua en cuanto a navegabili
dad se refiere, siendo el "pulmon" para las exportaciones del
pais.

EI rfo Parana, aunque de mayor caudal que el rio Paraguay,
es navegable solo por embarcaciones de menor ca/ado debido
a las restricciones impuestas por los rapidos que aparecen en su
curso.

EI rio Paraguay divide al pais en dos regiones netamente di
ferentes en cuanto a su balance hIdrico, con deficit en la Re-
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gi6n Occidental 0 Chaco y excesos en la mayor parte del ano
en la Regi6n Oriental.

La red hidrografica nacional incluye lagos, rfos y arroyos,
algunos navegables por pequenas embarcaciones que drenan a
los dos grandes cursos mencionados y forman parte de la gran
cuenca del rio de la Plata, de la cual el Paraguay forma parte
integral mente. Con el lIenado del embalse de Itaipu se ha crea
do un gran lago con una superficie aproximada de 1.300 Km 2 .

que permite la navegaci6n en todo su curso superior.

Existen grandes proyectos hidroelectricos binacionales, al
gunos ya en ejecuci6n y otros en la fase de factibilidad, todos
sobre el rfo Parana. Estos emprendimientos han permitido la
instalaci6n de estaciones hidrometeorol6gicas y la obtencion
de informaci6n, en algunos casos, de hasta diez anos de regis
tros.

Es conveniente resaltar que varias instituciones aprovechan
el agua para fines especfficos que, como la generacion de ener
gla, navegaci6n 0 irrigacion, no constituyen un uso consunti
vo del recurso.

Recursos h fdricos

Los recursos hfdricos del Paraguay comprenden los cauda
les de los rlos Paraguay, Parana y Pilcomayo y sus afluentes
permanentes e intermitentes, la humedad del suelo y el agua
subterranea. De los tres componentes, el agua de superficie
y la humedad del suelo son los mas importantes actualmente.
EI agua subterranea aun no contribuye significativamente pa
ra determinar el patr6n de suministro y uso de agua en el pafs,
con excepci6n tal vez del nivel local en areas rurales.

Agua de superficie

Esta agua tiene su origen principalmente en el exceso de
precipitaci6n con relaci6n a la evapotranspiraci6n (escorren
tia). En aquellos lugares en que esta situaci6n persiste durante
todo el ano, 0 en aquellos en que suficiente cantidad de preci
pitaci6n peri6dica es depositada como agua subterranea y Ii
berada lentamente a la superficie, los rlos y arroyos son pe
rennes, y estan contfnuamente corriendo. Las corrientes que
f1uyen solamente durante ia estaci6n lIuviosa son intermiten
tes. EI rio Paraguay se caracteriza por un f1ujo perenne en la
regi6n sureste del pars y por un f1ujo intermitente en la mayor
parte del Alto Chaco. EI Bajo Chaco tiene algunas corrientes
perennes (ejemplo el Bajo RIo Pilcomayo y el rloConfuso)
que presumiblemente son alimentadas por aguas subterraneas.

EI promedio total anual de agua de superficie del rio de la
Plata en la regi6n ubicada inmediatamente debajo de la con
f1uencia de los rlos Parana y Paraguay es estimada en un poco
mas de 15.000 m3/s. De este volumen total, se estima que
12.000 m3/s corresponden al rio Parana y 3.000 m3/s al rio
Paraguay. Teniendo en cuenta que el area del rio Parana es
mayor que el del rio Paraguay s610 1,5 veces mas, el hecho de
que su caudal sea cinco veces mayor que el de este ultimo da
una idea de la naturaleza mucho mas arida de la cuenca del
Paraguay en relaci6n con la del Parana.

Por 10 general, el nivel anual de subida y bajada del agua
de superficie, en gran parte de la cuenca, depende directamen
te de la distribuci6n peri6dica de las precipitaciones. EI caudal
del rIo Parana y de la mayorfa de sus afluentes alcanza su nivel
mensual maximo durante el perlodo febrero-abril, que coin-
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cide aproximadamente con el fin de la estaci6n lIuviosa. La
mayorla de las corrientes tienen sus mas bajos volumenes de
caudal durante el perlodo agosto-octubre, que marca aproxi
madamente el fin de la estaci6n seca de invierno. EI rfo Para
guay constituye una excepci6n a este patr6n. Desde la regi6n
Pantanal en el Brasil, cerca de la naciente del riO, y extendien
dose aguas abajo hasta su confluencia con el Parana, se invierte
el patr6n caracterfstico mencionado mas arriba en cuanto hace
al caudal perlodico del rio. EI caudal del Paraguay adquiere sus
mayores volumenes durante los meses secos de invierno, de
mayo a agosto, mientras que registra sus volumenes mfnimos
durante los meses lIuviosos del verano (Grcifico VII-1).

Esta inversi6n del comportamiento tfpico de los demas
rfos de la cuenca que afecta al rio Paraguay se halla vincula
da, indudablemente, a la incapacidad del sistema de drenaje
de la cuenca del Paraguay para dejar pasar inmediatamente los
grandes volumenes de agua que recibe peri6dicamente en for
ma de precipitaciones. Como la precipitaci6n que cae dentro
de la cuenca del Paraguay avanza sobre su ribera anegable a
una velocidad mayor de la que funciona su sistema de drena
je aguas abajo, esta ribera actua aparentemente como un pro
longado reservorio de agua. EI agua queda embalsada por el
bloque del drenaje hasta el momento en que las aguas prove
nientes de precipitaciones decrecen hasta un nivel inferior a
la capacidad de la cuenca para transmitir el agua hidraulica
mente. Solamente euando esto ocurre puede la inundaci6n
anual comenzar a bajar.

Se puede asumir que la cresta de una inundaci6n que vie
ne bajando hidraulicamente por el rio desde el Pantanal es
acentuada por las aguas embalsadas como consecuencia del
drenaje bloqueado en los tramos rectos inferiores del rio. Se
deben esperar etapas maximas de inundaci6n que bajan a tra·
yeS del rio desde el Pantanal y coinciden con excesivas canti·
dades de precipitaci6n a 10 largo de los tramos rectos inferio
res del rio.

La cantidad especffica de agua de superficie por area uni
taria (mm/m2), es un indicador util de la disponibilidad rela
tiva de agua en un sitio especffico y, si existieren condiciones
uniformes de topograf(a y tipo de rocas, es tambien un indi
cador de la cantidad de energfa disponible para erosi6n y trans
porte de sedimentos. Los valores especfficos de agua de super
ficie decrecen a medida que se avanza de Este a Oeste sobre
territorio paraguayo y oscilan de un valor anual elevado de
600 mm a menos de 100 mm en la mayor parte del Chaco.
(Mapa VII-5). Se estima que los valores elevados para el Pa
raguay se registran en las inmediaciones de Encarnaci6n y coin·
ciden con niveles anuales maximos de precipitacion y niveles
anuales mfnimos de evapotranspiracion. Los valores mlnimos
se registran en el Alto Chaco.

EI concepto de agua de superficie especffica tiene gran uti
Iidad hidrol6gicamente por cuanto permite una comparaci6n
directa de los elementos que hacen al equilibrio hldrico, vale
decir, precipitaci6n evapotranspiraci6n y agua de superficie,
en unidades com parables de profundidad por area unitaria.

Humedad del suelo

Siguiendo el concepto de agua de superficie especffica, el
"Indice hidrol6gico" de Thornthwaite permite calcular el ex
ceso 0 deficit estacional de precipitaci6n con respecto a la eva
potranspiraci6n. Se 10 usa principal mente para determinar la
disponibilidad de humedad del suelo.



Basado en los calculos de la tendencia estacional del fndice
hidrologico, virtualmente toda la Region Occidental del Para
guay y una pequena porcion del pafs ubicada inmediatamente
al Norte de Concepcion, al Este del rfo, experimentaran un
deficit en lahumedad del suelo durante todo el ano 0 gran parte
de el. (Mapa VII--6). En todo el Alto Chaco y a 10 largo del
Alto Paraguay, los deficits de humedad del suelo pueden ser pe
rennes, con excepcion de la ribera adyacente del rfo donde las
inundaciones estadonales deberfari mantener altos niveles de
humedad por 10 menos durante una parte del ano. Solamente
en Ja region Sureste del Paraguay los niveles de humedad seran
consistentemente positivos durante todo el ano, obviando asf,
la necesidad de recursos hfdricos suplementarios para cultivos
agrfcolas. (Grafico VII-2).

AI Oeste del rio Paraguay, en el Chaco, se puede esperar
que los sedimentos aluviales inconsolidados y no separados del
Cuaternario produzcan pequenas cantidades de agua de varia
ble calidad a traves de pozos 0 perforaciones. La capacidad de
un pozo en particular, por ejemplo en litros por d fa, depende
ra de la capacidad del estrato acu ffeto para transferir agua
manteniendo su espesor y extension lateral.

En los sedimentos aluviales, en general, los niveles de trans
ferencia son normalmente altos, perc su espesor y extension
son altamente variables como consecuencia de los cam bios ra
pidos que se producen en el medio ambiente de depositos de
sedimentos aluviales en general. No deberfa esperarse que los
estratos acu fferos del Chaco se caractericen por producir volu
menes de agua que superen los niveles requeridos para usos de
baja intensidad (por ejemplo, uso domestico, mantenimiento
de reservas de agua, pequenas huertas domesticas, etc.).

Los gradientes extremadamente bajos de los estratos acu ffe
ros de la region chaquena (por ejemplo del orden de algunos
cms/Km) sugieren que el tiempo de permanencia natural del
agua en estos estratos acu (feros es largo. En estas condiciones
de cuasi-estancamiento, se debe esperar que la calidad del
agua, determinada por los solidos totales disueltos (IDS), sera
pobre. Esto revelara la cantidad de tiempo disponible para que
el agua subterranea alcance un equilibrio qufmico con las sales
solubles (principal mente las de calcio, magnesio, potasio y so
dio) que se hallan presentes en las materias geologicas que
constituyen el estrato acu ffero. En aquellos lugares donde las
condiciones sean apropiadas para el establecimiento de tiem
pos de permanencia del agua mas cortos que el promedio gene
ral, puede esperarse que la calidad del agua, aunque no la can
tidad .disponible, este por encima del promedio.

No se tienen datos disponibles sobre la calidad biologica del
agua de los estratos acufferas de la regi6n. Si los desechos hu
manos y naturales son arrojados sin que hayan side previamen
te tratados, es razonable asumir que microorganismos, inclu
yendo algunos de caracter patogeno que podrfan estar afectan
do a residentes de la region, pueden tambien estar presentes en
el agua subterranea.

AI Este del rfo Paraguay, se puede esperar que las unidades
de rocas de la Edad Pre-eambrica hasta la Cretaica produzcan
grandes cantidades de agua local mente donde el rompimiento
haya aumentado la porosidad y permeabilidad de las rocas con
solidadas, 0 donde los depositos aluviales inconsolidados esten
presentes en la superficie. La calidad qufmica del agua subte
rranea en esta region debe ser superior a la del Chaco, debido
tanto a la relativamente mas baja solubilidad de las rocas, co-

mo al menor tiempo de permanencia del agua en los estratos
acu fferos a consecuencia de niveles mas elevados de recarga y
transmision.

Como ocurre universalmente con el uso del agua subterra
nea, las condiciones exactas de disponibilidad y calidad pOOran
ser determinadas solamente mediante investigaciones espedfi
cas en el sitio en ambas zonas de agua subterranea.

Agua su bterranea

Las aguas subterraneas representan uno de los recursos hf
dricos mas importantes en muchas zonas del pafs y estan fnti
mamente ligadas con las caracterfsticas f1sico-qufmicas del
sustrato geologico y el balance entre la oferta y la demanda de
aguas superficiales, resultante del juego entre las pertu rbacio
nes atmosfericas y las caracterfsticas f1sicas de las mismas.

Las reservas de agua subterranea del Chaco Paraguayo
son variables en cantidad y en calidad. La capacidad de explo
tacion de un acuffero esta determinada por las dimensiones f1
sicas y las caracterfsticas hidraulicas del mismo yes de esperar
que, en esta zona de sedimentos aluviales que poseen gran
transmisibilidad, los acufferos se encuentren con dimensiones
horizontales y verticales muy variables, siendo esto un indica
dor de almacenamiento de agua que puede satisfacer necesida
des de consumo humane y animal, perc con dificultades para
mantener una agricultura de desarrollo. Los bajos gradientes
hidrostaticos en los acu fferos de la planicie chaquena son los
responsables del estancamiento de las aguas y ello facilita que
las mismas tiendan al equilibrio qufmico con las sales solubles
que presentan los materiales geol6gicos de estos acu fferas.

Actualmente se esta desarrollando el Proyecto del Mapa
Geologico, Hidrogeologico y Metalogenico del paIs. Cuando
este final ice se tendra una informacion mas acabada, ya que
recopilara los datos dispersos de varias instituciones: Dpto.
de Aguas para el Chaco, del Ministerio de Defensa Nacional,
SENASA, CORPOSANA, Comando de Ingenierfa y Dpto. de
Geologfa, del MOPC (este ultimo posee los datos de los pozos
profundos realizados por empresas extranjeras). Con este Pro
yecto se tendran ubicados en un mapa las diferentes perfora
ciones realizadas y las correspondientes isopiezas (de existir),
como tambien la cantidad y calidad (anal isis qUlmico) de las
muestras de agua obtenidas en las diferentes perforaciones, to
do 10 cual aportara un conocimiento global de las reservas de
agua del Chaco.

De esta manera se podran identificar los diversos lugares de
asentamiento humane con miras al desarrollo de esa region,
que constituye uno de los objetivos de la pol(tica nacional.

Hasta estos dfas todos los estudios de prospeccion de agua
subterranea realizados en el Chaco, no han praducido resulta
dos alentadores para un desarrollo a nivel regional, no por la
cantidad de agua para el consumo humano, sino porque en
muchos sitios ni siquiera puede ser consumida por los anima
les y las plantas porque su calidad qufmica no 10 permite. Por
este motivo, la Comision Nacional de Desarrollo Integrado del
Chaco busca la posibilidad de conducir aguas del rIo Para
guay, salvando sesenta metros de desnivel, hasta la zona de co
lonias del Chaco central a traves de canales a cielo abierto,
que en forma paralela puedan servir, de acuerdo al proyecto
en cuestion, como navegables para pequenas barcazas. Este
proyecto es bastante viable, a pesar de que la relaci6n del cos
to acueducto - perforaciones es de 50:1, seg(Jn estudios reali-
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zados por las NN.UU. En este sentido han visitado el paIs varias
empresas europeas que realizaron trabajos de este tipo en re
giones mas aridas que el Chaco paraguayo (Ej. Arabia Saudita).

Se considera que cualquier esfuerzo econ6mico en bien del
61 % del territorio nacional que encuentre el recurso agua que
es necesario y basico para el inicio de su desarrollo integral, de
be ser bienvenido, ya que el Paraguay es eminentemente agri
cola-ganadero.

Los recursos de aguas subterraneas de la Region Oriental
son diferentes a los del Chaco. Las aguas son aqu i, en general,
de mejor calidad y de mayor cantidad debido a las condiciones
favorables de los parametros hidraulicos de los acu iferos cuya
recarga es alimentada por excesos de agua.

Proyectos hidroelectricos y sus posibles efectos en el
medio acuatico

Las grandes obras hidroelectricas y de contencion de masas
de agua programadas en el rIo Parana determinaran un impacto
permanente y de gran trascendencia, tanto en los ecosistemas
acuaticos como en los terrestres.

Tales emprendimientos pueden convertir al rIo Parana en
una serie de lagos practicamente continuos. Esta serie continua
de lagos desarrollada en el rio mantendrla muchas de las carac
terlsticas de la fau na y flora que se desarrollan en los cuerpos
de agua del valle de inundacion, en tanto que se modificara
sustancialmente el actual regimen turbulento de las aguas y el
transporte de sedimentos, aSI como el regimen de crecidas y las
caracterfsticas del clima local.

Se producira un marcado cambio en la calidad del agua de
las represas como consecuencia del flujo estabilizado del rIo
y la retenci6n de sedimentos.

Los sedimentos gruesos de acarreo de fonda se acumularan
en el Iimite superior del embalse mientras que los solidos sus
pen didos tenderan a precipitarse a medida que la velocidad de
la corriente disminuya en el embalse y con esto se incrementa
ra considerablemente la transparencia del agua. Por este hecho
los depredadores acuaticos tendran mayor ventaja sobre sus
respectivas presas. Por las obras de arte realizadas en el curso
del rIO, aquellos peces de caracter migratorio que por exigen
cias de su reproduccion 0 aquellos que necesitan el aporte
constante de detritus 0 sedimentos para su alimentacion, seran
posiblemente los que mas han de sufrir los impactos am bien
tales al igual que las especies predatorias que dependen de ellos
para su sustento. Deberla preverse en los proyectos hidroelec
tricos - 0 en cualquier obra que modifique el regimen natural
de los cursos de agua - la construccion de escalas de peces.

EI aumento de la superficie del espejo de agua favorecera
su evaporacion y con ella un aumento considerable de hume
dad en el aire; esto incrementara la frecuencia de nieblas, 10
que podrla afectar at transporte en general.

Un aumento considerable de la humedad del aire podra
alentar el desarrollo de plagas y enfermedades que atacan a las
plantas cultivadas. Tambien debera considerarse el aumento de
precipitacion en forma de roclo y cambios sensibles en la tem
peratura del aire.

La formacion de grandes espejos de agua aumenta el camino
libre a ser recorrido por el viento y con ello la violencia de las
tormentas. EI correspondiente aumento de la amplitud de las
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olas podrfa afectar a la navegacion y producir eventuales ero
siones costeras.

Causas y posibilidades de controlar las inundaciones

Las inundaciones del rio Paraguay y de algunos de sus
afluentes tienen un impacto economico y social de corto y lar
go alcance en el pais. Los impactos de corto alcance, que in
c1uyen danos directos por inundacion y sufrimientos humanos,
son usual mente los mas obvios. Sin embargo, los de largo al
cance, como la restriccion del crecimiento economico y del de
sarrollo, que son mas diflciles de cuantificar, son tambien rea
les. Por esto, todos los aspectos adversos de la inundacion de
ben ser tenidos en cuenta por el Gobierno al seleccionar un
plan de accion apropiado.

EI nivel de las aguas del rIo Paraguay esta permanentemente
regu lado por las aguas del Pantanal en la Alta Cuenca (Brasil),
por las precipitaciones en la parte media de la cuenca y por el
nivel del rIo Parana en la confluencia.

A causa del terreno extremadamente llano y la falta de bue
nos sitios para construir represas de contencion 0 reservorios
para controlar el enorme caudal de agua del rIo Paraguay, es
tas no constituyen una alternativa viable. Sf serla posible aumen
tar la capacidad del canal del rIo para transportar suficiente
mente esa gran cantidad de agua. Sin embargo, tal aumento
afectarla negativamente a la navegacion durante los perlodos
de estiaje y, siendo la navegacion a 10 largo del rIo Paraguay de
suma im portancia para el pais debe ser bien mantenida en to
do momento. Disminuir el caudal del rIo en base a la infil
tracion de las aguas de precipitacion no serla practico, debido
a que las crecidas ocurren euando el suelo se halla casi satura
do. La construccion de murallones de contencion alrededor de
las areas urbanas y algunas areas rurales de alta produccion
agrIcola, es factible desde el punta de vista de la ingenierla.
Sin embargo, los costos de tales obras serlan elevados y los cos
tos operacionales y de mantenimiento aumentarlan considera
blemente el monto total. Los murallones necesitarlan de un
escape de las aguas de escurrimiento que quedarlan atrapadas.
Estas normal mente se desagotan con grandes bombas de agua,
que trabajarfan por unos meses en las grandes inundaciones.

Mientras que esta solucion aparece como factible desde el
punto de vista de la ingenierla, la factibilidad econ6mica de
los muros de proteccion es dudosa. En octubre de 1979, la
Motor Columbus y Asociados, como consultores para la Enti
dad Binacional Yacyreti, investigo 10 relacionado a la protec
cion contra las inundaciones del rIo Paraguay desde Asuncion
hasta su confluencia con el rIo Parana aguas abajo de la zona
de Itaipu. Los consultores determinaron que la alternativa de
los muros serla la unica solucion para los asentamientos ubi
cados a 10 largo del rIo Paraguay. La Motor Columbus conclu
yo que la evaluacion economica ha indicado que todas las al
ternativas tienen un valor neto negativo. Por ejemplo, en el es
tricto sentido economico, durante la vida uti I de los trabajos
de proteccion, el costo total involucrado exedera los benefi
cios tangibles. Para la alternativa del murallon, el costo era de
300.000.000 de US$ (costo ana 1977).

En 1983, un equipo de estudio norteamericano encabezado
por Miguel Lopez, de USGS (Servicio Geologico Americano),
analizo los riesgos de inundaciones de los rlos Paraguay y Para
na y Ilego a las mismas conclusiones que la Motor Columbus y



Asociados. EI costa de construcci6n ha aumentado rapidamen
te desde la fecha de estudio en 1977/79, no aSI los beneficios.

Una amplia gama de acciones son factibles para reducir el
riesgo y la susceptibilidad de los daiios causados por la inunda
ci6n. Estas acciones generalmente involucran poca 0 ninguna
construcci6n. EI manejo de la planicie de inundaci6n se efec
tua considerando esta como parte del sistema total del rfo y
del pais. Este tipo de manejo reconoce que los rfos, por tiem
po indefinido en el pasado yen el futuro, ejerceran su derecho
de expandirse en la planicie euando lIeven un caudal mayor
que el normal. EI manejo de la planicie de inundaci6n mueve la
practica del uso de la tierra en forma compatible con los ries
gos de la inundaci6n.

En base a los estudios realizados hasta la fecha se recomien
da:

10. Delimitar f1sicamente la planicie de inundaci6n.

2°. Informar a todas las autoridades locales de los departa
mentos afectados 0 pasibles de ser afectados, de la magnitud
de las areas inundables, de tal suerte que conozcan la cantidad
de personas que serlan afectadas en caso de erecida.

