
^  «>
■V

CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA
celade-sai;tiago

il
MAESTRIA M  DEMOGRAFÍA^

1981-JW82

i '

; ;  ,.y.;

OOCPAl

TRABAJO FINAL DE INVESTIGACION

Título : MIGRACION Y ESTRUCTURA AGRARIA EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO
PARANA-PARAGUAY, 1979

Autor : Ciro Martínez Gómez
Asesores: Guillermo Maccio

Jorge Arévalo

Santiago - Chile 
Diciembre 

1982

C Í :L AD:.;: A J P A L



CENTRO LATINOAMERICANO DE DEMOGRAFIA 
CELADE-SA-NTIAGO

MAESTRIA Eì'i DEMOGRAFIA 
1981-1^-^2

TRABAJO FINAL DE INVESTIGACION

Título : MIGRACION Y ESTRUCTURA AGRARIA EN EL DEPARTAEÍENTO DE ALTO
PARANA-PARAGUAY, 1979

Autor : Ciro Martínez Gómez
Asesores: Guillermo Macció

Jorge Arevaio

Santiago - Chile 
Diciembre 

1982

CELAD: ;A D D D P A L
. i '- j



I N D I C E

Página
I. BREVES ANTECEDENTES SOBRE EL PROCESO MIGRATORIO Y LA

ESTRUCTURA AGRARIA EN ALTO PARANA ......................  1
II. OBJETIVOS Y METODOLOGIA ................................  3

1. Necesidad de análisis y objetivos ..................  3
2. Metodología ........................................  4

O- III. RELACIONES ENTRE ESTRUCTURA AGRARIA Y PROCESO MIGRATORIO
EL EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA ......................  20
1. Tamaño de las explotaciones ........................  20
2. Tenencia de la tierra ..............................  36
3. Condiciones económicas de las explotaciones ........  39

3.1 Uso de la tierra ..............................  39
3.2 Intensidad de uso del suelo ...................  45
3.3 Tipos de producto .............................  50
3.4 Comercialización de productos ..................  53
3.5 Acceso al crédito .............................  65
3.6 Uso de tecnología ...................   68
3.7 Contratación de personal y uso de mano de obra

familiar ......................................  70
3.8 Resultado de la actividad productiva ........... 76

O l. IV. CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA Y LA MIGRACION
POR DISTRITO ............................................ 82
1. Localización de los migrantes, según categorías .....  82
2. Estructura agraria de los distritos ..................  85
3. Análisis de relaciones entre indicadores para

distritos ...........  92
V. RESUMEN Y CONCLUSIONES .................................  96

ANEXO 1 ......................................................  100
BIBLIOGRAFIA

c e l a d a .
C'’ ^

::p a l



I. BREVES ANTECEDENTES SOBRE EL PROCESO MIGRATORIO Y LA ESTRUCTURA
AGRARIA EN ALTO PARANA

El departamento de Alto Paraná, en el extremo centro-este del Para
guay, ha sido objeto de una política oficial de colonización de tierras, que 
comenzó a aplicarse a principios del decenio de 1960, por conducto del Ins
tituto de Bienestar Rural (IBR).

En consecuencia, se experimenta un acelerado proceso de inmigración 
hacia el área rural del departamento. La apertura de rutas, la alta ferti
lidad de los suelos, la fundación de centros poblados, el asecnso de los 
precios de los productos propios de la región en el mercado internacional 
(principalmente la soya),, para mencionar solo algunos, son factores que han 
contribuido a la aceleración del proceso que nos ocupa.— ^

Acompañando a la intensificación de la migración, se han dado cambios 
importantes en su composición:

a) Gana terreno la inmigración de brasileños.
b) Se hace más importante la inmigración espontánea, fuera de la acción 

oficial.
Como consecuencia, la estructura productiva agraria del departamento 

adquiere características particulares entre las cuales pueden mencionarse 
las siguientes:

a) Algunos colonos tienen productividad baja. Carecen de capacidad para 
introducir mecanización y sus posibilidades de habilitar tierras para el 
cultivo son limitadas. Otros colonos logran acceso a medios mecánicos para 
el desmonte y logran incrementar su superficie cultivada con mayor rapidez, 
aumentando sus niveles de productividad e ingreso.