3°. Mantener, en epoca crltica, una red de alerta hidrol6gi
ca, que funcione con su central en Asunci6n para pronosticar
las crecidas y de esa manera investigar los daiios que se pudie
ran producir, sugiriendo a las autoridades competentes las po
sibles soluciones.

4°. La creaci6n de una instituci6n oficial de Defensa Civil
para la toma de decisiones en casos extremos.

5°. EI uso de la tierra acorde a la posibilidad de riego por
inundacion.

Conclusiones y recomendaciones

EI problema hidrol6gico basico que enfrenta el Paraguay ac
tualmente tiene relacion con la base limitada de datos disponi
bles para la definici6n de condiciones locales y sitios especffi
cos. Es posible que muchas areas de problemas existentes 0 po
tenciales sean oscurecidas por la base relativamente limitada de
datos. En este sentido se estan real izando esfuerzos para desa
rollar un sistema de recolecci6n de datos hidrometeorol6gicos
en el pais. La Direcci6n de Meteorologla del Ministerio de De
fensa Nacional, en colaboraci6n con organizaciones internacio
nales como la Agencia Internacional parael Desarrollo (USAI D)
y la Organizaci6n Meteorologica Mundial (WMO), es la agencia
responsable de lIevar adelante este esfuerzo, que merece todo
el apoyo que se Ie pueda dar.

Debido al establecimiento de este sistema de recolecci6n de
datos hay una alta probabilidad de que la naturaleza de los
problemas de recu rsos h fdricos identificados logre cam biar.
Este heeho, sumado al inevitable aumento de la demanda so
bre los recursos hfdricos del pais como consecuencia del au
mento de la poblaci6n y del uso de estos recursos, hace que la
incorporaci6n de los resultados de anal isis de datos hidrol6gi
cos dentro del proceso decisorio se vuelva imperativo. Este
objetivo se puede encarar mediante un esfuerzo destinado a au
mentar los conocimientos de los hidrologistas del pais acerca
de las complejidades del proceso decisorio. A los que toman las
decisiones se les debe enfatizar la interrelaci6n ex istente entre
los procesos y recursos am bien tal es, y los efectos colaterales
derivados de la explotaci6n de los recursos h fdricos. La mejor
manera de lograr esto podrla ser mediante un intercambio de

los especial istas afectados con sus pares de Estados Unidos de
America y la iniciaci6n de seminarios y talleres interdisciplina
rios que traten especfficamente de cuestiones atinentes al uso
del agua, la explotaci6n del recurso en general y los requeri
mientos del proceso decisorio.

Basandose en los datos de macroescala disponibles para es
te estudio, se sugiere que todos los fen6menos hidrologicos ca
racterfsticos del Paraguay pueden ser deducidos mediante la
comprensi6n de: (1) el declive del intercambio de agua de su
perficie a traves del pafs de Este a Oeste; y (2) los bajos dec! i
yes hidrologicos que caracterizan el sistema de drenaje.

Las inu ndaciones estacionales de la ribera del rio Paraguay
y de los tramos rectos inferiores de algunos de sus afluentes
continuara siendo un problema. Se cree que no existen solucio
nes de ingenierfa viables para esta cuestion, al menos con algu
na nivelaci6n aceptable de la relacion costo-beneficio. Este ti
po de modelo debe estar basado en un nivel elevado de datos
meteorologicos, de los que en la actual idad no se dispone.

Las mediciones de precipitaci6n, especialmente en la Re
gi6n Oriental del Paraguay, entre Concepcion y la confluencia
del rfo Paraguay con el Parana, deben ir unidas a estaciones hi
drometricas, incluyendo aforo, sobre los principales afluentes
del rio Paraguay, en este trecho, para determinar la relaci6n
entrada-sal ida de agua que se presume es responsable, por 10
menos en parte, de la alta cresta de la inundaci6n anual. En
ultimo extremo, se deben desarrollar medios para registrar el
nivel de agua y las tasas de ingreso de agua. Se deben preparar
mapas confiables que cubran toda la extension de la ribera del
rfo Paraguay y que reflejen un nivel anticipado de las inunda
ciones en el Pantanal (Brasil).

Nada indica que la calidad del agua del principal sistema de
drenaje del pais constituya actual mente un problema. Sin em
bargo, se debe establecer un numero limitado de estaciones de
control de cal idad del agua en lugares representativos a fin de
promover datos basicos y servir de sistema de "aviso anticipa
do" sabre problemas de cal idad del agua en gestaci6n a medida
que aumente la poblacion y el uso del agua.

Es dudoso que los recursos hfdricos subterraneos del Chaco
sean suficientes para permitir el desarrollo de cualquier activi
dad basada en el uso intensivo del agua que suponga la explo
tacion de estos recursos subterraneos.

En el momenta presente, el objetivo principal del Gobier
no paraguayo debe ser asegurar que la calidad del agua subte
rranea existente no sea degradada por substancias t6xicas 0

microrganismos t6xicos. En terminos sencillos, esto implica
el diseiio de sitios para desperdicios de modo a minimizar el
intercambio de agua entre los desperdicios y las aguas de los
estratos acufferos. Ello tambien implica que el uso de produc
tos qufmicos en agricultura en la superficie debe ser cuidado
samente controlado para impedir el desarrollo de niveles ina
ceptables de productos qufmicos no solubles dentro de los es
tratos acu fferos.

Una vez que estratos acufferos de bajo gradiente hidrosta
tico y de bajo nivel de recarga, como los que se encuentran en
la mayor parte del Chaco, han sido contaminados, se vuelve
virtualmente imposible eliminar el contaminante dl!1 estrato
acu Ifero. En casos extremos, este tiene potencial para produ
cir agua que de otro modo serra potable y que no es apta para
el consumo.
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Cuadro VII - 2

Grados de erosion en algunas areas del Paraguay

Area Ligera

% Erosion

Moderada Severa
Superficie

Total- Ha.
% Total

de Erosion

Paraguari 18 8 6 825.500 32
Caazapa 45 14 9 336.500 68
Curuguaty 50 18 2 249.000 70
Eje Norte 74 5 5 132.000 84
Yvy-Yau 54 6 173.500 60

Alto Parana 73 2 747.000 75

Fuente: Simposio de la Erosion de la Cuenca del Plata 1979.

Cuadro VII - 3

Estimacion del uso de la tierra en el Paraguay

Oriental Occidental Total del terri-
(Km2 ) (Km2 ) torio nacional %

(Km2 )

Agricola 59.360 37 17.190 7 76.550 18

Ganadero 57.623 36 100.000 40 157.623 38

Bosques 36.100 23 112.900 46 150.000 42

Parques y Reservas 209 12.830 5 23.039 1

Otros* 6.535 4 4.005 2 10.540 1

TOTAL 159.827 100 246.925 100 406.752 100

* Superficie ocupada por ciudades, pueblos, rlOS, lagos, serranias y red vial.

Fuente: Recopilacion preparada por el Ing. Humberto Tasaido, Proyecto PNUD/FAO. PAR/76/005 - 1980.

118



Grafico VII-1

DIAGRAMAS DE PRECIPITACION Y EVAPORACION
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VIII

Recursos Biol6gicos

Vegetaci6n

Bosques
Las formaciones vegetales, y particularmente los bosques

naturales, difieren segtin su ubicacion geografica determinada
principal mente por las diferencias f1sicas entre la Region
Oriental y la Occidental (Mapa VIII-l).

Los bosques naturales mas importantes de la Region Orien
tal son aquellos ubicados en la amplia franja Este de dicha re
gion, que corresponde a las cuencas de afluentes del rfo Para
na y que tiene un clima que Thornthwaite califica'como "sub
tropical humedo con veranos calurosos y humedos e inviernos
relativamente secos", mientras que en la clasificacion de "Zo
nas de Vida" de Holdridge (Mapa VIII-2) se define como "zo·
na de vida humeda templada calida': Por su parte, en el Mapa
de Vegetacion de America del Sur de Hueck, se llama a los bos
ques de esta region "~osques Hidroffticos Su b-trop icales ':
Estos bosques, que Tortorelli denomina "Selva del Alto Parana",
tienen numerosas especies de arboles latifoliados que pueden
alcanzar alturas superiores a 30 metros en los sitios que poseen
buen drenaje.

EI bosque alto tfpico tiene varios estratos con arboles de
primera, segunda y tercera magnitud, arbustos, hierbas, Iianas
ep (fitas y parasitos. Las especies mas representativas de este
bosque son: cedro (Cedrela sp.), guatambu (Balfourodendron
riedelianum), incienso (Myrocarpus frondosus), kurupay (Pip·
tadenia sp.), petereby (Cordia trichotoma) e ybyraro (Ptero
gyne nitens), que forman el estrato dominante del bosque,
mientras que el estrato codominante estci formado por nume
rosas especies de la familia Lauraceae.

EI bosque bajo, que forma el estrato dominado, posee una
conformacion similar al alto, pero con ejemplares que gene
ralmente no pasan de quince metros de altura. Este tipo de
bosque crece a 10 largo de las corrientes de agua y en suelos
sujetos ainu ndaciones peri6dicas. Los arboles de este estra-

to presentan fustes defectuosos, siendo las especies mas repre
sentativas las que componen la familia de las Myrtaceas y Sa
potciceas.

Estas formaciones de bosques bajos tienen una gran impor
tancia desde el punta de vista ecologico, ya que ademas de
constituir el habitat natural de la fauna influyen en el cicio
del agua como un componente fundamental.

EI sotobosque constituye el ultimo estrato del bosque y
esta formado por una gran cantidad de arbustos y plantas
anuales y perennes con alturas de 2 a 5 metros. Las familias
que predominan en este estrato son las Piperaceas y Urtica
ceas, yalgunasgramfneascomoel 'Takuap("yel 'Takuarem
b6 ", que forman espesas enredaderas.

Otra porcion importante de bosques de la Region Oriental
se encuentra en la zona Noreste y central de la regi6n, deno
minada por Tortorelli Selva Central y Bosques del Norte, que
comprende gran parte de los departamentos de Amambay,
Canindeyu, Concepcion, San Pedro, Caaguazu y Caazapa, y
corresponden enteramente a cuencas de afluentes del rio Pa
raguay.

Estos bosques estcin formados por arboles latifoliados, ca
racterizandose por la gran cantidad de ybyraromf 0 Peroba
(Aspidosperma australe) en la parte Noreste. Esta especie es
la predominante en bosque alto de esa zona, encontrandose en
algunos lugares donde forma masas puras. Otras especies de
valor comercial que se encuentran en forma abu ndante en es
tos bosques son ybyrapyta (Peltophorum dubium), kurupay,
guatambu, etc. Es importante la aparicion del trebol (Ambu
rana cearensis), la especie de mayor valor comercial del pais,
hoy dfa amenazada, en un area mas bien reducida en el Norte,
concentrandose esta poblacion entre los rfos Apa y Aquida
ban en el Departamento de Concepcion.

Los bosques de la Region Occidental pueden variar desde
mesoflticos a xerof(ticos, segtin se avanza desde el rio Para
guay, en el Este, donde se tiene una precipitacion de 1300
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mm. anuales, hasta la frontera con Bolivia, al Oeste, donde la
precipitacion es de 500 mm. anuales.

Golfari, segun el "fnd'ice hfdrico"de Thornthwaite, define
tres tipos cl imaticos para el Chaco. A la primera zona, que es
ta en la parte de mayor precipitacion, dlenomina "subhumeda
humeda", a la zona intermedia "subhumeda seca"y a la ulti
ma zona "semiarida" (Mapa VIII-3). Segun el sistema de Hol
dridge, existen dos zonas de vida en esta region: las zonas cer
canas al rfo Paraguay, que clasifica como templada-calida--hu
meda, y la parte mas occidental, comenzando a la altura de
Pozo Colorado, que es considerada templada---calida-seca
(Mapa VIII-2).

En la primera zona, segUn el trabajo de Golfari, con Isoye
tas 1300 mm. y 900 mm., aproximadamente hasta 150 kilo
metros del rfo Paraguay, el bosque presenta una composicion
f10rfstica heterogenea con ejemplares entre quince a veinte me
tros de al tu ra. Las especies mas representa tivas son: qu ebra
cho colorado (Schinopsis balansae), quebracho blanco (As
pidosperma sp.), lapacho (Tabebui sp.), urundey (Astronium
balansae). palo blanco (Calycophyllum multiflorum), palo lan
za (Phyllostylon rhamnoides), ybyra ita (Diplokeleve flori
bu nda), samuhu (Chorisia speciosa). etc. Mas al Sur (Bajo
Chaco), tambien pueden aparecer el curupay-ra (Piptadenia
rigida), ybyra pyti e ybyraro.

La zona de tipo climatico intermedio, comprendida entre
las isoyetas de 900 a 600 mm., tiene la misma composicion
f10rfstica en el bosque, diferenciandose solamente de la ante
rior por disminuir su densidad y por sus alturas inferiores
(diez - quince metros). EI aspecto mas destacable es la dis
minucion de la presencia del quebracho colorado chaqueno,
o macho, y la mayor presencia del coronillo (quebracho colo
rado hembra).

En Iia ultima zona, la mas occidental, con precipitaciones in
feriores a 600 mm. anuales, el bosque constituye un monte
abierto con escasa densidad y al turas inferiores a diez metros.
Las especies mas representativas de esta area son el coronillo
(Schinopsis sp.), quebracho blanco, palo santo (Bull'nesia sar
mientii) y varias especies de Acacia y Prosopis.

Quebracho colorado en el Chaco, especie importante para 10 industria
lizacibn del tanino. Especie muy castigada. Foto gentileza luan A. Lb

pez.
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Esta descripcion de los bosques chaquenos es similar ala
distribuci6n forestal de Tortorell'i en Bosque Chaqueno, Par
que Chaqueno, Sabana Arbolada Chaquena y Monte Occiden
tal (Mapa VIlI-1).

final mente deben citarse las formaciones de los palmares,
constitu idas por una asociacion muy homogenea de ejempla
res de palma caranday (Copernicia alba), que es caracterfsti
ca del paisaje chaqueno, principal mente en las areas tres y
euatro del Mapa VIII-3.

Por otro lado, en el ano 1969, el Dr. L.R. Holdridge definio
las zonas de vida ecologicas en el Paraguay, lIegando a la con
clusion tentativa de que hay solo dos zonas de vida: el bosque
seco templado calido, que cubre la mayor parte del Chaco, y
el bosque humedo calido, que cubre el resto del pais (Holdrid
ge, 1969, Mapa VII,I-2).

Aunque los estudios de a flora paraguaya estan muy incom
pletos todav fa, el numero estimado de especies de arboles en
toda la Republica puede ser entre 350-400.

Comparaciones con otras areas geogratieas tienden a confir
mar la teorfa de Holdridge de que el Paraguay es un pais ne
tamente templado. Los pafses tropicales y sUbtr0picalles gozan
de una diversidad de espeeies que no se encuentran en el Pa
raguay.

Situacion de los bosques

Bosques de 10 Region Oriental. La evaluacion de las posibili
dades forestales de los bosques de la region se basan en el ana
lisis de los resultados de siete inventarios forestales (ver ubica
cion en el Mapa V111-4) en varias zonas de la Region Orien
tal, lIevados a cabo en diferentes perlodos y con objetivos di
versos. Los mismos eubren practieamente la mayor parte de
los bosques del area.

Se pued'e apreciar que la eobertura boscosa de las cuencas
de afluentes del rio Parana era sensiblemente superior, al ini
cio de la decada anterior, que aquella perteneciente a las cuen
cas del Paraguay. Este heeho puede expl icarse por los datos del
inventario que mostraba que Ilos bosques ubicados en la cuen-

Palmas (Karanday), especie abundante de utilidad para el Chaco. Se
considera agresiva por 10 invasion de los compos de pastoreo. Foto gen

tileza de Juan A. Lopez



ca del rIo Paraguay presentaban una mayor riqueza en las ma
deras de mayor valor comercial, 0 sea, las maderas clasificadas
como de calidad "A ", y ad'emas, la posibilidad del transporte
fluvial, a traves de 105 puertos de em barque forestales tradicio
nales en decadas pasadas, como Rosario y Antequera princi
pal mente. Con la apertura de nuevos caminos y cl avance de
la colonizacion hacia el Este, eslas tendencias comenzaron a
cambiar irreversiblemente.

De acuerdo con los datos disponiblcs de los inventarios de
bosques altos, 105 volumenes explOt<lbles por hectarca fluctuan
de 20 a 38,1 m3 . La superficie total del area boscosa de la Re
gion Oriental abarcaba aproximadamente 4.200.000 hect;:ireas
en el allO 1976. Se estima que actual mente estal'la par debajo
de 3.500.000 hectarcas.

Los resultados de todos los inventarios realizados en la Re
gion Oriental coinciden en mostrar el grado de sel ectividad de
la explotacion de un numero escaso de especies de valor co
mercial, definido fundamentalmente por las demandas del mer
cado externo. Sin embargo, tambien sc verifica que la sobreex
plotaci6n del bosque, en relacion a esas especies, est:i com pen
sada con una buena regeneracion natural del mismo, por 10

que un manejo racional estarla preservando en forma sosteni
da esta riqueza natural del paIs.

Basques de la Region Occidental. En la Region Occidental los
datos de inventarios forestales ana/izados se refieren solamente
a superficies relativamente pequenas, tales como: 1) el estudio
de 1:05 recursos naturales, Ilevado a cabo en el ano 1982, en
la zona de Cerro Leon, abarcando el Parque Nacional "Defen
sores del Chaco" con una superficie de 700.000 hectareas; 2)
el inventario efectuado en el ano 1978 por el Servicio Forestal
Nacional, en un area de 30.000 hectireas, en el Departamento
del Alto Paraguay; y 3) un estudio acerca de las posibilidad'es
del desarrollo forestal en un area de 1.900.000 hectareas, en
la zona de Pedro P Pena, real izado en el ano 1984 en el marco
del Proyecto de Desarrollo Regional Integrado del Chaco. La
estimacion de la productividad media de los bosques del, area
estudiada es de un volumen explotable de 34,7 m3 jha.

En el Alto Paraguay se han inventariado existencias de que
bracho de 17.3 m3 jHa.

Desafortunadamente, aun no existe un inventario forestal
que cubra las areas mas significativas de los bosques del Chaco
para poder cuantificar su verdadero potencial y las reales posi
bilidades madereras, aunque 51 se puede afirmar acerca del rol
ecologico de importancia fundamental que cumplen los mis
mos.

Aprovechamiento forestal.

La produccion maderera del paIs proviene exclusivamente
de los bosques naturales, estando estos casi enteramente en
propiedades privadas en la Regi6n Oriental y gran parte de
ellos en la misma situacion en la Region Occidental. Esta for
ma jur(dica de la tenencia de los bosques delinea las modal ida
des de aprovechamiento de los mismos, dificultando en gran
medida la apl icacion de planes de manejo forestal.

los metodos que se utilizan actualmente para el aprovecha
miento forestal son:

a) EI "corte y desramado", que consiste en el volteo de los
arboles, la limpieza de las ramas y el trozado de las copas, aSI

Transporte de ral/os de madera peraba (ybyrarama). Foto gentileza de

ILion A. Lopez

como la apertura de "picadillas" 0 caminos de alimentaci6n;
en este proceso, la motusielTa esta sustituyendo cada vez en
mayor grado al 'hacha" tradicional; b) el "arrastre y saca ",
esta operacion, que anteriormente se hacla con "alzaprimas ';
se realiza general mente COil tractores agr(colas de 75 a 120 HP,
los euales sue/en remolcar un acoplado lIamado "pitogue "(de
fabricacion local), para hacer el arrastre desde el lugar de cor
te hasta la planchada camionable, ubicada generalmcnte a uno
o dos kilometros de distancia; el rendimiento con este metodo
es de aproximadamente 15m 3

. reales diarios, mientras que en
operaciones de grandes volumenes se utilizan los tractores ar
ticulados que pueden arrastrar alreded'or de 60m 3 . reales dia
rios; c) la "carga y descarga"; la carga es una operacion lenta
y por tanto de costo elevado, que se efectua manual mente por
medio de una "catraca" 0 un tractor agricola; utiliZilndose un
tractor articulado se puede cargar en una hora un cam ion de
doce toneladas, mienlras que para la descarga en los patios de
las instalaciones industrialles se suele usar el tractor agricola; y
d) el "transporte", que general mente es real izado por medio
de camiones de ocho a doce toneladas, los que remolca un eje
trasero de construccion local llamado "cachapc ".

EI aprovechamiento de los bosques del paIs se caracteriza
por la selectividad con que se real iza. De aeuerdo con los datos
estad [sticos existen tes, 94,0% del volumen total que se corta co
rresponde a las maderas de la clase "A ", siendo la proporcion
de existencia de maderas correspondientes a esta calidad, de
solo 25,00f0del volumen total comercial en pie. Ademas, se debe
puntualizar que tres especies (Iapacho, cedro y peroba) de to
das las que corresponden a la cal idad 'A" representan mas del
75,00f0de las maderas aprovechadas para la comercia/izacion.

A ,Ia selectividad del aprovechamiento hay que anadir los
desperdicios producidos, que comienzan en el mismo corte y
continuan hasta su aserrlo en las plantas industriales.

SegUn datos recogidos de la Federaci6n Paraguaya de Made
reros, el aprovechamiento actual de los bosques de Ja Region
Oriental alcanza a 1.000.000 m3. de rollos par ana y las indus
trias forestales, con una capacidad total aproximada para pro
cesar 1.500.000 m3 de rollos por ano, estan consumiendo ac
tualmente 800.000 m3 jano, 10 que estimativamente significa
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"Kuriy". Conirem nativa importante pam la reforestacion. Foto genti

le/a juan A. Lope/

400.000 m3 de maderas aserradas, laminas, terciadas, etc. De
esta produccion, siernpre segun la FEPAMA, se exportan
280.000 m3 en el pais. La produccion forestal ha sufrido una
marcada reducci6n desde 1980.