_!_/ Una reseña completa de las causas asociadas con el proceso de coloni
zación al departamento puede encontrarse en:
Amarilla L., Joel Andres, Oddone, Hugo Raul, "Alto Paraná: Diagnós
tico de la Región", Secretaría Tecnica de Planificación-CELADE, 
Asunción, 1978.
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b) Parece ser que la acelerada expansión de la frontera agrícola no ha 
estado acompañada de un aumento paralelo de los servicios de apoyo (credito, 
asistencia tecnica, almacenamiento, comercialización) necesarios para el me
jor uso de los recursos naturales, y por lo tanto, se ha desperdiciado un 
amplio potencial en cuanto a desarrollo del sector agrícola y difusión de 
sus beneficios.

c) La mayoría de los colonos deben recurrir a credito no institucional 
(que se caracteriza por sus condiciones usuarias ), tanto por no existir la 
cobertura suficiente como porque los requisitos para el credito (propiedad 
sobre la tierra, rendimientos elevados) impiden a una parte de los agriculto
res el acceso a el. Estos agricultores deben acudir generalmente a los com
pradores de sus productos o a los proveedores de insumos para que les conce
dan anticipos sobre las cosechas, convirtiéndose estos intermediarios en 
principal fuente de credito caro.

d) El acopio y distribución de los productos se encuentra también mono
polizado por particulares, lo cual agrava el deterioro de los precios rela
tivos de los productos agrícolas. La falta de depósitos adecuados da lugar
a mayores perdidas de postcosecha. Esto unido a las dificultades de trans-

2/porte, ocasiona una mayor complejidad en los sitemas de comercialización.—
Se ha generado una situación de semi-monopsonio debido al numero limitado 
de compradores y la necesidad de vender la producción inmediatamente des
pués de la cosecha para evitar perdidas causadas por la falta de instalacio-

3/nes de almacenamiento.—

_2/ Secretaría Técnica de Planificación, Plan de Desarrollo Regional de 
Alto Paraná, Asunción 1978, segunda parte, volumen II, pág. 144.
Banco Mundial, Desarrollo Regional en el Este del Paraguay, Washington, 
diciembre 1978, pág. 9.



I I .  O B JE T IV O S Y METODOLOGIA

1. Necesidad de análisis y objetivos

El proceso de colonización con expansión de la frontera agrícola y las 
características del área rural reseñados antes, generan unas característi
cas particulares de organización de la producción agrícola^'en el departa
mento. Se hace necesario estudiar tales características y tratar de evaluar 
en que sentido ha actuado sobre ellas el proceso colonizador por los siguien
tes motivos:

a) Interes para el conocimiento demográfico. Dado que una variable 
demográfica (la migración) está involucrada, aquí se presenta la posibilidad 
de identificar algunos efectos sobre el lugar de destino, de la participa
ción de grupos diferentes de migrantes, en este caso migrantes de distinta 
nacionalidad y diferente período de integración a la estructura productiva.

b) Interés para la planificación. Una caracterización detenida de la 
estructura productiva del sector rural del departamento puede poner de 
relieve campos prioritarios para la acción oficial con el fin de que la 
dinámica del proceso se mantenga y tome la dirección necesaria con el fin 
de que se induzcan beneficios equitativos a la comunidad. Con este mismo 
interes puede evaluarse la acción ya desarrollada por el Estado de acuerdo 
con objetivos atribuibles a la acción oficial en cuanto a relocalización de 
grupos poblacionales.

c) Importancia del sector rural. El estudio del sector rural del 
departamento de Alto Paraná es importante en sí mismo porque en este sector 
es en "donde se origina el fenómeno de cambio (demográfico, económico, 
social, etc.) que se observa en el departamento, a partir de valores dife
rentes a los valores nacionales" y "lo observado en el área urbana es la 
respuesta y complemento al proceso iniciado en la zona rural".—

d) Utilización del sistema de información. Un sistema de información 
(encuesta ^ocio-económica y de migración de Alto Paraná), específicamente

_4/ Loaysa, Edilberto, Paraguay: migración y familia en el departamento 
de Alto Paraná, Alpar 1979, Santiago, junio 1981, pág. 46.
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destinado a captar y cuantificar el proceso de cambios demográficos y es
tructurales que ha tenido lugar en el departamento, está disponible para ser 
utilizado.