En el Chaco, los aprovechamientos forestales de significan
cia se lirnitan al quebracho para la extraccion de tanino, el pa
lo santo para la fabr-icacion de esencia y las palmas para postes.

Reservas forestales

La mayoria de las reservas que existen en el Paraguay estan
bajo la forma juridica de "parques nacionales" y aunque sus
objetivos de ereacion son divcrsos: preservacion de fauna, iu
gares historicos, belleLas paisajisticas, etc., casi todas elias guar
dan una importante masa de bosques naturales. Algunos fue
ron declarados parques nacionales con cl objetivo concreto de
proteger los bosques del lugar, entre ellos el Parque Nacional
de Caagudlu, en el Departamento de Caazapa, que tiene gran
importancia por cubrir una amplia zona de formaciones de cor
dillera, en la division de cucncas de 105 rios Paraguay y Parana,
y cl cual, desafortunadarnente, ha sufrido una serie de reduc
ciones en sus limites originalcs. Otra es la .. Rescrva Nacional
de Kuri'y ", que alcan/a a 2.000 hectareas en el Alto Parana,
y que conserva un relicto de araucaria y el "Bosque Protector
]akui ", con 1.000 hectareas, en los departamentos de Alto Pa
rana e Itapua.

La Entidad Binacional ItaipLi tambicn ha reservado tierras
para tres reservas biologicas en Itabo, Limoy e Itam bey , que
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guardan importantes especies forestales y estan siendo actual
mente manejadas por la institucion.

En general, I'a si tuacion de las reservas forestales es defici
taria, tanto por la efectividad del rol que deberl'an cumplir, co
mo por su distribucion territorial y superficie.

Las razones por las cuales el pais no cuenta con un sistema
apropiado de reservas forestales son muchas, pero entre elias,
quizas la mas importante, es la falta de conciencia acerca de
la importancia que reviste el asunto en los nivcles de decision,
pues la Ley Forestal vigente contempla apropiadamente las
diferentes situaciones que justificiarian su identificacion y de
claracion como tales.

Dcforestacion

En las dos ultimas dccadas, y especialmente en la ultima,
los desmontes pasaron a constituirse en el peor enemigo de la
supervivencia de los bosques, pues a diferencia de los aprove
chamientos mas 0 menos racionales de los mismos, que pod ian
volverse eventual mente revcrsibles, en el caso de las deforesta
ciones se esta destruyendo la base misma de la produccion fo
restal.

Dc acucrdo cun datos estadisticos de'! Instituto de Bienestar
Rural, en estas ultimas decadas fueron habilitadas, generalmen
te a expensas del area boscosa, mas de 5.600.000 hectareas.
Los desmontes en la Region Oriental ya han lIegado a un pun
ta cr{tico por 10 general mente ondulado de su topografla y la
fragil idad de sus suelos, que podrian conducir a serios danos
ambicntales y ecologicos.

Se estima que la superficie de bosques en la Region Oriental
se ha reducido de 43,0%a 26,O%entre los arios 1945/76, 0 sea
de 68.364 Km 2 a 41. 774 Km 2 en 1976. Segun 'Ia estimacion
de la tasa de deforestacion entre 1976 y 1984, la superficie ac
tual de bosques en la Region Oriental estaria por debajo de
35.000 Km 2 , 0 sea que sc ha producido una reduccion aproxi-

Onmo/l!c ml', ani/ado. Anlla/mrnt,. SI' transformaf/ apro.\ imadamcnle

d,' 1~0.000 II 200.000 !fa.



Rozado. Zona Paranambu. Alto Parana. Foto Gentileza Juan A. Lopez

mada de 20,0%en relacion a 1976, utilizando las cifras mas
conservadoras del amplio margen de estimaciones de desmon
tes que se maneja actualmente.

Bosques implantados

EI Programa Nacional de Reforestacion ha tenido un pro
greso muy lento en terminos de las metas globales establecidas
por el Servicio Forestal Nacional, e inclusive en los dos ultimos
alios practicamente ha quedado estancada. En casi una decada
de funcionamiento del programa aun se esta por debajo de
10.000 hectareas plantadas, 10 que se puede considerar un fra
caso.

Entre los aspectos econ6micos pueden citarse la escasa ren
tabilidad V larga maduracion de las inversiones, falta de clarifi
cacion de la pol itica forestal en relacion a los posibles merca
dos para dirigir la produccion en ese senti do, estrechez del
mercado interno e incertidumbre del comportamiento del

Reforestacfon. En fa actualidad 10 superficie total es de aproximada
mente 7.000 Ha.

mismo, y fuerte competencia de mercados externos en el Cono
Sur, para citar algunos de los principales aspectos economicos.

Quizas la causa mas importante que influye en el desinteres
del sector empresarial sea el ambiente de enfrentamiento entre
los criterios fiscal istas y los criterios de fomento forestal en el
que se desenvuelve la politica de incentivos del' Gobierno. Exis
ten perspectivas halagiienas para un mercado definido para
maderas que provendran de bosques energeticos (eucaliptos
fundamental mente) con la demanda de carbon vegetal que se
originara cuando comience a operar ACEPAR

En 1976, el Gobierno inlcio un plan de reforestacion de
diez anos que habria de financiarse a traves de incentivos fis
cales, siendo el sector privado el principal ejecutor. Se progra
mo el cultivo de alrededor de 77.000 Ha.; sin embargo, a la fe
cha se han plan~i\do solamente unas 7.000 Ha., de las cuales
3.820 Ha. fueron realizadas sin ~ncentivos fiscales y unas 3.180
Ha. bajo incentivos fiscales.

Las principales especies empleadas para la reforestacion son
los pinos, eucaliptus y en menor proporcion especies nativas.

Como el mercado de los productos provenientes de estas
plantaciones es incierto, muchos de los reforestadores no con
Han en la potencialidad del mercado, especial mente cuando se
trata de plantaciones con pinos, que esencialmente producirian
materia prima para abastecimiento de l'na futura fabrica de
pulpa para celulosa y papel, y otra de (, I-,Ieros agiomerados.
Otra posibilidad de mercado es la r 'ovi,ji,'11 de carbon vegetal
a ACEPAR, como se ha mencionadc que Sl." lo:~raria con mate·
ria prima proveniente de bosques nat;"os y ~~!arltaciones de eu
caliptus.

En cuanto al cultivo del kiri, la situacion del rlercado mun·
dial es desfavorable, pues el principal comprador '?5 el mercado
japones, que se encuentra actual mente saturado Solamente
las plantaciones del Brasil son sesenta veces superiores a la de
manda del Japon.

Existen numerosos viveros comerciales en el pais, tanto de
empresas privadas como estatales, ia mayoria de caracter per·
manente, con una capacidad de produccion que va de 100.000
a 2.500.000 plantitas anuales que podrian incentivar la forma·
cion de plantaciones forestales.

Es importante destacar la labor que desempenan los nucleos
agroforestales, que estan conformados por un tecnico forestal
del Servicio Forestal Nacional, un extensionista del SEAG y el
apovo del Cuerpo de Paz, EI objetivo esencial de estos nucleos
es la promoci6n de plantaciones foresta1les asociadas con culti
vos agrico~as.

La reforestacion no solo debe tomarse en cuenta desde el
punta de vista de obtenci6n de materia prima para la industria,
sino del papel fundamental que desemperia el bosque en su
funcion de proteccion, tanto del suelo como de Iia cantidad y
calidad del agua.

Es de preyer que a mcdiano plazo la industria forestal se
enfrente con agudos problemas para el abastecimiento de ma
teria prima y, por otro lado, se note el impacto en la disminu
cion de los caudales en las cuencas hidrograficas que abastecen
a las grandes obras de produccion hidroelectrica.

lEI avance de la frontera agricola V los bosques

EI avance de la frontera agricola, a expensas de los bosques
naturales, es uno de los problemas mas preocupantes del dcsa-
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Eucaliptos en lona Central, especie indicada para la reforestacion por
su riJpido crecimiento. Folo gentilela /uan A. Lopez

rrollo rural de las diferentes regiones del pats y particularmen
te enfatizado en la Region Oriental.

Uno de los elementos mas crtticos en esta problematica es
el asentamiento de campesinos en colonias agrtcolas estableci
das en tierras forestales y sin consideracion de la capac,idad de
uso de esos suelos.

EI grado de participacian del sector publico y del privado
en el proceso de la colonizacian en las dos ultimas decadas al
canza las 8.700.000 Ha. Los datos demuestran que a traves
del Instituto de Bienestar Rural se canaliza aproximadamen
te el 75,O%de la superficie total habilitada para colonias agri·
colas.

[I problema del avance de la frontera agrl'cola a expensas
del bosque, en el marco de la agricultura empresarial, es no
menos preocllpante que la habilitacion de lotes coloniales, des
forestandose vertiginosamente miles de hectareas con la utiliza
cion de grandes maquinas, especialmente en los dcpartamentos
de Itapua, Alto Parana y Canindeyu, 10 que podria cobrar un
ritmo aun mayor con la terminacion de la carretera asfaltada
entre Encarnacion y Stroessner.

La habilitacion dc nuevas areas para pastllrlls cultivadas
tambien ha sido y sigue sicndo un factor de disminucion de las
areas boscosas, habiendose convertido cn praderas miles de
hectareas de bosques, tanto cn la Region Oriental como en el
Chaco.
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EI Chaco sera particularmente muy sensible ai, avance de la
frontera agropecuaria debido a la particularidad de su ccosis
tema. Hasta ahora se ha registrado una escasa alteracion de Sll
ambiente natural, al tiempo que ya se esta observando una in
cipiente colonizqcion, ademas dc las antiguas colonias menno
nitas, basada en incorporacion de grandes capitales, especial
mente de inversionistas europeos, que esta dan do origen a una
ocupacion de establecimientos ganaderos con pasturas cultiva
das, arboles forrajeros como la leucaena y la introduccion de
la jojoba.

EI manejo forestal y la conservacion de los bosques

EI Paraguay esta cn una situacion excelente para poder su
plir para siempre (con rendimientos sostenidos) la mayoria de
sus necesidades de productos forestales. Ademas de suplir las
necesidades internas, existiria la capacidad de exportar al ex
tranjero productos de alto valor usando madera como materia
prima. EI pais cuenta con tierras foresi-ales en abundancia que
no son optimas para la producci6n agropecuaria, las cuales de
ben dedicarse a la produccion forestal por vocacion. Destina
das a bosques y bien manejadas, estas tierras podrian no solo
producir los beneficios arriba mencionados sino tam bien servi
rian para proteger los suelos, aguas y fauna de esas zonas fo
restales. Tambien protegerian las zonas agropeeuarias de los
vientos y otros factores daliinos.

Hay ciertos puntos basicos que mencionar:

1) En el Este del Paraguay existe uno de los bosques mix
tos mas apreciados en el mercado mundial. Este recurso esta
desapareciendo en forma muy r<ipida, debido a la forma irra
cional y descontrolada de explotaci6n, y principal mente debi
do a ta expansion de la frontera agricola.

Esta desapareciendo en terrenos de vocacion agricola donde
el desmonte debe hacerse en forma controlada, en terrenos de
vocaci6n forestal donde la cosecha sostenida de madera debe
ser practicada, y en sitios donde debe haber bosque de protec
cion sin producci6n algu na.

2) En el Chaco existe un enorme recurso forestal que se
esta desmontando para la ganatleria 0 la agricultura donde la
madera usual mente se quema y la vida silvestre desaparece. En
algunos sitios, los suelos del Chaco se prestan a las actividades
agropecuarias permanentes, pero otros suelos son muy fragi
les. Donde hay bosque natural se debe convertirlo a otros usos
en forma racional, 0 manejar el bosque para producir benefi
cios forestales a perpetuidad, dependiendo de la vocacion del
sitio.

3) Un factor importante en el desarrollo agropecuario es la
facilidad de conseguir credito de fuentes nacionales e interna
cionales. Estas actividades se consideran rentables por las ga
nancias rapidas, pero muchas veces no se consideran los efec
tos negativos sobre el sitio. Las inversiones en proyectos fores
talcs no se recuperan a corto plaza, por 10 que resulta dificil
conseguir financiamiento para los mismos.

4) Para convertir al Paraguay en un pais con bosques bien
manejados y muy productivos se requieren los esfuerzos con
juntos del Sector Publico y Privado.

Con referencia al Sector Publico se puede selialar que la da
sonomfa en el' Paraguay es una actividad muy reciente y hay
pocos logros en sus varias ramas. Hace solamente una decada
que se forma el Servicio Forestal Nacional como dependencia



del Ministerio de Agricultura y Ganaderia. EI SFN es la agencia
que mas debe promover y practicar la dasonom ia, pero poco se
ha hecho por una serie de razones. Se requiere un presupues
to basico minimo, recursos humanos bien capacitados y una
voluntad fuerte para resolver los problemas forestales que en
frenta el Paraguay.

Potencial economico de los bosques y su aprovechamiento

Los bosques del Paraguay son extensos, variados y ofrecen
suplir en el pais una gran parte de su necesidad para que los
productos forestales, sean productos elaborados de la madera,
lena 0 carbon vegetal, vida silvestre, proteccion de las cuencas
y los suelos, recreo, praderas arboladas con forraje para el ga
nado y otros. Con excepcion de los productos de papel y pul
pa, los bosques del pais suplen casi todos los productos fores
tales consumidos internamente.

Ademas, los bosques podrfan cu brir la necesidad nacional
en forma sostenida por muchos anos, si no fuera por la defo
restacion y explotacion irracional. La superficie cubierta de
bosques en la parte oriental del pais era de 68.364 Km 2 en
el ana 1976; vale decir que el bosque mas valioso del pais per
dio casi 1.000 Km 2 por ana desde 1945 hasta 1976 y, segun
la evidencia, esta tasa de perdida se ha inerementado durante
los anos recientes. Otros informes indican que 2.3 % del bos
que en la region Noreste se pierde por ana y que la tasa anual
para toda la Region Oriental es de 3,4% . Los bosques en el
Chaco no estan bajo tanta presion, pero sus suelos tienden a
ser mas fragiles y la desertificacion pod ria ser otro problema
en esta Region.

Este hecho en si no indica una deforestacion irracional; pe
ro la mayor parte de la tala de arboles no es para satisfacer la
necesidad nacional de productos forestales. Una gran parte del
bosque se tumba y se quema para destinar el suelo a uso agro
pecuario. Otra gran parte se corta para exportar la madera a
otros paises.

Exportar productos forestales y productos agropecuarios
sin un minima de procesamiento, es un lujo que muchos pai
ses no pueden darse. Pero hay dos formas de hacerlo: el sis
tema actual, sin explotacion racional del recurso, traera ga
nancias excelentes a corto plazo y arruinara los recursos suelo
y bosque ala vez. EI mejor sistema seria convertir algunos bos
ques a usos agropecuarios, especial mente los que cuentan con
mejores suelos para el efecto.

Dos factores podrfan evitar parte de la presion sobre los
bosques. EI primero, un manejo mas intensivo de los terrenos
agropecuarios para conseguir mas produccion por hectarea. EI
segundo, un procesamiento mas moderno de los arboles cose
chados para evitar la perdida de 50% 0 mas de la madera en ca
da arbol.

Praderas

Clasificacion y descripcion de las praderas naturales

En el Paraguay, y en correlacion con los factores ambienta
les predominantes-topograffa, c1ima y suelo-, existen gran
des extensiones cubiertas de vegetacion que caen dentro de la
descripcion 0 c1asificacion de pradera. Se considera Que
21.400.000 Ha., 52,O%de la superficie del pais, se encuentran
ocupadas por diferentes asociaciones de praderas. Las mayores
superficies ocupadas por praderas se encuentran localizadas

en areas adyacentes y paralelas al rfo Paraguay, sobre suelos
aluvionales y topograffa deprimida, generalmente inundables.
Generalmente las praderas se encuentran localizadas entre las
isolfneas de precipitacion de 800 mm. al Nor-oeste (Chaco)
y 1.500 mm. al Sur-este (Misiones), Region Oriental, y las
isolfneas de temperatura de 25° a 22°C.

En el Mapa VIII-1 se presenta la distribucion de praderas
por departamentos del pafs, superficie, poblacion de ganado
bovino y densidad de pastoreo.

Conforme al cuadro VIII-1 se observa que las 21.400.000
Ha. soportan la existencia y la produccion de 6.341.000 cabe
zas de ganado bovino. Tambien se tiene que los departamentos
con mayores superficies de praderas y de ganado son las de
I'leembucu, Paraguarf, Misiones, Concepcion y San Pedro, en
la Region Oriental, y los de Presidente Hayes, Alto Paraguay y
Boqueron en la Region Occidental.

Considerando la densidad de pastoreo como indicador tec
nico de la productividad de las praderas, se tiene que esta va
rfa desde densidad alta en el Departamento de San Pedro, con
0,8 Ha. por cabeza de ganado, hasta densidad muy baja, en el
Departamento Chaco, con 55,8 Ha. por cabeza. La densidad
promedio para el pais es de 3,4 Ha. por cabeza, siendo de 2,5
para la Region Oriental y de 4,8 para el Chaco.

Las clases de praderas existentes en el pafs seran descriptas
por separado para la Region Occidental y la Region Oriental,
siguiendo la c1asificacion de Shantz con la incorporacion de al
gunos nombres que ayuden a diferenciar mejor las clases.

Region Occidental. La Region Occidental 0 Chaco posee una
superficie de 24.692.500 Ha.; el 60,7'. de la superficie del
pafs. En esta region existen alrededor de 11.438.799 Ha. de
tierra cubiertas por vegetacion clasificada como pradera. Cla
ro que de estas, la gran mayorfa se encuentra cu bierta 0 inva
dida por vegetacion lefiosa, siendo las mas frecuentes aquellas
clasificadas como sabana.

De acuerdo a las caracterfsticas de factores ambientales
predominantes, el Chaco se encuentra dividido en grandes
sub-regiones, cada cual a su vez con numerosas sub-divi
siones.

Chaco Oeprimido y Planicie de Oerrame del Pilcomayo

Se encuentra localizada en el cono sur de la region a partir
de la localidad de Pozo Colorado hacia el Sur y una franja
paralela al rio Paraguay de amplitud variable entre60y 80 Km.
entre el rio y el Oeste.

Las clases de praderas existentes en esta sub-region son
las que siguen:

1) Praderas bajas

1. 1 Esteros (Pantanos)

Corresponden a la formacion pradera. Ocupan los lugares
mas deprimidos y se encuentran cubiertos por agua de mayor
profundidad por mayor perfodo de tiempo. Suelos aluviona
les - Gley humicos - y Planosoles poco profundos, oscuros,
franco arcillosos, con sub-suelo arcilloso impermeable. Alto
contenido de materia organica, calcio, fosforo, potasio. Po
bremente aireados y de drenaje superficial muy len to.

La vegetacion herbacea del estrato superior esta compues
ta preferentemente por Cyperus giganteus (piriguasu), Ceri-
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pus validus, Thypa latifolia (totora), y Thalia geniculata y T.
multiflora (Peguajh6); la vegetaci6n herbacea del estrato in
ferior esta compuesta por gramfneas forrajeras buenas, como
Leersia hexandra (camalotillo), Panicum elephantipes. (pasto
camalote), Diplachne uninervia (pasto arroz), Hymenachne
amplexicaulis (pasto-y).

Los esteros generalmente se encuentran bordeados por ve
getaci6n del tipo sabana, en la cual predomina la palma, ca
randay (Copernicia australis).

1.2 Baiiados (Pantanos)

Corresponden a la formaci6n de pradera. Ocupan lugares
deprimidos donde la profundidad del agua es superficial y don
de existen alternanc.ias de perfodos secos e inundados, con pre
dominancia de los ultimos. Suelos hidrom6rficos, planosoles
o gley humicos. Franco Iimosos con sub-suelo arcilloso im
permeable. Drenaje superficial lento. Alta capacidad de inter
cambio i6nico, alto contenido en materia organica, f6sforo,
calcio y potasio. Pobremente aireados.

La vegetaci6n esta compuesta por gramfneas forrajeras de
excelente calidad, entre las que se destacan Hemarthria alti
ssima (pasto c1avel), Paspalum alcalinum (pasto alcalino), P.
lividum, P. almum,. Eriochloa punctata (falso c1avel), Leersia
hexandra (camalotillo) y Cynodon dactylon (capie pe-f). AI
igual que la vegetaci6n de estero, los baiiados se encuentran
bordeados de vegetaci6n del tipo sabana en la cual predomina
la palma caranday y Acacia cavenia (aromita).

1.3 Sabana pal mar

Esta vegetaci6n corresponde a la formacion vegetal sabana.
Ocupa lugares pianos de transici6n entre las depresiones pro
pias de los esteros y bariados y las alturas de sabanas espartilla
res 0 montes. Son afectadas por inundaciones de corta dura
cion, alternando perfodos secos, con predominancia de hume
dad en el suelo. Suelos hidromorficos-planosoles-de color
gris, franco limosos con subsuelo arcilloso impermeable. Dre
naje superficiallento y permeabilidad pobre. Suelos de poca
profundidad, pobremente aireados. Bajos en materia organica
y altos en f6sforo, calcio, potasio. La vegetaci6n herbacea es
ta constituida por especies erectas matosas como el Sorghas
trum agrostoides (pasto indio), Paspalum pauciliatum (capii
jhovy), P. plicatulum. Estas especies pierden 0 disminuyen su
calidad forrajera rapidamente conforme se van desarrollando
las matas, lIegando a sus niveles mrnimos en los momentos de
floraci6n. Tambien existen especies de pastos bajos, buenas fo
rrajeras como el Paspalum almum, Cynodon dactylon y Paspa
lum alcalinum. La vegetaci6n leriosa esta compuesta por Pro
sopis campestris (espinillo), P. nigra (algarrobo negro), P. al
garrJbilia (algarrobillo),; palma, caranday, Cathornion plyan
thum (timbo).