De acuerdo con las necesidades señaladas, los objetivos de este trabajo
son:

a) Caracterizar la estructura agraria del departamento de Alto Paraná 
al momento de la encuesta.

b) Examinar de manera detenida en qué forma, con qué intensidad y en 
que dirección ha influido sobre la estructura agraria la presencia de los 
migrantes brasileños.

c) Examinar también en qué forma y en qué dirección ha actuado la pre
sencia de una política estatal de colonización. ^

2. Metodología

2.1 Hipótesis
Definidos los objetivos descritos, el siguiente paso fue plantear unas 

hipótesis de carácter exploratorio que permitan orientar el análisis en 
cuanto a información a usar, diseño de indicadores, etc. Las hipótesis 
recogen básicamente afirmaciones encontradas en la literatura revisada, con 
respecto a dos grandes temas: la dualidad brasileños-paraguayos y los resul
tados de la acción oficial de colonización.

2.1.1 La dualidad brasileños-paraguayos
En todos los estudios sobre Alto Paraná se plantea la existencia de un 

dualismo entre colonos brasileños y colonos paraguayos. Se dice que los 
colonos brasileños emplean métodos de cultivo tecnológicamente más avanzados, 
lo que les facilita en gran medida el desmonte, preparación de la tierra y 
cosecha, planteando la posibilidad de que los pequeños productores sean 
eventualmente desplazados por el mayor poder económico de la agricultura 
mecanizada. Se plantea que el tamaño de las explotaciones de los brasileños
es mayor y están en mejores condiciones de absorber crédito y producir más

1 5/a corto plazo.—

_5/ Banco Mundial, op. cit. , pág. iii



Se señala también que los colonos brasileños "se han limitado a esta
blecer unidades productoras orientadas al abastecimiento del mercado brasi
leño, con dudosos rendimientos en divisas asimilables al sistema economico 
nacional y ha introducido bruscos cambios en las relaciones de precios de 
los productos agrícolas acentuando la inseguridad de mercado que afecta a 
la producción primaria local".—

En resumen estas y otras afirmaciones se encaminan a establecer la 
situación diferencial que se ha introducido en la estructura agraria, por 
la presencia, cada vez mas importante de los colonos brasileños, y a evaluar 
en qué medida el dinamismo de este estrato de migrantes genera beneficios 
para los paraguayos o si, por el contrario los esta desplazando a situacio
nes de marginalidad economica.

Para examinar en qué medida existen o no las diferencias planteadas y 
si la nacionalidad puede ser considerada como principal variable explicativa 
de tales diferencias, se propone la siguiente hipótesis de trabajo.

HIPOTESIS 1

La nacionalidad de los colonos constituye una variable importante para 
explicar las diferencias de las explotaciones en cuanto a:

a) Posesión del recurso tierra.
b) Acceso a formas de tenencia mas o menos favorables.
c) Condiciones econom.icas de las explotaciones, específicamente en lo 

referente a:
i) Grado de utilización de la tierra

ii) Tipos de producto
iii) Grado de comercialización de los productos,
iv) Acceso al crédito
v) Uso de tecnología
vi) Contratación de personal y uso de mano de obra familiar.

vii) Resultado de la actividad productiva.

_6/ Amarilla y Oddone, op. cit. pag. 170.
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2.1.2 Objetivos de la acción oficial de colonización

El objetivo fundamental de la acción oficial en materia de coloniza
ción debe ser la racionalización de la utilización de los recursos de la 
tierra. Dentro de este marco, el estado determina cuales son las zonas que 
por su situación de presión demográfica sobre la tierra, deben tratar de 
ser descongestinadas, así como cuáles serán las áreas de expansión recep
toras de tales corrientes. Debe determinarse también el tipo de colonos y 
el tamaño de las explotaciones que será adecuado en relación con la dispo
nibilidad de terrenos y capacidad de los suelos. Además, deberían planifi
carse los costos de proporcionar los servicios de apoyo para consolidar los 
asentamientos generando una economía con su propio dinamismo. Finalmente, 
deben tenerse en cuenta objetivos de eficiencia económica y equidad, dentro 
de los cuales la acción estatal debe propender al otorgamiento de títulos 
de propiedad y a fomentar la transferencia constante de tecnología de los 
grupos de agricultores avanzados a los más pobres.