1.4 Praderas de pastos altos

Estas praderas ocupan areas donde alternan perfodos de
sequ fa y perfodos de inundaciones. Las especies de gram fneas
son de porte alto y, en general, constituyen buenas forrajeras.
Se destacan Paspalum lividum, Paspalum alcalinum, Eriochloa
punctata, Sporobulus argentinus. Estas praderas, en su compo
sicion botanica, se asemejan a la vegetacion de bariado. En los
periodos de sequ fa la vegetacion es muy poco productiva, hasta
aparentar ausencia de vegetaci6n. AI lIegar los perfodos de
inundaci6n, la presencia de gramfneas manifiesta caracter exu
berante. En estas praderas existen diferentes grados de inva-
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sion de malezas como el virial, aromita, algarrobillo, algarrobo
y lab6n. Estas praderas son frecuentes en la region climatica
sub--humeda seca y corresponden ala transici6n del Chaco de
primido, al Chaco seco (POlO Colorado, Pirahu, Zona Gral.
Diaz, Salazar).

2) Praderas Altas

Dentro de la misma localizacion geogratica del Chaco De
primido y Planicie de Derrame del Pilcomayo, 10 mismo que
en el Chaco Seco, exiten vegetaciones que ocupan los lugares
relativamente mas altos y menos inundables-humedos que los
descriptos 0 agrupados como praderas bajas. Estas vegetacio
nes se encuentran diferenciadas como sabanas espartillar y mon
te.

2.1) Sabana espartillar

Corresponde a la formaci6n vegetal de sabanas. Ocupa los
lugares mas altos y por consiguiente menos inundables. Los
suelos son hidromorficos, con hOfizonte superficial franco are
noso de profundidad variable (10-30 cm). sobre un sub-sue
10 arcilloso impermeable. Posee drenaje superficial bueno. Ba
jo en materia organica, alto en capacidad de intercambio i6
nico, fosforo, potasio, calcio.

La vegetaci6n leriosa esta constituida por palma caranday,
espinillo, algarrobo negro y algarrobillo. La predominancia de
algunas de estas especies varIa segun areas. Asf, en la zona de
influencia del Pilcomayo, predominan el algarrobo yalgarrobi
110, mientras que en el Chaco Deprimido Oriental predominan
la palma y el espinillo.

La vegetacion herbacea esta compuesta preferentemente
por el Elyonorus latiflorus (espartillo), capif pe-f, Paspalum .
plicatulum, Spartina argentinensis, Trichloris pluriflora, Chlo
ris polydactila y Sporobulus pyramidatus.

Chaco Seco

En el Chaco Seco se diferencian dos sub-regiones: Plani
cie Central y Planicie Occidental. EI clima predominante va
rfa entre sub-humedo seco, megatermal, con deficit de hume
dad, entre isoyetas de 500 y 900 mm.

11. Sabana semiarida

En ambas sub-regiones la vegetaci6n predominante corres
ponde a la de sabana y bosque seco, 10 que significa la predo
minancia de la vegetaci6n leiiosa sobre la herbacea. Las eSpe
cies leiiosas mas frecuentes son: quebracho colorado, quebra
cho blanco, Bulnesia sarmientoi (palo santo), y palo blanco. La
vegetaci6n herbacea es sumamente rala y se encuentra localiza
da en los cauces 0 depresiones de desagues, 0 en forma inters
ticial dentro del bosque. Las especies importantes son: Elyo
norus adustus, Aristida adscensionis, Heteropogon contortus,
Trichloris erinita, Setaria leianta.

Region Oriental

En la Region Oriental, al igual que en el Chaco, existen
praderas de lugares altos y bajos. Existe una marcada predo
minancia de praderas de lugares bajos.

• Proderos bojos

1) Sabana palmar

En la margen oriental del rfo Paraguay existe una prolonga
cion de amplitud variable, de la vegetacion caracterfstica del
Chaco Deprimido Oriental, es decir,)de la Sabana palmar. Esta



vegetaclOn se encuentra desarrollada sobre suelos hidromorfj
cos - Planosoles y Gley humicos, con permeabilidad restringi
da. Son suelos poco profundos, sub-suelo arcilloso y pobre
mente aireado. Contenido variable de materia organica, niveles
adecuados de fosforo, calcio y potasio. La vegetacion corres
ponde a la formacion de sabana en la que la vegetacion lefiosa
esta representada por la palma caranday, espinillo, santa fe,
(Mimosa millefoliata) y yukery (Mimosa aspe;ata). La vegeta
ci6n herbacea se encuentra constituida por especies de porte
erecto matoso, Sorghastrum agrostoides, Panicum prionitis,
Paspalum pauciliatum, Andropogon lateralis y Andropogon
condensatum y especies de porte bajo, Axonopus compressus,
Paspa'rum plicatulum, Elyonurus latiflorus y Cynodon dacty
'Ion.

2) Praderas Llanas de pastos altos

Existen estas areas en la Region Oriental, colindando con
la sabana palmar del litoral del rio Paraguay, y en muchos ca
50S adentrandose en el' interior de la Regi6n. Son praderas tf
picas, caracterizadas por constituir extensas planicies, eventual
mente inundables por cortos perlodos. Estas praderas Ilanas se
desarrollan sobre suelos hidromorficos-planosoles, con hori
zonte superficial arenoso - franco Iimoso - que descansa so
bre su b-suelo arcilloso impermeable. EI drenaje interno es Ii
mitado, 10 mismo que el drenaje superficial, que es moderado.
Son suelos con contenidos medios de materia organica, acidos
y bajos en fosforo, calcio y potasio. Estos suelos, por sus pro
piedades fisicoqulmicas, su relieve plano y su capaciddd de
drenaje superficial constituyen excelentes praderas naturales
para ap,licacion al usa agricola, especfficamente al cultivo del
arroz. Las especies predominantes son: especies erectas: An
dropogon lateral is, Sorghastrum agrostoides, Andropogon con
densatum, Panicum prionitis, Cyperus sp. y esp~cies rastreras:
Axonopus compressus, A. affinis, Paspalum notatum, Paspa
lum guaraniticum y Cyperus spp.

En condiciones de sub-pastoreo esta vegetaci6n adquiere
dimension de pastos altos, matosos de bajo valor nutritivo.
EI aprovechamiento de esta vegetacion es mediante quemas
frecuentes. En condiciones de sobre pastoreo, la vegetacion es
de pastos bajos, Axonopus y Paspalum.

3) Praderas baias de tierras deprimidas

Corresponden a la formacion vegetal pradera. Desarro,lla
das en areas deprimidas que normal mente retienen agua en la
superficie 0, mas frecuentemente, constituyen los cauces na
turales de desagGes de extensas superficies de tierras aJitas y/o
planicies hacia los arroyos y rlos. Los suelos son hidromorfi
cos, generalmente poco profundos, de textura liviana que des
cansa sobre un sub-suelo arcilloso impermeable, suelos plano
soles 0 gley humicos acidos, altos en materia organica, bajos en
calcio, fosforo y potasio, y pobremente aireados. La vegeta
cion esta integrada por gramlneas de portes altos como: Pa
nicum pronitis, Sorghastrum agrostoides, Andropogon latera
lis, Imperata brasiliensis, Paspalum Devicenzii, Cyperus gi
ganteus y Thypa latifolia, y pastos bajos como Leersia hexan
dra y Pan icum elephantipes. Estas praderas se caracterizan por
su alta productividad forrajera, bajo valor nutritivo y baja ac
cesibilidad por su caracter pantanoso. En general, podrfan te
ner mayor valor desde el punta de vista de constitucion de ai
bergues para fauna silvestre.

Ex/sten zonas de tierras aptos para 10 produce/on farro/era.

4) Praderas pantanosas (Esteros)

Corresponden a la formacion praderas. Poseen caracterfs
ticas parecidas a las praderas bajas pero con una mayor pro
fundidad y duracion de agua retenida. Escurrimiento superfi
cial del agua mu y lento 0 nu 10. La vegetacion corresponde a
aquella de ambientes de humedad permanente-camalote, ca
malotillo, pirf, totora, peguajo y yahape. Valor forrajero muy
lir;itado, pudiendo ser considerada su principal ,importancia
como albergue de fauna silvestre y areas recreativo-culturales.
£1 Lago Ypoa y zonas de influenC'ia y las areas de desagGes
del lago Ypacaral constituyen extensas superficies cubiertas
por vegetaci6n de esteros.

• Praderas altas

1) Praderas ondu ladas

Corresponden a la formacion praderas. Ocupan areas de
transicion entre praderas bajas y praderas al tas. Se desarro
lIan sobre suel'os transportados y/o residuales.

Suelos acidos, pobres de materia organica y minerales. Po
seen buen drenaje superficial y de permeabilidad media. En
general, son praderas sin acumulacion de agua en la superficie.
La vegetaci6n forrajera esta constituida general mente por mez
clas de pastos erectos y pastos rastreros. Entre los pastos erec
tos, los mas frecuentes son el Andropogon lateral is, el Sorghas
trum agrostoides y en las especies rastreras el Paspallum nota
tum y el Axonopus compressus. EI Paspalum predomina en los
campos de la region norte, y el Axonopus en la Region sur,
constituyendo excelentes pasturas.

2) Praderas arboladas

Corresponden a la formacion praderas. Ocupan configura
ciones fisiograficas altas. Se encuentran desarrolladas prefe-
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rentemente sobre suelos residuaJes derivados de arenisca (Con
cepci6n, San Pedro, Amambay, Misiones, Caaguazu), granito
(Paraguarf) y basalto (Itapua, Alto Parana). Por ser praderas
de lugares altos se encuentran exentas de exceso de humedad
en el suelo. Segun la profundidad y capacidad de retenci6n de
agua del suelo, suelen ser praderas afectadas por sequ las. En
general, son suelos de buenas propiedades ffsicas para el desa
rrollo de especies de plantas de valor agricola, especial mente
las praderas arboladas de Misiones, Caaguazu, ltapua y Alto Pa
rana, si bien los rendimientos se yen limitados por deficiencias
de rninerales y acidez que en general son altas. La vegetaci6n
esta compuesta por gram Ineas buenas forrajeras, predominan
do el Axonopus affinis (pasto Jesuita-f); Paspalum notatum
(capil-pe cabayu); P. plicatulum y Andropogon lateralis (Ca
pi I pyta) en las praderas de la zona Norte (Concepci6n, San
Pedro, Amambay) y el Axonopus compressus (pasto Jesuita),
Paspalum plicatulum, Andropogon lateral is y Sorghastrum
agrostoides en las praderas arboladas del Sur (Misiones, Caa
guazu, Itapua). Las praderas arboladas de la zona se encuen
tran invadidas por yatal (Butia yatay) y araza pe (Psidium ara
sa), mientras que las praderas del Sur se encuentran invadidas
por typycha moroty (Vernonia chamaedrys).

Praderas cultivadas

Si bien es cierto que la producci6n ganadera se desarrolla
basicamente mediante la utilizaci6n del forraje proveido por
la pradera natural, tam bien es cierto que el pais posee condi
ciones favorables para la productividad de pastas mejorados
cultivados con mayores potenciales de producci6n tanto en sus
aspectos cuantitativos como cualitativos.

Con el objeto de reducir los efectos negativos de la alimen
taci6n en base de pastas naturales exclusivamente en el animal
y con el prop6sito de incrementar la poblaci6n de ganado en
los establecimientos ganaderos, los productores vienen incor
porando en forma constante y sostenida praderas cultivadas
en sus establecimientos. Entre las especies que ganaron impor
tancia por la expansi6n que alcanzaron, se destacan:

Pasto Pangola, (Digitaria decumbensl, en areas de la regi6n
Oriental y Occidental (Chaco Deprimido), general mente sobre
suelos aluvionales de planicies que pueden estar afectadas por
inundaciones de corta duraci6n.

Pasto Colonial, (Panicum maximum), en areas de suelos resi
duales, cubiertos original mente por vegetaci6n boscosa, carac
terizados por su buen drenaje, profundidad, aireaci6n, Iibres
de inundaciones y de mediana yalta fertilidad. Extensas areas
boscosas de los departamentos de San Pedro, Concepci6n,
Amambay, Alto Parana y Canindeyu fueron deforestadas y
cultivadas con pasta Colonial. Actualmente estas zonas se en
cuentran entre las de mayor productividad ganadera del pais.

Pasto Buffel 0 Salinas, (Cenchrus ciliaris), en areas del Chaco
Seco (Planicie Central y Sabana Semiarida), caracterizadas por
suelos arenosos profundos de buen drenaje y aireaci6n por
condiciones de deficit de agua (Semiarido-seco). En estas re
giones existen extensas superficies ocupadas por el pasto Sa
linas y constituyen la base de la alta producci6n ganadera de
carne y leche lograda por los mennonitas.

Pasto Estrella, (Cynodon plectostachyus), esta especie mani
fiesta entre todas las cultivadas en el pais la de mayor rango de
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tolerancia a condiciones ambientales. Existen extensas planta
ciones de pasta Estrella en la zona Sur-Este de la Regi6n
Oriental (Itapua, Alto Parana), en la zona Nor-Este (Amam
bay, San Pedro, Canindeyu), en el Chaco Deprimido y Chaco
Seco. Actualmente en las colonias mennonitas se viene culti
vando intensamente esta especie.

Otras especies, Bracchiaria decumbens, B. humidicola, y
Setaria sphacelata, var. Kazungula, son especies de usa relati
vamente reciente en el pais. Las bracchiarias y setarias vienen
ganando rapida difusi6n entre los productores pecuarios debi
do a las excelentes caracterlsticas de adaptabilidad y producti
vidad en diferentes regiones del pais.

Existen referencias que indican la existencia de alrededor
de 1.000.000 de Ha de praderas cultivadas.

Praderas naturales y producci6n de forraje

Receptividad de las praderas. EI aprovechamiento de la inmen
sa producci6n forrajera que proveen las praderas naturales pa
ra su transformaci6n en productos'animales-carne, leche, cue
ro, lana-depende de las practicas de manejo a las cuales son
sometidas. Una de las principales practicas de manejo es la car
ga de los potreros de acuerdo a la capacidad receptiva de los
mismos. La receptividad de las praderas esta definida como 'la
cantidad de hectareas de superficie forrajera necesaria para sa
tisfacer los requerimientos alimenticios de una unidad animal"
(Novillo de 400 Kg.) 0, dicho de otra manera, la cantidad de
unidades animales (U.A.) que puedan satisfacer sus requeri
mientos alimenticios en una hectarea de superficie forrajera;
se expresa en terminus de U.A./Ha. 0 Ha./U.A. Los facto res
que determinan la receptividad de las praderas son: 1) la'pro
ductividad forrajera, que depende del regimen climatico,
fisiograffa, suelo y composici6n botanica; 2) las practicas de
manejo a las cuales son sometidas, aSI como frecuencia y altu
ra de corte, fertilizaci6n, descanso, sistema de pastoreo, con
trol de malezas, alimentaci6n suplementaria, tamano de po
treros y otros.

De acuerdo a los factores determinantes de la receptividad,
queda definido el hecho de que las praderas tendran grandes
diferencias en sus respectivas receptividades y, aun en el casu
de una misma pradera, puede tener diferentes receptividades
segun el nivel del uso intensivo 0 extensivo a que sea sometida.
La primera aproximaci6n a la capacidad receptiva se encuentra
basada en la disponibilidad forrajera del crecimiento de un ci
cio completo durante el ano. EI cuadro VI 11-2 presenta la dis
ponibilidad anual de forraje y las receptividades de las diferen
tes clases de praderas naturales.

La receptividad estimada se encuentra determinada en base
a la disponibilidad forrajera, el nivel de aprovechamiento posi
ble, accesibilidad, perfodos de usos, nivel de enmalezamientos
y otros. Las praderas bajas y los esteros manifiestan la misma
productividad forrajera, 7.000 Kg/Hac/u; sin embargo, la prade
ra baja tiene una receptividad equivalente de 2.8 Ha/U.A.,
mientras el estero es 5610 4.0 Ha/U.A. La menor receptividad
de esta ultima se debe a que en ciertos perlodos del ana no
son utilizables por exceso de agua, diffcill acceso y otras cau
sas.

Existen praderas de receptividades consideradas altas, como
las clases sabana palmar y banados en el Chaco; y las praderas
arboladas y lIanas en la Regi6n Oriental. Las praderas de recep-



tividades bajas corresponden a la sabana semi-arida en el Cha
co y los esteros de la Region Oriental.

Cuadro VIII-2

Clases de pradera naturales, disponibilidad actual
de forraje. (Kg/Ha. materia seca) y receptividad estimada

Clase Forraje Receptividad
Kg/Ha Ha/U.A.

REGION OCCIDENTAL

Esteros 7.000 4,0
Bariados 4.400 2,0
Sabana pal mar 4.000 1,8
Praderas pastos altos 2.700 3,5
sabana espartillar 3.000 3,0
sabana semiarida 800 15,0

REGION ORIENTAL

sabana palmar 4.000 1,8
Praderas lIanas 4.500 1,5
Praderas bajas 7.000 2,8
Esteros 7.000 4,0
Praderas onduladas 7.000 1,2
Praderas arboladas 6.800 1,0

Receptividad Promedio 2,1

Quema de praderas. Esta practica de manejo es una de las mas
generalizadas en el pafs.

EI objetivo de esta practica es la eliminacion de la masa her
bacea endurecida, con alto contenido de celulosa, hemi-celu
losa y lignina, predominantes en las especies erecto matosas
(Andropogon, sorghastrum, Panicum) que lIegan a encanar
anualmente y favorecer el rebrote uniforme de esas plantas.
La practica de manejo en sf constituye una de las formas de
lograr el enternecimiento de la pradera, situacion que trae apa
rejado el incremento de palatabilidad, valor nutritivo y digesti
bilidad de la vegetacion, anteriormente de poco valor forrajero.

La practica de querT\a, a mas de las ventajas de incrementar
la productividad del ganado y de la tierra, trae aparejados nu
merosos aspectos negativos para el ecosistema. En este orden
se citan como inconvenientes los siguientes hechos: 1) destruc
cion por quema de la materia organica del suelo; 2) perdida,
por arrastre, de minerales (calcio, fosforo, potasio) que quedan
en el campo en forma de cenizas; 3) destruccion 0 dano a la
microflora del suelo; 4) alteraciones de las propiedades ffsi
co-qu fmicas delsuelo; 5) exposicion del suelo a factores cli
matico-biol6gicos, como lIuvias, pisoteos, vientos, agentes de
erosion· e invasion de malezas; 6) cambio de la vegetacion origi
nal, con incremento de especies con mayores tolerancia al fue
go, dentro de la comunidad vegetal.

La quema se realiza practicamente en todas las praderas del
pafs. La epoca mas frecuente es durante la salida del invierno,
despues de las heladas y antes de las lIuvias de primavera. Nor
malmente, el aire se encuentra contaminado por humo y suelo
en perfodos de agosto y setiembre (cielo brumoso) como con
secuencia de las quemas generalizadas de las praderas. La fre
cuencia de quema del mismo potrero es variable, con quemas
cada ano 0 quemas espaciadas cada dos 0 tres arios.

Los conocimientos referidos a la quema son escasos.

Otras practicas de manejo. Otras practicas de manejo difundi
das en el pafs son las siguientes: 1) sistemas de pastoreo ;
2) control del endurecimiento de la pradera, corte; 3) control
de malezas de potreros; 4) alimentacion suplementaria en pe
rfodos crfticos; 5) fertilizacion de praderas; 6) mejoramiento
de potreros bajos inundados.

Enmalezamiento de las praderas. Los campos de pastoreo del
Paraguay, en su gran mayorfa, se encuentran con problemas de
invasion de malezas. En algunos casos, el grado de invasion es
leve y hasta pasajero; en otros casos es grave hasta el pu nto de
eliminar totalmente la capacidad de uso como tierras de pasto
reo.

Este problema es menos grave en la Region Oriental, en
donde la gran mayorfa de las malezas permiten la presencia de
especies forrajeras, no asf en el Chaco en donde las malezas, por
sus caracterfsticas, Ilegan a eliminar total mente las especies fo
rrajeras.

La receptividad de los campos de pastoreo se ve sustancial
mente reducida a medida que aumenta la presencia de malezas,
perjudicando la productividad de los mismos, por ello se hace
necesario desarrollar metodos efectivos y economicos de con
trol de malezas para eliminarlos, 0 en su defecto, reducir el
grado de invasion de los potreros. Por otro lado, se considera
aun mas importante desarrollar tecnicas de manejo que impi
da el enmalezamiento de potreros.

Funciones de las praderas en la conservacion del medio am·
biente.

Las praderas. Constituyen comunidades vegetales que cubren
grandes extensiones de suelos en el Paraguay. Estas comunida
des vegetales cubren areas que normal mente se encuentran
afectadas por numerosas limitaciones de orden climatico, to
pogrcifico y edcifico. Las especies de plantas que conforman
las praderas constituyen los primeros eslabones de la cadena
sucesoria vegetal.

La sucesion vegetal generalmente manifiesta las siguientes
etapas: esteros, banados, praderas bajas, sabana, pradera~

Ilanas de pastos altos, praderas altas, sabanas arboladas y bos
ques.

En las praderas del Chaco, la sucesion vegetal tiene un ca
racter muy dinamico, hecho que se manifiesta por cam bios
muy acelerados en la vegetacion.

La vegetacion arbustiva, arborea lenosa, invade y reempla
za a la vegetacion pratense en forma acelerada. Este cambio, 0

sucesion, se ve acelerado por practicas de manejo de praderas
poco apropiadas como el sobre pastoreo, la quema y otros.

Las praderas como mejoradoras del suelo. La vegetacion de
praderas con especies de gramfneas, leguminosas, cyperaceas
y otras, incorporan anualmente importantes cantidades de ma
teria organica al suelo. EI reciclar de elementos por medio de
la interaccion suelo-vegetal-animal-suelo, tam bien consti
tuye un mecanismo de consideracion en el mejoramiento de
las propiedades del suelo.

Actualmente se vienen desarrollando intensos estudios ten
dientes a determinar las especies capaces de persistir y fijar ni
trogeno atmosferico en condiciones de suelos acidos, de climas
tropicales y/o sub-tropicales. En el Paraguay se vienen condu
ciendo estudios relacionados al tema.
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Las praderas bajas son excelentes habitats para 10 avifauna. Foto cor
tesia S.F.N.

Las praderas como mecanismo de recuperacion del suelo. Las
propiedades f1sico-qufmicas del suelo se yen alteradas por la
acci6n de las practicas agron6micas a que son expuestas areas
cultivadas anualmente con especies agrfcolas. La disminucion
de minerales, aumento de acidez, disminuci6n de materia or
ganica y arcilla por la acci6n de los cultivos y de elementos cli
maticos como lIuvias y vientos, inducen a acelerar los procesos
de erosion. Existen evidencias referentes a la recuperacion de
propiedades ffsicas y qu fmicas de suelos cuando estos suelos
deteriorados entran en rotaci6n, descanso, con vegetacion pra
tense. EI beneficio se vera acelerado si en la composicion bota
nica de la pradera participan en forma consociada gramfneas y
leguminosas perennes. Existen evidencias locales de recupera
cion de suelos por medio de cobertura con pastos Setaria, Pan
gola y Bermuda.

Las praderas como protectoras del suelo contra la erosion. Su
perficies de suelos descubiertos de vegetaci6n acompanados
de pendientes en el relieve y Iluvias intensas determinan pro
cesos erosivos de suelo de caracter alarmante. La util izacion
de especies pratenses para cu'brir areas con pendientes sucepti
bles de erosion constituye la mejor alternativa para evitar da
nos importantes al ecosistema. Las vfas de ferrocarril, tanques
elevados, taludes y banquinas de carreteras son eficientemen
te cubiertos y protegidos de la erosion por medio del pasto Cy
nodon dactylon (capif pe-f).

La zona Norte de la Regi6n Oriental, caracterizada por to
pografla con pendientes de cierta consideracion, suelos areno
sos y lIuvias intensas, exponen a los suelos a ser facil y acele
radamente erosionados. Actualmente, grandes areas "proble
mas "fueron cubiertas por el pasta Estrella, el cual esta cum
pliendo la importante funcion de reducir los efectos de la ero
sion.

Las praderas como albergue de fauna silvestre. Las praderas
pantanosas, banados y esteros constituyen ecosistemas parti
culares de poco valor relativo para la produccion de bienes ff
sicos (carne, leche, lana). Sin embargo, constituyen ambientes
que desde el punto de vista ecologico, cumplen importantes
funciones en el sentido de constituirse en albergues para la
fauna silvestre; de no existir estas areas, dicha fauna estarfa
expuesta a elevadas perdidas.
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EI inventario biologico no debera descuidar 10 flora. Passiflora cinci
nnata, del Parque Nacional Defensores del Chaco. Foto cortesia S.F. N.

VIDA SILVESTRE ANIMAL

Inven tari 0 bi 01 ogic 0

La fauna nativa del pafs es abundante y variada en especies
en todo el territorio nacional, pero con el correr del tiempo y
la actividad del hombre ha venido disminuyendo hasta el pun
to de que actualmente existen especies en peligro de desapa
recer por la destrucci6n del habitat 0 la caza indiscriminada.
Con los medios modernos de desplazamiento, existen muy
pocos lugares donde la fuerte influencia del hombre no haya
Ilegado y su consecuencia directa sobre la vida silvestre se hace
sentir notoriamente.

Como inicio de la conservacion de la fauna, dos programas
importantes fueron emprendidos por el Ministerio de Agricul
tura y Ganaderfa a traves del Servicio Forestal Nacional: in
ventario biologico y administracion de areas silvestres.

EI inventario biologico constituye la fuente primaria de in
formacion basica sobre la distribucion, riqueza y situacion de
la vida silvestre. Uno de sus principales prop6sitos consiste en
suministrar los datos basicos para desarrollar esfuerzos de con
servaci6n y otros de caracter cientffico-cultural.

EI inventario biologico se inicio en 1980 y cuenta con la
cooperaci6n del Cuerpo de paz de los EE.UU. de America.
Aunque con recursos limitados (cuatro biologos y un inge
niero agronomo), ha logrado una clasificacion taxonomica
que permite conocer la existencia, hasta el momento, de:

305 especies de mamfferos.

650 especies de aves.

120 especies de reptiles, y

85 especies de anfibios.

EI programa de inventario biol6gico comprende, ademas,
la creacion y funcionamiento del Museo de Historia Natural,
actividad que se halla aun en incipiente estado por la escasez
de recursos, siendo esta la causa que no permite el desarrollo
normal de las funciones relacionadas con el estudio, reglamen
tacion, administraci6n y fomento de la conservaci6n dela vi
da silvestre.



EI oso hormiguero gigante 0 jurumi, una especie en peligro de extin
cibn. Especie amenazada. Foto cortesia S.F.N.

Especies en situacion cr{tica
Se han utilizado cuatro categorfas para definir el estado de

los vertebrados superiores que se hallan en peligro en el pais.
Elias son:

En peligro
Dentro de esta categorfa se encuentran todas aquellas espe

cies que han declinado en forma al'armante en su rango de dis
tribucion y que se hall an en vias de extincion total, de no me
diar acciones inmediatas destinadas a protegerlas.

Amenazadas
Se refiere a aquellas especies cuyas poblaciones han dedi

nado considerablemente y que, de no reducirse la presion a
que son sometidas, estaran en peligro de extincion.

En riesgo
Son aquellas especies con distribucion muy limitada y que

pueden pasar rapidamente a una situacion de mayor peJ1igro si
son sometidas a presiones bruscas.

Indeterminada
Existe preocupacion sobre el estado de estas especies, pero

los datos disponibles no son suficientes para determinar si
elias deben incluirse en algums de las categorlas mencionadas
mas arriba.

En el cuadro VIII-3 se detallan las especies en peligro en
sus respectivas categorlas, las causas por las que se hallan en
tal situacion y se hace referencia a la lista preparada por la
Union Internacional para la Conservacion de la Natural'eza, en
el caso de las especies que se hallan en peligro a escala mu n
dial. Ninguna de las especies citadas en el cuadro indicado son
exclusivas del Paraguay, sin embargo, esta revision considera
el estado de las mismas dentro del pais. EI cuadro VIII-3 in
dica claramente los factores principales que afectan a la vida
silvestre paraguaya y que son la destruccion del habitat, la ex
plotacion comercial y la caza intensiva.

La destruccion de los habitat es la causa principal de que
muchas especies esten en peligro y es evidente que ella segui
ra creciendo inevitablemente en importancia como amenaza

para la vida silvestre nacional, a medida que el pais se desarro
lie y la poblaci6n se expanda hacia Illas areas naturales que res
tan actual mente. Existen seriales evidentes de estos efectos al
Este del rio Paraguay, donde el desmonte avanza rapidamente
en los departamentos de Caaguazu, Canindeyu, Alto Parana
y Amambay, y a 10 largo de las nuevas carreteras tan pronto
como estas son habilitadas. Es solamente cuestion de tiempo,
y reallmente ya no queda mucho si se tiene en cuenta la presen
te tasa de deforestacion, para que los extensos bosques del Es
te del Paraguay se reduzcan a pequerias parcelas sobre las fal
das inaccesibles de las serranlas y para que muchos de los ele
mentos principales de la fauna del paiS, que anteriormente
depend Ian de la compleja composici6n forestal, ya no formen
parte del patrimonio nacional.

Mediante 1a observacion del Cuadro VIII-3 se puede apre
ciar cuales serfan las primeras especies en desaparecer. Cierta
mente, el taguato rubicha (Harpia harpyja) esta entre los pri
meros. Este magn ifico cazador es el de mayor tamario en su
grupo y su ex istencia esta intimamente asociada con la de los
extensos bosques primitivos y virgenes.

La descomposicion de su habitat natural ya ha avanzado su
ficientemente como para reducir la poblacion actual de harpias
a una pequeria cantidad de sobrevivientes.

EI carpintero de cara canela (Dryoconus galeatus) tambien
esta sometido a una presion similar. Como el taguat6 ruvicha,
aquel anida en arboles altos para su reproducci6n y su pobla
cion ha declinado en forma tan alarmante que su existencia
no ha podido ya ser registrada en el pais en los ultimos arios.

Las aves que viven en los gran des bosques son las que estan
en peligro. EI pato serrucho (Mergus octosetaceus), ave palmi
peda que habita en los afluentes rapidos del rio Parana con
orillas cubiertas de bosque, virtualmente se ha extinguido en
el pais.

Aun cuando la alteraci6n y destruccion del habitat invaria
blemente perjudica a las especies que habitan en los bosques,
una planificacion cuidadosa que incorpore factores de la vida
silvestre ayudara a reducir sustancialmente las perdidas en
cuanto a fauna y a otros recursos se refiere, y al mismo tiempo
mejorara los beneficios del desarrollo a largo plazo.

EI Paraguay ocupa una extensi6n territorial relativamente
pequeria en relaci6n con otros paises lim itrofes, sin em bargo,
tiene una variedad ex traordinaria de ambientes como los bos
ques altos, bajos y mixtos, 0 los montes palmares, asf como di
versos ambientes acuaticos del interior, que induyen rlOS, la
gos, lagunas, riachos, pantanos y esteros. Toda esta riqueza
natural esta fntimamente relacionada con su flora y fauna, por
10 cual el pais es extremadamente importante para hospedar
a cientos de especies residentes asi como a grupos representa
tivos de aves migratorias que pasan parte de su cicio vital en
esta parte del Neotropico. Estas tam bien seran afectadas con
un minimo de alteracion de sus areas de concentraci6n, espe
cialmente las zonas pantanosas del Chaco y del Sur de Misiones.

EI numero total de especies afectadas por la destruccion de
habitat es menor que la suma de los subtotales debido, en algu
nos casos, a que una misma especie ha sido afectada por la des
truccion de dos 0 mas tipos de habitat.

Habitat de la vida silvestre
Un factor importante que coadyuva a la diversidad de la

fauna es la variedad de tipos de habitat existentes en los am-
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bientes naturales del pafs. Por consiguiente, la conservaci6n de
porciones de estos ambientes sera necesaria si se desea mante
ner la fauna. Aun cuando algunos tipos de habitat daves, tales
como los bosques secos del Chaco Central, estan relativamente
protegidos en la medida en que por 10 menos forman parte de
parques naturales, otros habitat no han recibido ninguna pro
tecci6n hasta la fecha.

En muchos casos estos habitat desprotegidos se estropean
aun mas debido a que, desafortunadamente, son sometidos a
intensa presion por el desarrollo. En esta seccion se tiene la
intencion de describir las areas claves que sirven de apoyo a
elementos importantes de la fauna del Paraguay. Estas areas es
tan general mente senaladas en el Mapa VIII-5. Cada uno de
los diez sitios incorpora componentes de zonas biogeogrcificas
principales. No se pretende que estos sitios representen Iimi
tes de refugios potenciales sino mas bien areas dentro de las
cuales se pueden establecer reservas.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que cualquier reserva
debe ser suficientemente grande como para poder sostener por
mucho tiempo la diversidad biologica de la poblaci6n animal.
En efecto, algunos de los sitios marcados ya contienen reser
vas y su inclusi6n simplemente sugiere que dichas reservas sean
expandidas. Por supuesto, la conservaci6n del habitat para la
vida sil:vestre es compatible con otros importantes objetivos
del uso de la tierra.

En la planificaci6n regional del uso de la tierra se deben te
ner en cuenta estas compatibilidades. Si no se ejecutan accio-

Pa/mito (pspecie muy amenaLada). Fuente importante de materia
prima para /a industria/izacion. Foto genti/eza Juan A. Lopez
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nes inmediatas para proteger a algunas de las areas designadas
como crfticas, particularmente en la porci6n oriental del pais
que se esta desarrollando rapidamente, algunas de las areas
mas importantes para la vida silvestre del Paraguay, y las espe
cies a elias asociadas, desapareceran pronto.

Los diez sitios senalados en el Mapa VIII-5 van desde los
crfticamente amenazados (los primeros cinco) a los que estan
en riesgo (los ultimos cinco). Debe lIamar la atenci6n el hecho
de que precisamente aquellas areas que estan amenazadas por
el impacto humane ocasionado por la explotaci6n forestal se
superponen precisamente con el rango de distribucion de una
buena cantidad de especies que figuran en las categorfas men
cionadas en el cuadro VIII-3.

Crfticamente amenazadas

Son aquellas areas que estan siendo drasticamente afecta
das por las actividades humanas.

En riesgo

Son aquellas areas en donde la destrucci6n del habitat es
mfnima pero donde la caza ilegal y la explotacion comercial
estan daiiando a las poblaciones silvestres.

Los sitios senalados en el Mapa VIII-5 estan representados
en orden de priori dad con respecto a la atenci6n que necesitan
para su conservac,ion. A continuaci6n se brinda un breve deta
lie de cada sitio:

Sitio I. En esta zona se encuentran los unicos y mas densos
bosques de palmito del Paraguay I caracterizados por Euterpe
edulis y Alsophila, genero de helechos gigantes mezclados con
una floresta alta y humeda. Algunas especies en peligro y ame
nazadas ocupan esta zona biogeografica. Estos habitat no es
tan protegidos actual mente y estan siendo destruidos en forma
alarmante. Esta area ocupa porciones de los departamentos de
Canindeyu y Alto Parana. La paulatina colonizaci6n brasilena
ha causado efectos graves en la vegetaci6n original. pues aqu i la
explotaci6n forestal y la agricultura son muy intensas. Es ne
cesario que se tomen medidas inmediatas a fin de evitar la so
breexplotaci6n de los ultimos bosques naturales existentes

Sitio 2. Es una zona de vegetaci6n muy singular que correspon
de a la alta floresta subtropical pero con una estructura dife
rente. Es una zona muy humeda que es drenada por los nume
rosos afluentes del rio Parana. Los bosques se caracterizan por
el yvyrapyta (Peltophroum dUbium), que se encuentra cubier
to de eplfitas y lianas. Esta porcion esta ubicada en la parte
orientall del Departamento de Itapua y en la parte Sur del Al
to Parana. La vida silvestre aun es muy poco conocida en la
mayoria de las areas que se mencionan y resulta dificil senalar
areas mas precisas en donde se encuentren grandes concentra
ciones de especies de las categorias del Cuadro VIII-3, esto
es, referente a los grandes bosques en donde las observaciones
son mas diflciles en relacion a areas abiertas como el pantanal
del Bajo Chaco, por ejemplo.

Sitio 3. Una regi6n boscosa que se caracteriza por arboles ta
les como Balfourodendron riedelianum, Peltophorum dubium
y Cedrela sp. y animales carnivoros en peligro, tales como el
yaguarete, habitan esta zona, aunque en escala muy reducida.
Esta zona incluye la porcion oriental de los departamentos de
San Pedro y Canindeyu y es la ultima area boscosa de impor-



Guaicuru. MacagufJ. Foto cortesia S.F.N.

tancia que se encuentra en el Departamento de San Pedro. Pro
yectos de reforestaci6n son necesarios a escala muy intensa en
todas aquellas zonas deforestadas, pero para atraer nuevamente
a la fauna primitiva de estas zonas, las especies de arboles de
ben ser nativas y no ex6ticas como el eucaliptus 0 los pinos.
Y ello es obvio, ya que estas especies no dan frutos para ali
mentaci6n silvestre y no brindan el follaje ni la estructura ade
cuada para el anidaje de grandes loros, pajaros carpinteros 0
aves como las harpias. Tampoco pueden ofrecer medios ade
cuados para el descanso de mamiferos y la vida de repitles co
mo los teju.

Sitio 4. Incluye a los bosques mas tupidos y altos de la zona
central de la Reg6n Oriental del Paraguay, siendo un buen
ejemplo de ello los bosques ribereiios del rio Tebicuary. Al
gunos grupos taxon6micos tipicos de su flora son Nectandra,
Ocotea y Microcarpus. EI area es importante para una variedad
de especies de la vida silvestre que incluyen al lobope (Lutra
platensis), tapi,r (Tapirus terrestris) y el koati (Nasua nasua).
Estos bosques del Departamento de Caazapa estan siendo rapi
damente talados.

Sitio 5. EI area que circunda al rio Apa es importante debido
a que es contiguo al Pantanal del Matto Grosso. Tambien bos
ques ribereiios de este afluente del rio Paraguay ofrecen exce
lentes condiciones para la-vida silvestre ya importantes espe
cies de aves de limitada distribuci6n, tales como el gua'a jho
vy (Anadorrhynchus hyacinthinus) mam iferos, incluyendo el
tapir, y reptiles como los caimanes (yacares) e iguanas.

Sitio 6. Comprende las tierras bajas inundables de los departa
mentos de l'Jeembucu y Misiones, incluyendo los lagos Ypoa
y Vera, que son los de mayor extensi6n en el pais. Este habitat
es muy similar al del Bajo Chaco, aunque los bosques han sido
completament-e destruldos. Las tierras humedas aun permane
cen inalteradas, libre de contaminaci6n, aunque la explotaci6n
comercial ha reducido considerablemente a las poblaciones de
caimanes. Esta area sigue siendo importante para algunos ma
miferos tales como el Blastocerus dichotomus 0 guazu pucu.
EI drenaje de esta ex tensa zona acuatica es una amenaza poten
cial que debe ser atendida en forma inmediata ante el avance
de las poblaciones.

GavilOn de estero acane/ado, Agui/ucho colorado, Ta.'luato pytii. Foto
cortesia S. F.N.

Sitio 7. Las tierras pantanosas del Bajo Chaco son areas alta
mente inundables con algunos bosques de palmas (Copernicia
alba). EI Bajo Chaco no solamente es importante para algunas
especies en peligro como yacares, cisnes de cuello negro, ibis
y patos, sino tambien para la mayoria de las aves acuaticas que
se concentran alII en grandes cantidades para su reproducci6n.

Aunque este habitat no se halla actualmente amenazado por
la explotaci6n forestal, como en el Este del pais, la caza i1egal
y Iia explotaci6n comercial han ocasionado severas decl inacio
nes en la poblaci6n de Blastocerus dichotomus y Speothos ve
naticus (yagua yvyguy). Ninguna porci6n del Bajo Chaco 0

ningun otro habitat acuatico de importancia se halla actual
mente protegido dentro de una reserva u otra categoria de
areas silvestres protegidas. Ella es la zona mas lIamativa en
cuanto a variedades de especies animales se refiere y esto inclu
ye a los reptiles yanfibios.

Sitio 8. Esta es la unica porci6n del Alto Chaco con extensos
bosques mixtos de palmas y tipica vegetaci6n c'haqueiia. Esta
area se inunda peri6dicamente cuando las aguas del rio Para
guay crecen, ofreciendo de esta manera un cambio notable en
la ecologia de la lona. Ha habido una marcada declinaci6n de
ciertos animales silvestres cazados tales como los caimanes,
iguanas y grandes serpientes, sin dejar de mencionar la total
eliminaci6n de las cigOenas.

Sin embargo, este habitat no ha sido significativamente
alterado. Ademas de los yacares, la zona es apta para el aguara
guazu (Crysocyon brachyurus) e incluso para el tagua (Catago
nus wagneri). Reptiles y aves que s610 eran conocidos en pai
ses lim itrofes recientemente fueron registrados en el pais por
el grupo de inventario.

Sitios 9 y 70. Basicamente corresponden a los bosques secas
del Chaco, con caracteristicas fisograficas bien definidas y con
unas condiciones c1imatol6gicas bastante variadas. Sostienen a
grupos de felinos y caninos silvestres en peligro y que han sido
sometidos a una impresionante explotaci6n comercial. EI tagua,
una especie de chancho considerada extinguida, fue encontra
da nuevamente en 1977 en estas grandes extensiones.

En el sitio 9 se ha reportado la presencia de guanacos andi
nos, en una zona semidesertica y bastante arenosa, 10 cual es
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Lechucita, Alilicucu comun, UruKurea - mi. Foto cortesia S.F.N.

de interes nacional, pues en ningun otro sitio se ha tenido noti
cias de estos mam iferos en territorio paraguayo. En general,
todo el Chaco es muy vulnerable y en paises lim ftrofes como
la Argentina hay un creciente interes por su manejo, p,ues por
su gran extension y por la compleja composicion faunistica
y floristica requiere de especiales cuidados. Por eso es recomen
dable que la alteracion de la vegetacion chaquena se realice
con extremos cuidados, pues de 10 contrar,io se puede favore
cer su desertificacion.

Especies introducidas
AI parecer, e'l Paraguay fue extremadamente afortunado en

tanto no ha sufrido los efectos negativos derivados de la intro
duccion de especies animales exoticos. En varias partes del
mundo en donde se introdujeron animales exoticos, debido a
que estos escaparon 0 fueron deliberadamente liberados, die
ron lugar al establecimiento y expansion de formas exoticas,
las cuales han tenido efectos negativos sobre su nuevo ambien
teo Los efectos potenciales son numerosos y varian desde la al
teracion de los habitat nativos y la introduccion de nuevas en
fermedades animales, hasta la diseminacion de graves pestes
agricolas.

Comadreja, Mywre. Foto cortesia 5.1-: N.
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Aparte de las especies domesticas tipicas, aparentemente
no se han establecido formas exoticas en el Paraguay y es im
portantc que el pais se mantenga a reguardo de tales incorpora
ciones.

Explotaci6n de la fauna
A pesar de haber sido prohibida 11a caza por Decreto del Po

der Ejecutivo No. 18796/75, existen comunmente caccrfas
de animales silvestres, basicamente con tres fines: comercial,
deportivo y subsistencial.

Caza comercial

La explotacion de la fauna silvestre a fin de obtener cueros,
pieles, plumas 0 animales vivos para su venta, ha sido y conti
nua siendo una importante actividad comercial en el Paraguay.
En el Cuadra V111-4 se consignan los datos sobre exportacio
nes de cueros y pieles de animales silvestres registrados desde
1974 a junio de 1984.