Uno de los objetivos de la acción oficial de colonización que tomó 
como destino al Eje Este del Paraguay, era aliviar las crecientes presiones 
sobre la tierra que se estaban generando en el área alrededor de la capital 
del país, llamada "area minifundiaria". Aunque este objetivo parece haberse 
cumplido, se menciona en algunos estudios que el suministro de infraes
tructura, crédito y otros servicios complementarios, así como el tamaño 
asignado a las parcelas han sido insuficientes a mediano plazo, para el 
establecimiento de explotaciones estables en Alto Paraná.

Por ultimo, es posible que la afluencia explosiva de agricultores y el 
tamaño de los grupos familiares induzcan a una subdivisión de las parcelas. 
Los tres puntos anteriores llevarían a trasladar situaciones de minifundio 
a Alto Paraná y en ese caso, parte de los objetivos de la acción estatal 
de colonización no se estaría compliendo.

La evaluación de esta situación se hace posible en Alto Paraná, debido 
a que se dan simultáneamente un movimiento oficial y un movimiento privado 
de colonización, cuya comparación indicaría en que medida la vinculación 
al movimiento oficial significa para los colonos mayor o menor acceso a la 
propiedad, a los servicios de apoyo mencionados, al uso de tecnología y
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como tal situación influye sobre los resultados de la actividad productiva. 
En este sentido se plantea, también con carácter exploratorio, la siguiente 
hipótesis:

HIPOTESIS 2

A pesar de que su objetivo inicial es el de descongestionar áreas de 
minifundio, la acción oficial no ha dotado a los colonos de la suficiente 
tierra ni los servicios de apoyo necesarios para establecer explotaciones 
que superen las condiciones minifundiarias.

2.2 Definiciones

A continuación se definen variables y categorías involucradas en las 
hipótesis planteadas y la forma como fueron operacionalizadas para efectos 
de este estudio.

2.2.1 Categoría de los migrantes
Como se ha podido apreciar en la descripción del proceso migratorio 

hacia Alto Paraná, los migrantes extranjeros que tienen mayor peso en la 
población del departamento, son los migrantes brasileños.—  Son asimismo, 
los migrantes basileños quienes de una manera más decisiva han influido 
sobre la estructura agraria del departamento de Alto Paraná con la introduc
ción de nuevos rubros y métodos de cultivo. Es por esto que el análisis 
se centra en diferencias entre colonos brasileños y paraguayos.

Aparte de la nacionalidad y con el objeto de identificar algunas ten
dencias, puede estar influyendo sobre la calidad de las explotaciones, el 
tiempo que el colono ha permanecido integrado a la actividad productiva.
Este concepto puede ser particularmente importante en Alto Paraná, puesto 
que el migrante con más años en su explotación ha tenido mayor oportunidad 
de incorporar tierras al cultivo, mayor oportunidad de acceso a la propie
dad, ha podido establecer lazos comerciales y con las entidades crediti
cias, etc.

l_l El 43.8 por ciento de los migrantes son brasileños, el 24.7 por ciento de 
los migrantes son paraguayos y sólo el 1.9 por ciento son de otras 
nacionalidades.
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Como indicador de este concepto de antigüedad se tomo el año de ocupa
ción del lote, concepto que guarda relación más específica con la trayectoria 
del colono como productor agrícola, que el año de llegada al departamento.

Mediante la combinación de la nacionalidad y el año de ocupación del 
lote se obtuvieron las cuatro categorías de migrantes descritas a continua
ción:

8/
Paraguayos-brasileños
a) Recientes. Se trata de colonos^' que ocuparon el lote dentro de los 

cinco años anteriores a la encuesta, es decir entre 1974 y 1979.
b) Antiguos. Son los colonos que ocuparon la explotación en que fueron 

encuestados, antes de 1974.