Como consecuencia de la sobreexplotaci6n, veinte y siete
especies se hallan amenazadas 0 en peligro (cuadro VIII-3).
Entre estas, las dos especies de yacares y varias de iguanas, on
ce especies de aves, principalmente loros, y catorce de mamf
feros que incluyen a las cinco especies de felinos.

A fin de evitar la sobreexplotacion y facilitar la reproduc
cion de los animales silvestres, el Decreto No. 18.796/75, en
tre otras cosas, prohibe la "comercializacion, importacion y
exportaci6n de todas las especies de la vida silvestre, inclu
yendo sus partes 0 sus derivados". EI Paraguay tambien es sig
natario del International Convention on Trade in Endangered
Species (CITES) (Convencion Internacional sobre el Comercio
de Especies en Peligro) desde 1977.

Sin embargo, ni el decreto ni el heclho de que el pais sea sig
natario de CITES, parece haber afectado significativamente
esta actividad. Varias grandes curtidurias operan abiertamente
en el centro de Asuncion. Tampoco, segun se puede ver en
el cuadro V111--4, el decreto ha tenido efectos significativos
sobre las exportaciones registradas.

No se sabe con exactitud que porcentaje de estos cueros
que lIegan a las curtidurfas son de origen paraguayo, aunque la
caza ilegal continua en el Chaco. Resulta evidente que el he
cho de que la existencia de ani males silvestres en el Paraguay
ha side diezmada, ha dado lugar tambien a una intensa caza
ilegal en el Brasil, que junto con los otros dos vecinos del Pa
raguay-Argentina y Bolivia-cuentan tam bien con sus respec
tivos decretos de prohibici6n de la caza de animales silvestres.

Como consecuencia de la excesiva caza comercial se puede
notar un aumento en la poblaci6n de piranas en las aguas del
rio Paraguay, especialmente hacia la cabecera Norte del De
partamento del Alto Paraguay, en donde los reptiles mayores
representados por los yacares gran des, serpientes y tejus, han
sido cazados excesivamente. Es obvio que al no haber predado
res naturales se produzca un desequilibrio, ocasionando la abun
dan cia de piranas (Serrasalmus spp.).

Tambien entre las mayores consumidoras de peces de agua
dulce se encuentran principalmente las aves acuaticas. Es posi
ble que la eliminaci6n de las ciguenas por la caceria haya in
flufdo tambien en el aumento de la poblacion de piranas.

Debe tenerse en cuenta que para conocer que especies son
mas fecundas en los principales rios del pais se deben tener in-



formaciones basicas sobre su biologla reproductiva, 10 cual
aun no se ha establecido a traves de estudios intensos de esta
naturaleza en el Paraguay. Ninguna estretegia de manejo de
este recurso, a largo plazo, serfa factible si no se toma en
cuenta que en cursos de aguas internacionales como el rfo Pa
raguay, siempre se esta supeditado a posibles daiios por la con
taminacion de centros poblacionales brasileros situados mas al
Norte del pafs.

Caza deportiva

La caza deportiva reglamentada y con aplicacion eficiente
no causa daiios graves ni riesgo de extincion de especie alguna.
Sin embargo, este deporte, a pesar de ser illegal, se practica de
tal forma que causa depredacion por su caracterfsticas, que
pueden resum irse en las sigu ien tes: .

- Se practica en todo tiempo, sin respetar la epoca de reo
produccion.

- Se caza toda especie,conforme al interes 0 deseo del ca
zador.

- No se limita a la caza de una cantidad razonable, 10 que
se halla en funcion de la capacidad 0 medios del cazador (ti
po de armas, disponibilidad de cartuchos, capacidad para con
servar y transportar los productos obtenidos, etc.). Normal
mente ocurre que los animales cazados, por su excesiva canti
dad, no se aprovechan totalmente porque se descomponen an
tes de Ilegar a su destino.

- Abundan cazadores que no tienen conciencia real de la
importancia de la fauna y que, cuando practican esta activi
dad, realizan matanzas indiscriminadas.

Caza de subsistencia

Este tipo de cacerfa es practicada por indfgenas, y en al
gunos casos por colonos recien asentados que requieren de ali
mentos y recurren a esta Fuente para satisfacer sus necesidades.
Esta actividad no es muy intensa y no ocasiona fuerte depre
dacion pues, generalmente, los cazadores son de escasos recur
sos y no poseen elementos modernos de caza.

Del anal isis de la situacion de la caza se concluye que:

- Debe prohibirse definitivamente la caza comercial.

- Establecer una base legal para la practica de la caza de-
portiva y de la 5U bsistencia, de tal suerte que todas las perso
nas que dependan de la caza para sobrevivir tengan cl derecho
de practicar esta actividad, respaldadas por un principio legal.

- Fortalecer la instituci6n responsable de la administra
cion de la legislaci6n de la caza.

- La necesidad de otorgarle una alta priori dad a un progra
rna amplio de educacion sobre la vida silvestre. Este es un es
fuerzo que debe ser encarado en muchos aspectos, haciendo
uso de una variedad de medios y tratando de alcanzar a todos
los grupos de edades y estratos sociales.

AREAS PROTEGI DAS

Definicion
Se usa el termino areas naturales (0 silvestres) para aquellas

tierras y/o aguas que se encuentran en estado natural y en las
cuales, hasta el presente, la influencia del hombre moderno ha

Celestino, Sai jhovy. Foto cortesia 5.F. N.

sido minima 0 ha quedado sin efecto, habiendo vuelto elias a
su estado natu ral (Putney, 1976: Miller, 1980).

Objetivos

Los objetivos de conservacion de las areas naturales son los
siguicntes:

a- Mantener y conservar las muestras representativas de
las principales unidades bi6ticas.

b- Mantener la diversidad ecologica y la regulacion del me
dio ambiental.

c- Conscrvar los recursos geneticos, especialmente las espe
cies de flora y fauna en peligro de extinci6n.

d- Preservar los objctos, estructuras y sitios de patrimonio
cultural.

e- Proteger y prom over los recursos escenicos.

f- Proporcionar facilidades y oportunidades para la educa
cion, investigaci6n y monitorfa ambiental en medios naturales.

g- Facilitar servicios y oportunidades para la recreaci6n pu
blica y el tu rismo.

Las areas naturales protegidas son imprescindibles para 10 sa/vaguar
do de las especies. Venada en e/ Parque Nacional de Aguadulce. Foto

cortesia.s: F. N
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h- Estimular el uso racional de tierras marginales y el desa-
rrollo ru ral.

i- Proteger las cuencas hidrograficas.

j - Proteger los recursos ecol6gicos sobresalientes.

k - Mantener areas de producci6n de madera y otros recur
sos (uso multiple).

Las areas naturales protegidas

Situacion actual

Las areas seleccionadas que actualmente se hallan protegi
das representan ecosistemas relictos de algunas especies de ani
males 0 plantas aut6ctonas 0 una fisiograffa tipica de una re
gi6n del pais. Las caracteristicas naturales de la mayorla de
elias no han sido modificadas y, en las mismas, la influencia
del hombre ha sido minima. La representatividad de estas
areas responde a los criterios establecidos para una selecci6n,
y por tanto podra cumplir cabal mente sus prop6sitos con una
administraci6n adecuada.

Actualmente se cuenta con seis parques nacionales, dos bos
ques protectores y una reserva nacional dentro de su sistema
de unidades de conservaci6n, y son las siguientes:

Numero, Categoria, Superficie y aiio de habilitacion
de areas naturales protegidas

Superf. Ano de Numero del
Nombre Hectareas Creaci6n Decreto

1. Parque Nacional
Defensores del Chaco 780.000 1975 16.806

2. Parque Nacional
Tinfunque 280.000 1966 18.205

3. Parque Nacional
Teniente Agripino Enciso 40.000 1980 15.936

4. Parque Nacional Caaguazu 6.000 1976 20.933
5. Parque Nacional Cerro Cora 5.538 1976 20.698
6. Parque Nacional Ybycui 5.000 1973 32.772
7. Reserva Nacional Kyri'y 2.000 1973 30.956
8. Bosque Protector l'Jacunday 1.000 1975 17.071
9. Bosque Protector Jaku i 1.000 1975 17.072

Yuqueri. Foto cortesia 5.F. N.
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lui - pacova, Ranita de los bananas. Foto cortesia 5.F. N.

La superficie total de las unidades de conservacion es de
1.120.538 hectareas 0 el 2,75% de la superficie del pais;
el Chaco esta mejor protegido, con un 4,45% de su superficie,
mientras que solamente 0,13% de la Regi6n Oriental se en
cuentra bajo proteccion (Clark, P. 1983).

Todas las unidades fueron establecidas por decreto del Po
der Ejecutivo. EI Ministerio de Agricultura y Ganaderia, t-lO,"
medio del Servicio Forestal Nacional, maneja tecnica y admi
nistrativamente a las mismas y cuenta con la especial coopera
cion del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Ar
madas de la Nacion, a traves del Departamento Tecnico y
del Comando de Ingenieria, respectlvamente.

Actualmente, los Parques Nacionales "Defensores del Cha
co", "Teniente Agripino Enciso", "Cerro Cora" e "Ybycui",
cuentan con su propia administracion. Existen ya planes de
manejo para Cerro Cora e Ybycuf, mientras que para Defen
sores del Chaco se halla en preparacion.

Las unidades de conservacion, tal como queda expresado
en el Decreta No. 11.681, dependen del SFN, a traves del De
partamento de Manejo de Bosques, Parques Nacionales y Vida
Silvestre. Los Parques Nacionales y otras unidades de conser
vacion del pais no estan incorporados a un sistema nacional.
Cada unidad, a pesar de su dependencia administrativa del
SFN, se maneja con toda autonomia, como unidad indepen
diente, 10 que puede generar anarqu (a, como se observa en
maleria de sefializacion; estas anormalidades aumentaran al
desarroilarse cada una de elias; por tanto, con la creaci6n de
un sistema nacional de conservaci6n no s610 se lograra dar uni
dad y organicidad al cumplimiento de las responsabilidades del
Estado para la preservacion de muestras representativas de los
ecosistemas naturales del territorio nacional, sino que tambien
se podra mantener una tecnica apropiada en su manejo y desa
rrollo en funcion de prioridades definidas para el conjunto de
todas elias.

A fin de dar una idea de la relaci6n del sistema de areas na
turales protegidas, el cuadro V111-5 relaciona las regiones flo
risticas del Paraguay, segun Hueck (1978), con el nivel de pro
teccion que reciben en las areas naturales. EI cuadro muestra
claramente regiones como el Parque Mesopotamico, los Cam
pos Limpios, la vegetacion del Pantanal y el Bosque Hfdrico



Acceso al Parque Nacional Cerro Con], Departamento de Amambay.
Foto Diane W. Wood

que en este momenta no reciben protecci6n bajo el sistema de
areas naturales protegidas. Cabe destacar, sin embargo, que se
han establecido estes parques naturales desde hace apenas diez
arios.

A pesar de las medidas tomadas por el Gobierno y del es
fuerzo del Servicio Forestal Nacional para la conservaci6n de
la fauna y el medio ambiente, existen algunas deficiencias en
la administraci6n de las areas naturales protegidas y ciertos
problemas que deben superarse para que estas areas cumplan
sus fines. Uno 0 mas de los problemas que a continuaci6n se
citan, afectan a algunas de las areas:

- La falta de delimitacion de las mismas.

- La necesidad de la reubicaci6n de pobladores que habitan
en los parques.

- La continua incursion de pobladores, cazadores furtivos
y animales domesticos en los parques.

Por otra parte,' se observa la necesidad de al'gunas medidas
por parte del Servicio Forestal Nacional, tales como:

- Dotar de mejores y mayores medios de comunicacion,
especial mente de transporte y vialidad, a los programas de con
servaci6n de areas.

- EI inventario de flora y fauna de la mayoria de los par
ques.

- La reglamentaci6n de usos de los recursos dentro de los
parques.

- La adopci6n de sistemas nacionales de conservaci6n de
las areas natu rales protegidas.

- La realizacion de estudios espedficos.

- La capacitaci6n y formacion de personal (especialmente
guardabosques).

La solucion de los problemas y la adopci6n de las medidas
aludidas, sera posible con el fortalecimiento del Servicio Fo
restal Nacional, 10 que se lograra unicamente con el estableci
miento de una base jurfdica adecuada, una organizacion con-

forme a las nccesidades y el incremento de sus recursos finan
cieros.

Situacion legal

La ley 422, Forestal, promulgada el 23 de noviembre de
1973, no tiene, entre sus setenta y dos articulos, ninguno que
se refiera directamente a las unidades de conservaci6n ni a los
Parques Nacionales. Solo hay una menci6n en el Art. 20, en
el inciso (a) en el que se menciona "Ia protecci6n, conserva
cion, aumento, renovaci6n y aprovechamiento racional de los
recursos forestales del pais". Esta Ley no preve elementos
esenciales para el desarrollo de unidades de conservaci6n co
mo son la expropiaci6n, infracciones y sanciones. Las unida
des de conservacion aparecen mencionadas exclusivamente co
mo Parques Nacionales, en los Art. 70 al 73 del Decreto No.
11.681, por el cual se reglamenta la Ley No. 422, Forestal.
Estos artieulos se reproducen a continuacion:

Art. 70: EI Servicio Forestal Nacional propondra al Minis
terio de Agricultura y Ganaderfa, las areas seleccionadas a ser
destinadas a Parques Nacionales.

Art. 71: Los Parques Nacionales son areas intangibles, pro
hibiendose todo tipo de aprovechamiento de los recursos na
turales renovables.

Art. 72: Las areas declaradas Parques Nacionales seran ma
nejadas tecnica y administrativamente en forma exc'lusiva por
el Servicio Forestal Nacional.

Art. 73: Las transgresiones referentes al aprovecham iento
de los recursos naturales renovables, dentro de las areas de los
Parques Nacionales, seran sancionada.s por el Poder Judicial a
pedido del Ministerio de Agricultura y Ganaderfa.

Este Decreto merece las siguientes consideraciones:

- No define un Parque Nacional, limitandose a decir que
son areas intangibles.

- AI tratar exclusivamente de Parques Nacionales, parece
descartar toda otra categorfa de manejo de areas naturales,
con excepcion de los bosques protectores.

Por otra parte, es muy alentador constatar que las anotadas
deficiencias de la legislaci6n son meramente tecnicas y no con
ceptuaies, 10 que queda demostrado por la inclusion, en el
Plan Nacional de Desarrollo Econom ico y Social del qu inque
nio 1977-1981, de objetivos tales como "racionalizar la ex
plotaci6n de los recursos naturales y defender y mejorar el
medio ambiente", 0 mas especificamente, el de "preservacion
del patrimonio ecologico nacional, por medio de la aplicacion
de modern as tecnicas de conservacion y de manejo de parques
nacionales y areas afines". Por otra parte, esta problematica
es claramente comprendida por los funcionarios superiores de
los Ministerios y dependencias competentes.

Sin embargo, para la mejor proteccion y funcionamiento de
las areas naturales protegidas, es importante considerar algunos
cuidados en la Ley Forestal. Entre ellos se debe incluir:

1) Un mecanismo de compensaci6n adecuada al SFN cuan
do las areas protegidas son afectadas 0 destruidas por activida
des 0 programas con fines no relacionados a la conservacion
de la vida silvestre.

2) EI establecimiento de tarifas para el uso de areas natura
les y :ill inversion en el manejo de las areas.
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3) Definicion de lIas instituciones responsables de estable
cer zonas de tran.sicion alrededor de todas las areas naturales
protegidas para el mejor cumplimiento de sus fines y las regia
mentaciones de usa de dichas zonas.

Necesidad de nuevas areas

Entre las areas naturales que necesitan mejor representacion
en el sistema de reservas, se encuentran:

- las provincias biogeograficas

- las regiones geomorfologicas y los rasgos geologicos so-
bresalientes.

- las areas para aportar servicios recreativos a los principa
les centros de poblacion.

- las categorias naturales que al momento no estan repre
sentadas.

- las areas de suficiente habitat para la proteccion de cada
especie en peligro de extinci6n.

las formaciones naturales (lagos, rios, serranlas, etc.).

las partes superiores de las cuencas de los rlos y arroyos.

Conforme a los criterios citados, se describen a continua
ci6n las caracteristicas de las areas recomendadas como nuevas
reservas:

Proyecto de Reserva Forestal Capiibary. Un area boscosa que
soporta animales en peligro de extinci6n.

Cerro Guazu. Practicamente de caractcr hist6rico arqueol6gi
co por los vestigias de culturas precolombinas que contiene,
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ademas de conformar una muestra caracterlstica de la fisiogra
Ha de esa region serrana.

Reserva faunfstica Yacyretd. Esta zona esta altamente alterada
y ya sea por presiones poblacionales u otras razones, los bos
ques han desaparecido. La represa Yacyreta ha cam biado en
gran medida la ecologia de la zona. Es posible aprovechar el
area para re'ubicacion de la fauna cuyo habitat natural sera
afectado por la represa.

Bosque Protector Cerro Cora. Es un proyecto de ampliacion
del Parque Nacional Cerro Cora. EI area esta altamente defo
restada por la actividad del hombre. Sin embargo, el area pro
puesta servira para proteger al bosque comprendido dentro de
la cuenca del Aquidaban.

Nueva Asuncion. Corresponde a la region vegetativa del Cha
co seco; los bosques son bajos, espinosos. Abundan las cacta
ceas, mirtaceas, bromeliaceas; no existen especies de arboles
economicamente utilizables. Es un area muy seca, con pre
cipitaciones anuales bajas donde el c1ima del verano supera
los 40°C.

EI viento es predominante. Area de distribucion de jagua
retes, aguaras, kaguare, tapir, tagua y un importante habitat
para guanacos.

SaIto Tembey. Situado en la zona altoparanaense, con afluen
tes del rio Tembey, es de gran potencial para recreacion y tu
rismo. Habitat del pato serrucho, carpintero de cara canela y
rica fauna silvestre.

Cerro Acahay. Situado en el Departamento de Paraguarf, sin
datos sabre la fauna silvestre, el bosque de este cerro aun se
conserva en forma natural; lie rodean varios asentamientos po
blacionales.

Salta Monday. Aquila vegetacion continua siendo la misma
que en el Tembey, ya que pertenece a I'a region altoparanaense;
las especies de animales y vegetales tambien son las mismas. Se
observan por 10 general tres estratos de bosque.

Pantanal Mattogrosense. En el Chaco Alto es la unica zona con

Garza blanca, Ho Ko moroti. Foto cortesia S F.N.



Carpintera negro de dorsa blanco. Fata eartesia S.F.N.

Lago Ypoa y Laguna Vera. Esta area corresponde a zonas ba
jas con grandes esterales y partes inundables.

Chaco-f. Esta parte del Bajo Chaco es periodicamente inun
dable y no solo es importante para aquellas cspecies en peli
gro 0 para las otras categorlas, sino que tam bien all I se repro
duce la mayorfa de las aves acuaticas que durante la estacion
reproductiva se concentran en grandes cantidades.

un habitat altamente productivo para los macrofitos acuaticos,
invertebrados y peces jovenes (Boneyo et al. 1969; Jun k 1970;
Bayley 1980).

Cuando las aguas bajan de nivel, los peces nacidos durante
el perfodo de subida ya han crecido 10 suficiente y por tanto
se reduce su mortandad.

Cuando el nivel del agua esta bajo, los peces van hacia el rio
principal y sus afluentes, 0 permanecen en aguas residuales for
madas en la ribera. EI retiro de las aguas de la zona inundada
permite una descomposicion mucho mas rapida de la vegeta
ci6n acuatica que ha quedado varada, al contrario de 10 que
ocurre cuando el nivel de agua se mantiene alto, como wando
se forma un reservorio artificial. En el ultimo caso, el oXlgeno
consumido por la descomposicion no puede ser reemplazado a
la misma velocidad y entonces la produccion puede ser drasti
camente reducida.

En la ribera natural anegable, la rapida formacion de mate
riales organicos y nutritivos permite una alta productividad de
la fauna. Se forma una rica capa de detrito fino en la base de
los cuerpos acuaticos de las riberas inundadas como consecuen
cia de la descomposici6n parcial de las plantas, especialmente
los macrofitos semiacuaticos. Esta capa es una fuente directa
de alimento para los peces mas abundantes en el sistema (en
terminos de biomasa): el carimbata 0 sabala (Prohioludus spp).
Los habitat leniticos de zonas riberefias anegables en regiones
tropicales tienen una extraordinaria biomasa y productividad
en terminos de macr6fitos (junk 1970), fitoplanctones (Sch
midt 1973), invertebrados asociados con macroficos (junk
1973,1976), y peces (Welcome 1979; Bayley 1973).

EI rio Paraguay y su extensa ribera anegable cubren alrede
dor de 10.500 Km 2 . y son un excelente ejemplo de este tipo
de sistema altamente productivo. Las aguas inundan esta zona
y luego se retiran de ella lentamente porque la enorme region
del Pantanal ubicada aguas arriba en el Brasil es la que contro
la su caudal, y porque la pendiente del rio es muy baja.

x
's.
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grandes extensiones de bosques, palmares y otros tipos de bos
ques chaquefios, todos intercalados. La zona es preferentemen
te inundable y esta influenciada por el rio Paraguay. Esta zona
es muy critica para algunas especies, tales como los yacare
tagua, aguara guazu y ninguna otra zona presenta tan alta va
riedad de especies de aves.

Ka-1. Esta area tiene vegetaci6n propia del Chaco semihume
do similar a la que se ha descrito como parte del "Pantanal Ma
ttogrosense".

EI tramo del rio Parana que bordea el pais en su region Sur
este es mas caudaloso, pero su ribera es relativamente pequefia.
Ademas, su regimen hidrol6gico "natural" es menos regular y
las inundaciones se producen mas rapidamente. Sin embargo,
las poblaciones de peces se han adaptado y existe un potencial

RIQUEZA ICTIOLOGICA

EI medio ambiente acuatico

Un medio ambiente hfdrico natural es el factor dominante
que controla la ecologla en una zona riberefia anegable y su
producci6n pesquera. Los rlos y sus riberas anegables son con
siderados en conjunto porque constituyen un sistema integral
en relacion a la produccion de la mayorfa de las especies de
peces. "Ribera anegable" significa un area plana ubicada en las
adyacencias de un rio y que es ocasionalmente inundada du
rante perlodos cortos. Las inundaciones son consideradas co
mo algo negativo. En rios caudalosos, como el Misssissippi, la
ribera natural anegable ha sido suprimida en gran medida y
ello ocasiona problemas con relacion al control del agua cuya
solucion se vuelve cada vez mas onerosa.

La mayor parte de los rios tropicales aun cuenta con ribe
ras anegables, las cuales son inundadas lenta y gradualmente
una vez por afio. Ello permite que se produzcan los procesos
biologicos en un ambiente acuatico expandido, crean dose asi

Ejemplar de Astyanax fascia/us 0 majarr(J. espeeie de inteds reerea
eiva y sin valor com,'rrial. Faco eartesia S.F. N.
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Es posible que la especie dominante en ambas cuencas hi
drograficas sea el Prochilodus scrofa (Carimbata).

Las especies de mayor importancia y de abundancia relati
va son las sigu ientes:

Una de las especies de importancia comercial, y tambicn
domcstica, es el pacu (Colossoma mitrei) cuya alimentaci6n
se verla alterada por la desaparici6n de la vegetaci6n marginal
y, con eHa, de especies vegetales como el inga (Inga spp.) y
la tala (Celtis tala) que conforman su dieta favorita, incluyen
do algunas frutas como el ambay (Cecropia celtata).

Es posible que otras especies icttcolas esten relacionadas
con la vegetaci6n marginal en cuanto a su alimentaci6n, pero
10 que corresponde decir es que las transformaciones de las
Ilanuras de inundaci6n, por efecto de la represa, causaran in
dudablemente alteraciones en el desove, ya que estos lugares
son los favoritos para la fecundaci6n y puesta de huevos, y
puesto que a ello se suma su interes alimentario, las alteracio
nes senaladas produciran efectos importantes en la densidad
de poblaciones ictlcolas en teras, sobre todo en los primeros
diez arios, despucs del lIenado de las presas.

EI Pimelodus sp., mandi f, podrla sufrir el mismo efecto,
ya que necesita de los sedimentos, detritos y rnaterias organi
cas que 10 incorporan directamente al fondo.

Debido a la interrelaci6n que existe entre calidad de agua,
vegetaci611 marginal, vegetaci6n de las Ilanuras de inundaci6n,
plancton de las aguas lenlticas y el potamoplacton de las aguas
16ticas, algunas especies sufriran el gran impacto inicial del lie
nado de las presas y, posiblemente, construiran un bloque im
portante en la cadena alimentaria de muchas especies, que a su
vez influiran poderosamente en el devenir de los acontecimien
tos biol6gicos como las migraciones tr6ficas, geneticas y, sobre
todo, en el desarrollo de las poblaciones jovenes de especies
como el dorado y el surubl.

La retenci6n de los sedimentos de los embalses rio arriba y
la regularizaci6n 0 estabilizaci6n del flujo de sus aguas, contri
buiran a la desaparici6n de poblaciones de algunas especies en
los comienzos del lIenado de la presa, sin que esto 16gicamen
te comprometa a la misma especie. La supervivencia de las po
blaciones estara en directa relaci6n con la pronta estabilizacion
de las nuevas condiciones de los ecosistemas y de los planes re
guladores de la utilizaci6n de la represa.

Si el cauce principal:, con su caudal correspondiente, se
regulara de tal suerte que no se extravasara a las lagunas, ma
drejones, bariados y otros cuerpos de agua en su valle, ya no se
producirfan inundaciones peri6dicas; por el contrario, con es-

pesquero considerable a ralz del tamario del sistema y de los
peces que migran desde las extensas planicies anegables del rIo
Parana Medio. Desafortunadamente, la construcci6n de la re
presa hidroelectrica de Yacyreta afectara negativamente este
ambiente y su uso potencial reducira la produccion de peces,
disminuira su numero de especies y hara imposible cualquier
predicci6n en cuanto a rendimiento y composici6n de especies.

Los rlos mas pequerios que forman parte del sistema tienen
un numero mas limitado de grandes especies de peces migran
tes pero son importantes como habitat para los peces jovenes,
en particular sirven como refLlgio cuando el nivel del agua es
bajo. Ademas, en sus planicies anegables viven muchas especies
no comunes que actualmente estan siendo I.igeramente explo
tadas para el comercio de peces ornamentales.

En conclusion, el mantenimiento del sistema de la planicie
anegable del rIo y de sus afluentes, como una fuente econ6mi
ca de la producci6n de protelnas, asl como un sistema para el
control de las inundaciones (Lopez et al. 1983) es vital para el
futuro del paIs.

Afortunadamente no existen planes ni proyectos para la
utilizacion del agua que pudiera alterar eI presente regimen y
hay contaminacion 0 excesiva sedimentacion solamente en
sitios bien localizados, en algunas corrientes tributarias.

Existenda ictlcola y principales especies

La poblacion pisclcola de los principales rlos es muy rica
y abundante, sabre todo la de peces de gran tamano y carne
abu ndante. Sin embargo, su inventario data de 1939 y es ne
cesario actualizarlo para mejor conocimiento del potencial ic
tlcola.

Segun A. de W. Bertoni (1939) existen en el Paraguay dos
cientas noventa y ocho especies y hasta la fecha no se ha he
cho una revisi6n de la citada lista sistematica. Sin embargo,
a ella se deben agregar los nombres de Tilapia melanopleura,
T. nilotica, T. hornorum y Ciprinus carpio, especies intro
ducidas, en sus variedades espejo, real y comun. Es posible
que en la actualidad exista un grupo importante de especies
nuevas para el Paraguay que deben ser agregadas despues de
su debida identificaci6n.

Envueltas aun en las redes con que se las sad> del agua, estas tilapias
permitirim a 10 familia poseedora del estanque con tar con pescado

fresco para 10 die to diaria.
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Nombre cientlfico

Leporinus friderici .
L. obtusidens .
Salminus maxillosus .
Astianax bimaculatus .
Colossoma mitrei .
Pseudoplastistoma corruscans .
Hemisorubim platyrhynchos .
Pimelodus maculatus .
Pimelodus albicans .
Plagioscion squemosissimus .

Nombre comun

Boga
Boga
Dorado
Mojarra-Pi ky
Pacu
Surubl
Pat!
Mandil
Mandi -I morott
Corvina, pescado blanco



to muchos Ilegarfan a secarse. Esto crearfa problemas a la flo
ra y la fauna del rfo, 10 mismo que a las del propio valle. La
mayor parte de las areas de crianza de los alevinos y form as jo
venes de peces sufriran profundas alteraciones, 10 que imped.j
rfa que los mismos se refugiaran en los distintos cuerpos de
agua que se forman en las islas, a las que Ilegan durante el pe
dodo de crecimiento, para permanecer allf uno 0 mas arios an
tes de volver al cauce principal. Esto indudablemente causara
la disminucion de las poblaciones de peces como el Prochilo
dus spp. que encuentra en estos ambientes su lugar ideal.

Caracter{sticas de la reproduccion de los peces

Existen disposiciones que prohiben la pesca durante los pe
rfodos de reproduccion de los peces. Esto es aconsejable en al
gunos casos concretos para especies de limitada fecundidad cu
ya area de apareamiento se ve sometida a una intensa actividad
pesquera. Sin embargo, existen actividades pesqueras que se
han mantenido siempre mediante la exp'Iotaci6n de la concen
traci6n de peces para su reproduccion, como es el caso del ban
co de bacalao, Lofoten, cerca de Noruega, que ha side explota
do desde el Siglo XIII.

La mayorfa de '!as especies de peces comestibles tienen alta
feeundidad y la actividad pesquera en los rfos y sus riberas
inundadas no ha revelado una alta concentracion de habitat
para reproducci6n euando los peces son capturados durante
ese perfodo. Lo que es mas importante es que la intensa pesca
en los rfos caudalosos puede deprimir la cantidad de peces de
bido a la "sobrepesca de peces adultos" y no a la "sobrepesca
de peces jovenes" y las existencias para la reproduccion son de
primidas a un nivel en que resulta afectada la produccion de
peces jovenes. Se debe observar que de las decenas 0 centenas
de miles de huevos de una misma hem bra, solamente es necesa
rio que dos huevos sobrevivan hasta alcanzar un tamario pro
medio apto para la reproduccion, a fin de mantener una pobla
cion constante.

Serla necesario tomar medidas administrativas para restrin
gir la captura total de peces, pero el hecho de que peces adul
tos sean captu rados du rante 0 fuera del perfodo de reproduc
cion no es importante para las especies alimenticias que habi
tan los rfos y sus riberas anegables.

La pesca deportiva puede realizarse en epocas en que se levanta la veda.

Formaci6n de existencias de peces j6venes

A menudo se cree que otras palses apoyan una actividad
pesquera mas intensa formando existencias de peces j6venes
o recien nacidos. Esto solamente tiene exito en casos espe
ciales, como por ejemplo cuando se utilizan receptaculos de
agua despoblada, 0 cuando se usan peces jovenes en pequerios
estanques de agua donde los pescadores pagan para pescar.

La alta mortalidad natural resu~tante de lias acciones im
plfcitas en los argumentos esgrimidos en la seccion anterior
hace que este concepto adm in istrativo sea absu rdo dentro del
contexto de la actividad pesquera en un rio caudaloso 0 en un
reservorio.

La utilizaci6n de peces adultos para reducir la mortalidad
costara muchas veces mas que el ingreso que se podrfa obte
ner de la captura de los sobrevivientes.

La pesca

En terminos de cantidad y valor la pesca para fines alimen
ticios es mucho mas importante que la pesca deportiva 0 el
comercio de peces ornamentales. No se conocen actividades
de crla de peces que sean financieramente viables.

EI rendimiento de la pesca para consumo en el Paraguay as
ciende actualmente a alrededor de 26.000 Ton. por ario (de
peces enteros, reden pescados). Por 10 menDs una cuarta par
te de esta cantidad esta compuesta de gran des depredadores.
Unas 2.000 Tn. adicionales de especies de gran tamario son en
viadas anualmente al Brasil. En terminos de ingreso para el pes
cador solamente, el valor de .Ia actividad pesquera se estima en
2.700 millones de i. (U$S 6,75 millones) por ario.

La zona ribereria anegable del rio Paraguay, comprendida
dentro del territorio paraguayo, puede dar un rendimiento sos
tenible de por 10 menos 40.000 Tn. por ario si se relajan las re
glamentaciones sobre pesca, de tal manera que permitan la pes
ca de especies menores, y si aumenta la demanda de protefna;
mas barata contenida en nuevas especies de peces, como ha
ocurrido en otros rlOS de America del Sur. Esta estimacion es
conservadora, pues no incluye al rio Parana ni a ninguno de sus
afluentes; tampoco contempla la migraci6n de peces al Para
guay, que no es aprovechada aguas abajo.

Una estrategia administrativa que permitiera el incremento
de la pesca, incremento que ya se esta produciendo a pesar de
que la estrategia actual no 10 propicia, deprimirfa la produccion
de especies de gran tamano en zonas aledaiias a centros de po
blacion, pero no ocasionarfa la ex tincion de ningu na especie.

La alternativa para esta estrategia es tratar de administrar
la pesca de algunas especies mayores, como se esta intentando
actualmente. Ademas de una prohibicion permanente de pes
car con redes en todos los cursos de agua, con excepcion de los
dos dos principales, este tipo de pesca esta prohibido tambien
en estos ultimos entre el 15 de setiembre y fines de febrero
con el objeto de proteger a los peces durante su perfodo re
productivo. Muchas actividades pesqueras sostenidas dependen
de la explotaci6n de concentraciones de peces para fines re
productivos. Ademas, actividades pesqueras exitosas en zonas
ribererias anegables del Amazonas y del Arica, no estan suje
tas a perfodos de veda. Una veda durante la reproducci6n no
tiene sentido desde el punta de vista biologico para las especies
de alta fecundidad que predominan en los grandes rfos.
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La presente estrategia es claramente ineficaz y reduce la
rentabilidad de actividades pesqueras que podrfan proveer pes
cado mas barato a mas paraguayos. Ademas, el costa que de
manda una eficaz aplicacion de esta estrategia estarla muy por
encima de los beneficios que se podrlan obtener a traves de al
gunos peces caros que solamente podran ser adquiridos por
una minorfa de personas.

En conclusion, la conservacion de un ambiente y de su re
curso cuyo uso extensivo por el hombre no puede ser evitado,
al contrario de 10 que ocurre con parques nacionales, por ejem
plo, depende de que se use ese recurso de tal manera que su
proteccion pueda tener como resultado una importante eco
nom fa. Una mayor explotacion de mas especies de peces en el
rio Paraguay, combinada con una adecuada educacion de ad
ministradores y usuarios, serfa un buen ejemplo de este princi
pio.

Sobrepesca

Existe una gran confusion entre los conceptos de captura
por esfuerzo individual y captura total. Lo primero puede
ser la captura promedio por pescador por dfa con un aparejo
particular, y es a esto a 10 que normal mente los pescadores y
algunos administradores se refieren cuando hablan de captura.
Cualquier explotacion de la poblacion animal ocasiona un me
nor nivel de equilibrio de esta cantidad, 10 cual es frecuente
mente interpretado como sobrepesca. No obstante, a niveles
moderados de explotaci6n, la captura total esta aumentando
en la medida en que la captura por esfuerzo disminuye. Ade
mas, el tamano promedio de los peces decrece y ello es tam
bien erroneamente considerado como senal de sobrepesca.

Se puede decir que existe sobrepesca biologicamente cuan
do un aumento en el esfuerzo ocasiona una reduccion en la
captura total. Sin embargo, desde el punta de vista economi
co, existe sobrepesca para el pescador antes de que esto ocurra,
pues la rentabilidad decrece en la medida en que disminuye la
captura por esfuerzo unitario. Hasta la sobrepesca biologica
en un gran sistema que contiene muchas estirpes de la misma
especie, como es el caso del rio Paraguay, que puede conducir a
una depresi6n local del stock antes que ala extincion de las es
pedes dentro de todo el sistema.

Pesca de especies variadas

La mayorla de las entidades pesqueras que explotan una va
riedad de especies no pueden obtener una captura 6ptima de
todas elias a rafz de la necesidad de utilizar aparejos que pue
dan capturar mas de una especie. Un nivel mas elevado de ex
plotacion que aumente la diversidad de la captura aumentara
el rendimiento total pero podra deprimir la existencia de aque
lias especies de mayor tamano y vulnerabilidad, tales como el
surubi. EI marcado aumento en el rendimiento se debe a las
especies de tamaiio mediano que son menos preferidos como
alimentos, tales como carimbata 0 sabalo, salmon (Brycon or
bignyanus) y boga (Leporinus spp.).

Este es un desarrollo normal de la actividad pesquera en un
rio y su ribera anegable, donde la pesca de especies variadas se
desarrolla cerca de una ciudad grande, tal como ocurrio en
Manaus e Iquitos y tal como esta ocurriendo en Asuncion, a
pesar de las disposiciones. Mientras tanto, las especies de ma
yor tamano que escasean localmente pueden ser obtenidas en
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lugares mas alejados de las ciudades. Asumiendo que los apa
rejos de pesca no seran mas efectivos a los utilizados actual~

mente y que los ambientes hfdricos y ffsicos seran prote~idos,

la experiencia ha demostrado que en estos caso no se produce
la extinci6n de peces en los gran des sistemas, al contrario de
10 que ocurre con los altamente vulnerables caimanes y tortu
gas.

Rendimiento, consumo y exportacion de pescado

Metodos

Aunque la teorfa dinamica sobre una poblacion de peces
de especies variadas aun no ha sido exitosamente aplicada, la
manera 16gica de evaluar la produccion pesquera es mediante
su comparaci6n con otros ambientes ecol6gicamente similares
que han mantenido un alto rendimiento. Pionero de esta idea
fue Welcome (1975, 1976) quien la aplic6 haciendo una com
paracion con los rfos y riberas anegables del Africa, donde la
mayorfa de las especies tienen su equivalente ecologico con los
de los sistemas existentes en America del Sur. Las tendencias
pesqueras del Africa tienen su paralelo en proyectos que se lie
van a cabo en America del Sur.

Los problemas que se presentan para obtener estimaciones
totales sobre rendimiento de peces en los rlos caudalosos son
muy distintos de aquellos referidos a lagos. Los enfoques tra
dicionales consisten en estimar la captura por esfuerzo indivi
dual y por esfuerzo total y multiplicar estas cifras. EI primer
metodo es extremadamente diffcil a rafz de la enorme canti
dad de pescado no vendido que es util izado por el pescador
para su propio sustento.

Para que el segundo metoda sea suficientemente exacto, es
necesario que se realicen frecuentemente muestreos sobre una
base regular, estratificada, 10 que resulta costoso. Sin embargo,
es una inversion importante a largo plazo, ya que puede reve
lar muchos otros indicadores utiles sobre la pesca, tales como
cambios en la estructura de las poblaciones, captura por esfuer
zo individual y la relativa importancia de los diferentes apare
jos.

EI metodo de estratificar la captura dentro de 10 qL!e puede
ser estimado sobre la base de consumo per capita y de 10 que
es exportado del area (0 distribuido de alguna otra forma de
fuentes bien definidas) ha sido exitosamente aplicado en el
Amazonas brasileno {Bayley 1981} y el Amazonas peruano
(Hanek 1982). Este enfoque es utilizado en este estudio.

Las exportaciones de pescado nacional se dirigen al Brasil.
EI ano pasado (1983), la mayor parte del pescado fue vendido
en Pilar 0 en el Frigorffico Nacional de Asuncion. Los peces
vendidos a esta ultima entidad proven Ian principalmente de
pequenos centros ubicados sobre el rfo Parana (tales como
Ayolas). Una cooperativa y otros cuatro negocios vendieron
pescado congelado al Brasil. Se estima que otros centros, espe
cialmente Concepcion, han producido menos del 20,0% del
volumen de los dos centros principales.

Dieta, exportaciones y rendimiento

Los paraguayos son consumidores tradicionales de carne.
Una encuesta nacional realizada en 1965 indicaba que el con
sumo de pescado fresco era practicamente equivalente a cero.
Otra encuesta (Ministerio de Salud Publica, 1978), indicaba
que el consumo promedio era de 3,3 gr./por persona/por dfa



Como que estas dos comunidades riberelias c1aramente no
eran significativamente diferentes, sus datos fueron combina
dos. EI resultado revela un consumo mucho mas elevado perc
no tan alto si se 10 compara con los valores tlpicos de 150
200 gr. en las comunidades riberelias del Amazonas. Se sigue
consumiendo una importante cantidad de carne vacuna cuando
se puede pagar su precio.

La estimacion de 67 gr. fue aplicada tanto a las comunida
des ubicadas sobre el rio Paraguay como a las ubicadas sobre
el rio Parana e incluye el 20,0% de la poblacion de Asuncion,
que comprende a los. grupos de ingresos mas bajos. La cifra
de 6grjpor personajpor dfa fue aplicable 411 resto de la pobla
ci6n por las razones indicadas mas arriba A continuaci6n se de
talla el rendimiento total de 18.000 Tn. correspondiente a los
ultimos doce meses.

(que es equivalente a 5,5 gr. de un pez entero recien pescado).
Las indagaciones efectuadas durante este estudio revelaron que
el consumo casi no ha aumentado en aquellas areas distantes
de los rfos principales a rafz de las Iimitaciones existentes en
fa distribucion de pescado de buena calidad y de los habitos
alimenticios que no han cam biado, a pesar de que el precio de
la carne vacuna sigue aumentando.

Sin embargo, es evidente que el consumo de pescado fue
considerablemente mayor en comunidades aledalias a los dos
rfos principales, aun cuando ningun miembro de la familia fue
se pescador. Se realizaron dos breves encuestas en comunida
des ubicadas sobre el rfo Paraguay. A un adulto que represen
taba a una familia que compro y obtuvo pescado se Ie pregun
to que cantidad de pescado consum fa normalmente. En los ca
sos en que ellos compraban el pescado (0 si vendfan parte de
su captura), demostraron un buen concepto del peso total de
pescado obtenido cada semana. Las estimaciones por familia
fueron corregidas de manera que fueran equivalentes al consu
mo promedio per capita de una familia tfpica de dos adultos y
tres menores, estos ultimos siendo equivalentes a un adulto.
Solamente una familia no pudo suministrar la informacion re
querida. Los resultados son los siguientes:

Barrio cercano a

960

350

2.165

18.000
=

Rendimiento
Tn./ano

Fuente

Exportaciones desde Asuncion

Exportaciones desde pequenos centros (aprox.)

Total de exportaciones (al Brasil)

Rendimiento total

Potencial de pesea
Welcome (1975) estimo que el rendimiento tfpico de peces

en los sistemas riberenos del Africa era de cuatro a sei5 Tn.
por Km2 del promedio del maximo de area inundada. Una es
timacion conservadora del potencial en el Paraguay esta basa
da en los 10.500 Km 2 .de ribera anegable asociada al rfo Para
guay solamente. Hasta-donde permitfa la calidad de los mapas,
los pantanos marginales fueron exluidos de esta estimaci6n.

ASI, se podrfa explotar entre 40.000 y 60.000 Tn. por ano
si se desarrollaran metodos apropiados para la captura, preser
vacion y distribuci6n de manera a satisfacer la creciente de
manda de pescado. Las especies de gran tamano, que son las
mas capturadas actualmente, se volverfan menos importantes
en rerminos absolutos perc tendrfan precios mas elevados. Co
mo ya se habfa dicho anteriormente, la actividad pesquera es
tarfa dominada por peces de mediano tamano, que estan ga
nando aceptacion en algunas comunidades, como ocurriera
tambien ya en otros pafses de America del Sur.

Habra una evolucion hacia un rendimiento total mas ele
vado, hacia una mayor diversidad de especies de pesca, en al
guna medida, cualquiera sea la estrategia administrativa que se
intente aplicar. Sin embargo, para controlar este desarrollo es
posible tomar algunas medidas que orientaran a los pescadores
y a los consumidores hacia una explotaci6n mas eficaz de es
te recurso. Esto debe ser encarado a nivel de cooperativas de
pescadores para comercializacion, los cuales han sufrido inne
cesariamente debido a las pautas existentes y a la falta de in
version. No se deben estimular grandes inversiones adicionales
de capital como la que esta planeada para Puerto Remanso,
orientadas a la exportacion de pescado. Aunque estas inversio
nes esten destiriadas al consumo local, elias invariablemente su
ministraran el pescado a un precio adecuado para aquellos con
sumidores que menos 10 necesitan.

20
67,0
19

Datos
combinados

13
67,8
21

Piquete,
cue

7
65,7
45

Villeta

No. casas
.gr/pers./dfa
95% conf.intervalos

Fuente

. Poblacion riberena sobre el rro Paraguay
(6% del total de la poblacion)

Poblaci6n riberena sobre et rfo Parana
(4% del total de la poblacion)

Poblacion restante del Paraguay

Rendimiento total para consumo nacionaJ

Exportaciones desde Pilar

Rendimiento
(Tn./ano)

5.260

3.500

7.060

15.820

855

Posibles efeetos de los embalses sabre la riqueza ie
tiologiea

La construccion de embalses para diversos usos es una de las
mas antiguas tareas realizadas por el hombre. Pero, desgracia
damente, ninguna de estas actividades fueron acompanadas en
forma exclusiva con el mejor aprovechamiento de los recursos.

En el pais existe muy poca experiencia sobre el impacto
que las represas tienen sabre los ecosistemas.

La fauna ictfcola de la Cuenca del Plata, de fa cual forma
parte el rio Parana, esta en permanente movim iento, ya sea
hacia el Norte 0 hacia el Sur, obedeciendo a estfmulos de va
riada naturaleza para realizar sus concentraciones de reproduc
cion 0 alimentacion.
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De todo esto surge la necesidad de que la fauna ictlcola, en
su mayor parte, si no en su totalidad, requiera una gran exten
si6n de la Cuenca del Plata para realizar todas aquellas funcio
nes vitales de que se hablaba y otras mas que corresponden a
una vida normal. Muchas situaciones son desconocidas y segu
ramente existen algunas de mucha importancia en el desarro
llo de los individuos y las poblaciones pisclcolas.

No es solamente el espacio f1sico en Sl, sino una serie de
condiciones f1sicas, qUlmicas y biol6gicas que, en conjunto,
forman factores interrelacionados que determinan el equili
brio dinamico de estos sistemas naturales.

La unidad que aparentemente constituye la gran Cuenca del
rio de la Plata sufrira con las represas una serie de "secciones
ecofisiol6gicas" que constituiran verdaderas cicatrices, cuyos
cam bios son diflciles de evaluar en relaci6n espacio/tiempo.

EI cambio de velocidad de las aguas en los tramos del rio
en que se asientan las represas sera considerable y la respues
ta a esta nueva situaci6n no se esperara mucho en relaci6n con
la poblaci6n iCticola de cualquiera de los niveles, ya sea de su
perficie, intermedio 0 de fondo. Esta situaci6n podrla benefi
ciar casi exclusivamente a los peces de fondo, los que unica
mente podran sufrir el impacto de la acumulaci6n de sedimen
tos que, en r10S como el Parana, es de un elevado Indice.

Cambios previsibles en la produccion pesquera

Como consecuencia de la construcci6n de las represas, el
rio se transformara en una serie de lagos, pasando aSI las aguas,
de 16ticas 0 corrientes, cargadas de sedimentos, a aguas len Iti
cas 0 semi-Jenlticas mas lentas y c1aras. De esta situacion de
rivaran consecuencias negativas, sobre todo para aquellas espe
cies que migran para la reproducci6n 0 que necesitan de detri
tus 0 sedimentos para su alimentaci6n, al igual que las especies
predadoras que dependen de estas para su supervivencia 0 sus
tento.

Las especies de peces sedentarios que se encuentran en las
lagunas, madrejones y otros cuerpos de agua del valle de inun
daci6n, probablemente encuentren, en los lagos que se forma
ran, condiciones optimas 0 mas propicias para prosperar.

Un genero que puede ser considerado de suma importancia
en la cadena alimentaria de varias especies icti6fagas es el Pro
chilodus sp. cuya fuente de alimentacion esta representada
principafmente por los detritus y organismos que incorpora
el fonda del rio. Es posible que esta especie sufra el impacto
de las obras hidroelectricas, sobre todo en la densidad de su
poblaci6n.

Las especies icti6fagas 0 carnlvoras de mayor importancia,
sin lugar a dudas, son el surubl (Pseudoplastistoma corruscans
y el P. fasciatum) y el dorado (Salminus maxillosus), siendo
migratorias y de alto valor comercial y deportivo, constituyen
do para ambos el sabala una parte importante de su dieta; es
facil comprender que su producci6n en los "nuevos lagos" pue
de reducirse considerablemente.

Transparencia

Si los s61idos suspendidos se yen reducidos considerable
mente, entonces se ira incrementando la transparencia y si
esto no se compensa con la turbiedad par la mayor produc
ci6n de las algas, las especies icti6fagas 0 carn Ivoras ganaran
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ventaja con respecto a sus presas, produciendose una conside
rable alteraci6n en el balance eco-biol6gico del sistema actual.

Con respecto a esto, es muy importante tener en cuenta a
las voraces piraiias, Serrasal mus spp., cuyos densos cardu
menes, de una presencia activa, son capaces de alterar las in
terrelaciones interespeclficas.

En slntesis, como consecuencia de la construcci6n de repre
sas en los rlos, se produciran los siguientes fen6menos:

10. Interrupci6n del desplazamiento de peces por acci6n
directa de los diques. Estos desp(azamientos tr6ficos 0 geneti
cos se veran alterados sustancialmente.

20. La unidad ecobiologica que constituye el rio Par~a se
transformara en una serie de fraccionamientos irremediable
mente destructores de gran parte de los integrantes de la fauna
icticola.

30. La adaptaci6n a las nuevas condiciones f1sicas, qUlmicas
y biol6gicas de los ecosistemas, como consecuencia de la cons
trucci6n de represas, tendra su costa biol6gico, que a su vez
determinara un cambio en las interrelaciones tr6ficas e interes
pedficas.

40. Los desovaderos f1uviales, pequeiios arroyos, brazos de
rlos, riachos y lugares de inundaci6n, sufriran cam bios impor
tantes, 10 que inicialmente afectara profundamente a poblacio
nes de peces que deberan cambiar las zonas, areas 0 lugares de
desove, corriendo peligro de desaparici6n en esta etapa evolu
tiva de poblaciones potenciales de alguna especie.

50. Las interrupciones de las migraciones por efecto de las
presas estimulara la busqueda de nuevos ecosistemas y quizas
habitat, juntamente con desovaderos apropiados para una evo
luci6n positiva en la biologla de muchas especies icticoias.

60. Es indudable que la pesca comercial variara en propor
ci6n directa a las condiciones de adaptaci6n ecol6gica de las
especies. Los puntos 0 zonas de pesca variaran como conse
cuencia de los cambios microclimaticos y ambientales de la zo
na.

70. Una vez formado el embalse se crearan las condiciones
para una buena producci6n ictlcola, siempre y cuando se pro
gramen las acciones tendientes a la regulaci6n de la poblaci6n
porcentual.

80. Las especies mas voraces, mas agresivas y rusticas pros
peraran con mayor rapidez y podrfan reducir en forma ortfti
ca la poblaci6n de peces de importancia en la economla.

Recomendaciones

Informacion

Es fundamental invertir en un sistema pennanente de infor
maci6n en relaci6n con la actividad pesquera, a los efectos de
proveer estimaciones anuales de rendimiento y pesca por es
fuerzo unitario realizado, teniendo en cuenta el aparejo utili
zado y las especies pesqueras. Este sistema debera incluir un
muestreo frecuente de los peces capturados por los pescadores
y estimaciones sobre el esfuerzo total por aparejo y regi6n. De
bera ser total mente independiente de las autoridades encarga

das de aplicar las reglamentaciones pertinentes y de cobrar los
impuestos. No existen expertos residentes que puedan diseiiar
este tipo de esquema. Ademas, se deben realizar encuestas
anuales sobre el consumo de pescado en los hogares de manera



a obtener estimaciones menos interesadas sobre el rendimiento
total. Un diserio experimental debera ser adecuadamente es
tratificado a ralz de las diferencias geograficas en la dieta. Es
tas encuestas deberan ser compartidas, tanto financiera como
operacionalmente, con el Ministerio de Salud Publica, pues
otros componentes de la dieta tambien deben ser incluidos.

Administracion

Es posible recurrir a una variedad de estrategias administra
tivas sensibles con la proteccion del ambiente. Aunque las pre
sentes disposiciones persiguen esto, son irreales desde el pun
to de vista de un desarrollo economicamente viable de la acti-

vidad pesquera. AI menos los perlodos de veda en los r10S Para
guay y Parana deben ser cancelados.

Desarrollo
Lograr que la poblacion y la economla dependan en mayor

medida de la protefna del pescado es la mejor defensa contra
los abusos que afectan el medio ambiente. Es indispensa
ble-realmente urgente, teniendo en cuenta la creciente dificul
tad de adquirir carne vacuna-mejorar los metodos de preser
vacion y distribuci6n terrestre. Debe darse mayor apoyo a las
cooperativas de comercializaci6n para que estas otorguen esta
bilidad a los pescadores y faciliten el control de calidad. Se re
quiere, ademas, asistencia tecnica externa.

Cuadro VIII - 1

Superficies ocupadas por las praderas naturales, poblacion de ganado bovino y densidad de pastoreo por departamento

Departamento Superficie

Ha.

Poblacion

Ganado bovino

Cabezas

Densidad de

pastoreo

Ha.jCabeza

REGION ORIENTAL 9.941.854 3.958.365 2,5

Concepcion 1.681.821 467.055 3,6
San Pedro 416.417 515.933 0,8

Cordillera 297.400 203.328 1,5

Guaira 255.870 158.736 1,6
Caaguazu 662.414 305.423 2,2
Caazapa 486.975 266.841 1,8
ltapua 993.323 262.721 3,8
Misiones 654.859 391.444 1,7
Paraguarf 612.547 446.563 1,8
Alto Parana 636.943 80.777 7,8
Central 165.749 116.992 1,4
~eembucu 818.470 402.528 2,0
Amambay 808.726 265.610 3,0
Canindeyu 516.335 74.414 6,9

REGION OCCIDENTAL 11.483.799 2.383.019 4,8

Pte. Hayes 5.949.958 1.896.668 3,1
Alto Paraguay 3.318.894 240.915 14,0
Chaco 531.650 9.520 55,8
Nueva Asuncion 141.700 6.408 22,0
Boqueron 1.481.546 229.508 6,4

TOTAL - PARAGUAY 21.425.603 6.341.384 3,4

Fuente: Miinisterio de Agricultura y Ganaderfa - 1981.
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Cuadro VIII - 3

Especies paraguayas de vida silvestre en peligro

MAMIFEROS Estatus Causas de peligro

Destruccion Indeter-

Nombre cientffico Nombre vulgar E A J D de habitat Caza Comercio minado

BA BB W P

1. Myrmecophaga tridactyla Jurumf + + IUCN (V)
2. Priodontes giganteus Tatu guasu + + IUCN (V)
3. Burmeisteria retusa Tatu mich f + + IUCN (D)
4. Chrysocyon brachyurus Aguara guasu + + IUCN (V)
5. Speothos venaticus Jagua yvyguy + + IUCN (V)
6. Lutra platensis Lobope + + IUCN (V)
7. Pteronura brasiliensis Lobo + + + IUCN (V)
8. Felis pardalis Jaguarere + + + + + IUCN (V)
9. F. tigrina Tirica + + + + IUCN (V)

10. F. yagouaroundi Jaguarundf + + + + + IUCN (E)
11. F. Wiedii Jaguatirica + + + + IUCN (V),
12. Leo onca Jaguarere + + + + + IUCN (V)
13. Catagonus wagneri Tagua + + + IUCN (V)
14. Blastocerus dichotomus Guasu puku + + IUCN (V)
15. Tapirus terrestris Tapir + + +
16. Ozotocerus bezoarticus Guasutf + +
17. Dusicyon gymnocercus Aguara'i + +
18. Tamandua tetradactyla Kaguare + +
19. Nasua nasua Koatf + + +

Sub-total 14 2 1 2 5 8 15 7 I



AVES Estatus Causas de peligro

DestllJccion Indeter-
Nombre cientifico Nombre vulgar E A J 0 de habitat Caza Comercio minado Referencias

BA BB W P

1. Mergus octosetaceus Pato serrucho + + ICBP
2 Morphnus guianensis Aguila crestuda + + ICBP
3. Harpia harpyja Taguat6 ruvicha + + ICBP
4. Leucopternis polionota Gavilan jaspeado + + ICBP
5. Falco peregrinus tundrius Halconcito + + ICBP
6. Aburria jacutinga Jacupetiri + + + ICBP
7. Numenius borealis Mbatuitui + + + + ICBP
8. Claravis godefrida Pycazu jhu + + + ICBP
9. Anodorrhynchus glaucus Gua'a moroti + + + ICBP
O. Ara caninde Gua'a sayju + + + ICBP
1. Dryocopus galeatus Carpintero de cara

canela + + + ICBP
2. Coscoroba coscoroba Cisne blanco ~ + + IWRB (R)
3. Cygnus melancoryphus Cisne cuello negro + + IWRB (R)
4. Coturnicops notata Burrito pintado + + IWRB (R)
5. Laterallus xenopterus Gallinita de los

pantanos + + IWRB (R)
6. Neocrex erythrops Bu rri to de pico

rojo + + IWRB (R)
7. Gallinago undulata gigantea Becasina real + IWRB (R)
8. Penelope oscura Myw jhu + + + +
9. Crax fasciolata Mytu aca chara + + +
O. Odontophorus canueira Faisanito de ~as ca·

pueras + +
l. Plegadis chihi Cuello jaspeado + + +
2. Anodorrhynchus hyacinthinus Gua'a jhovy + + + +
3. Ara ararauma Gua'a sayju + + + +
4. A. chloroptera Gua'a pyta + + + +
5,- A. auricollis Loro de cuello

dorado + + +
6. Ara maracana Maracana + + + +
7. Amazona vinacea Lora de pecho

lila + + +
8. Geranoaetus melanoleucus Aguila ratonera + + +
9. Harpyhal iaetus coronatus Taguat6 plomizo + +
O. Spizaetus ornatus Gavilan adornado + +
1. S. tyrannus Aguilucho negro + +
2. Procn ias nu dicoll is Guira campana + + +
3. Pluvialis dominica (WR) Chorlito pampa + +
4. Limosa haemastica (WR) Becasina de mar + +

2
2
2
2
2

1
1
1
2

2
2

2
2
3
3
3
3
3



AVES Estatus Causas de peligro

Destruccion Indeter-
Nombre cientifico Nombre vulgar E A J D de habitat Caza Comercio minado Referencias

BA BB W P

5. Bartramia longicauda (WR) Tchululu de cuello
largo + +

6. Tringa melanoleuca (Tr) Chorlo mayo de pa-
tas amarillas + +

7. T. flavipes (Tr) Chorlo pardo
mayor + +

8. T. solitaria (WR) Chorlito rabadilla
blanca + +

9. Actitis macularia (WRj Chorl ito manchado + +
O. Phalaropus tricolor (WR) + +
1. Calidris alba (WR) Chorlito blanco + +
2. C. pusilla (WR) + +
3. C. fuscicollis (Tr) Chorl ito pestorejo

pardo + +
4. C. bairdii (WR) Chorlo de Bairdi + +
5. C. melanotos (WR) Chorlito lomo negro + +
6. Mieropalama himantopus (WR) Tero viajero + +
7. Tryngites subruficollis (Tr) Chorl ito garganta aca-

nelada + +
8. Penelope superciliaris Pava de cejas pintadas + +
9. Pipile pipile Pava de monte t + +
O. Pulsatrix perspicillata Lechuza de anteojos + +
1. P. koeniswaldiana Lechuza de anteojos + +

Sub Total 11 9 12 19 23 1 6 6 14 9 16

3

3

3

3
4
4
4
4

3

4
4

4
4

4
4
5

5



REPTILES Estatus Causas de peligro

Destruccion Indeter-
Nombre cientitico Nombre vulgar E A J D de habitat Caza Comercio minado Referencias

BA BB W P

1. Caiman latirostris Jacare + + + + IUCN (V)
2. C. crocodilus jacare Jacare jhu + + + + IUCN (V)
3. Tupinambis teguixin Teju guasu + + + IUCN (V)
4. Funectes murinus Mboi jagua + + IUCN (V)
5. E. noteus Kuriju + + +. + IUCN (V)
6. Dracaena paraguayensis + + IUCN (V)
7. Hydrodynastes gigas + + + + IUCN (V)
8. Mastigodryas bifosatus + + + IUCN (V)
9. Boa constrictor Mboi ro'y + +
O. Phrynops nasuta Karumbe + +
1. Phrynops geoffroanus Karumbe + +
2. Hydromedusa tectifera Karumbe + +

Sub Total 2 3 3 4 1 2 5 9 5

ANFIBIOS

1. Phyllomedusa sauvagei JUI + + +
2. Ceratophrys ornata + +
3. Phrynohyas venulosa + + +

Sub Total 3 1 2 2

Sub Total Mamfferos 14 2 1 2 5 8 15 7 1

Aves 11 9 12 19 23 1 6 6 4 9 16

Reptiles 2 3 3 4 1 2 5 9 5

Anfibios 3 1 2 2

Total: 27 14 16 28 29 12 13 6 38 21 19



Cuadro VIII - 4

Exportaciones de cueros y pieles de animales silvestres

(En millones de Guaranies)

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
1984

Enero a Junio

Caza y Pesca

Cueros y pieles silvestres 1285 69,4 45,9 33,5 42,7 66,7 42,3 53,3 0,2 ---.-- ... _---

Otros 1,2 1,7 8,2 0,3 0,4 1,0 1,9 - - -- -. . . . - - - - -

Ingreso de Divisas de los Bancos en concepto de Exportaciones por productos. En miles de U$S

1984

197·; Hl75 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Enero a Junio

Caza y Pesca

Cueros y pieles silvestres

Otros

1.029 550 365

10 13 65

266 339

2 3

530 336 423

8 15

Exportaciones por Productosy Sub-productos, en Toneladas y Miles de U$S FOB

1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983

Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol. Valor Vol.Valor

Pieles silvestres

Yacare

Gato onza

Lobope

Carpincho

Jabal i
Nutria

Iguana

Venado

Gato montes

Tigre

Viboras

Sapos

Avestruz

Otros

71 382
41 344

2 5
3 9

3

1 2
23 19

69 923
69 923

95
92

1.573 42 846
1.565 42 846

74
74

786
786

47 406
47 406

21
21

435
435

7 137
7 137

Fuente: Boletin Estadistico del Banco Central del Paraguay. No. 311. Junio de 1984.
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Cuadro VIII - 5

Las Regiones f10rfsticas * en relacion al sistema de areas naturales protegidas **

Unidades
Regiones de Tte. A.
Vegetales Conservacion Def. del Chaco Enciso Tinfunque Ybycui Caaguazu Cerro Cora

Bosque Su btropical Latifol iado X X X

Parque Mesopotimico Sabana

Campos Cerrados X

Campos limpios

Bosque Seeo del Chaco Central X X X

Bosque Seeo a Sub-humedo
del Chaeo Oriental X

-

Vegetaci6n del Pantanal

Bosque Hfdrieo
(Bosque de Galerfa)

* SegUn Hueck (1978)
** Adaptada por P. Clark - 1983

159



Grandes Tipos de Vegetacion

REFERENCIAS SUPERFICIE

Bosque
(Kaa guy)
(Forest)

Pradera
!\Iu, campo
(Grassland)

Pradera AI ta
(Yvyty, Loma)
(Highland)

L1anura
(!\Iu rei)
Plain

Pradera Baja
(Ypayere, Karu
gua, estero, baria
riado)
(Lowland)

Vegetaci6n
Cultural
(Kokue)
(Cropland)

Comprende todas las formaciones vegetales, de
caracter continuo, en donde predominan los ar
boles.

Comprende todas las formaciones vegetales en
donde predominan los pastos 0 gram ineas, en
forma continua, pudiendo incluir areas boseo
sas pequerias y discontinuas.

Comprende las formaciones existentes en luga
res de topografia alta, por encima del nivel ma
ximo del agua de inundacion, generalmente so
bre suelos residuales, incluye: lomadas, pendien
tes, serran ias.

Comprende las formaciones de los valles y llanos,
afectados en cierto grado por el agua de inunda
cion, generalmente, sobre suelos aluviales.

Comprende las formaciones de las tierras bajas y
depresiones, de earae-ter inundable a inundado,
generalmente sobre suelos aluviales. Ineluye de
presiones, esteros y pantanos.

Comprende la vegetacion de las tierras eultivadas
ineluyendo: cultivos anuales y permanentes, fru
tales, pasturas eultivadas, tierras de barbecho (eo
euere) y tierras en preparacion para cultivos.

Heetareas

4.716.100

3.968.970

2.257.180

1.848.860

3.140.140

15.931.250

Porcentaje

29,6

24,9

14,2

11,6

19,7

100,0

Fuente: F. I. A. - UNA y Contapar S.R.L.
(Cortesia de Contapar S.R.L.)
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Fuente: Estudio Ecologico de los Bos~ues de la
Region Oriental del PoroglJoy.(FAO)-1969.
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