2.2.2 Tamaño de las explotaciones

El tamaño de las explotaciones es un indicador de los recursos físicos 
poseídos por los colonos. Dado que es un indicador imperfecto, porque la 
tierra no es un recurso homogéneo, y el grado en que se lo use y la tecno
logía aplicada pueden compensar o incluso invertir la relación tamaño-pro
ductividad como sucede a menudo, sólo puede ser usado de una manera compa
rativa para establecer la equidad o desigualdad en la distribución de los

- 1 9/recursos agrícolas.—
La concentración de grandes extensiones en pocas manos va acompañada 

generalmente de sistemas ineficientes de producción, así como de formas 
semifeudales de vinculación del campesino con la tierra y con el terra
teniente. Por otro lado hay una amplia masa de pequeños productores que 
cultivan de una manera intensiva parcelas mínimas, el producto de las cuales 
a menudo es insuficiente para la subsistencia del productor y su familia.

Con relación a estas situaciones extremas se pretende ubicar a los 
colonos de Alto Paraná en cuanto a la distribución de la tierra, y en que

_8/ Fueron seleccionados unicamente jefes de hogar, no obreros del área 
rural los cuales pueden asimilarse con explotaciones agrícolas.
"La extensión física absoluta de las fincas difícilmente permite ha
cer una comparación entre ellas en regiones de diferentes climas, 
suelos, mercados y niveles de desarrollo tecnico y económico"
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medida su condición de migrante y la acción institucional han contribuido a 
que haya mayores o menores discrepancias en la dotación de recursos de los 
colonos.

2.2.3 Tenencia de la tierra

En este estudio,el termino "tenencia de la tierra" se utiliza para 
expresar las relaciones legales y tradicionales entre personas, grupos e 
instituciones que regulan los derechos al uso de la tierra, traspaso de la 
misma y goce de sus productos. Esta variable resume las relaciones sociales 
o de poder entre personas y grupos en el área rural. La distribución de los 
derechos de propiedad territorial determina en gran medida el grado en que 
los colonos tienen acceso a algunos servicios de apoyo como el credito.— ^
De aquí que las diferentes formas de distribución de la propiedad van nece
sariamente acompañadas de diferencias en cuanto a distribución de los bene
ficios del desarrollo^agrícola.

En America Latina se han encontrado y caracterizado formas muy diferen
tes de distribución de los derechos de propiedad y de usufructo que se vincu
lan en alguna medida con procesos de descomposición del latifundio y de 
capitalización de la agricultura. Con el primer proceso se han relacionado 
la mediería y aparcería que son formas de posesión en que los propietarios 
jurídicos de grandes extensiones otorgan el usufructo de pequeñas parcelas 
y algunos medios de producción a agricultores que retribuyen en especie 
con parte(generalmente la mitad) de las cosechas. Estas formas de usufructo 
se caracterizan fundamentalmente porque la propiedad jurídica de la tierra 
y su explotación no recaen sobre la misma persona; en segundo lugar, 
porque la apropiación del excedente por parte del propietario se hace en una 
forma directa y tangible, sin que tenga que pasar por el sistema de circula
ción y en tercer lugar, porque es una forma no montetria de procurarse 
fuerza de trabajo por parte de los grandes propietarios. Los arrendatarios, 
por su parte, son una forma mas ligada a la capitalización agraria.

10/ Generalmente el respaldo para la obtención de crédito en el agro es la 
tierra misma.
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Las características particulares del proceso de colonización al depar
tamento de Alto Paraná implican la presencia de formas de tenencia también 
particulares, a saber la ocupación, solicitantes, adjudicatarios.

Por ultimo, el acceso a la propiedad sobre al tierra, forma jurídica 
mas estable de apropiación, puede tomarse como indicador del ascenso social 
de los diferentes tipos de colonos en cuanto a su nacionalidad, período de 
ocupación y tipo de movimiento colonizador.

Enseguida se presentan las definiciones operativas de las categorías 
de tenencia usadas en este estudio.
Propietario: Es la persona que posee título de propiedad de la tierra que 

ocupa.
Adjudicatario: Es la persona a la que se ha concedido el derecho de ocupar

una parcela de tierra, por la cual está haciendo pagos en cuotas 
para obtener el título de propiedad.

Solicitante: Es la persona que ocupa una parcela de tierra fiscal y ha soli
citado formalmente que se le adjudique la parcela que ocupa. 

Arrendatario: Es aquel que ocupa una parcela de tierra perteneciente a otra 
persona y hace pagos, ya sea en dinero, especies o en mano de 
obra por el uso.

Mediero: Es aquel que usufructúa una parcela pagando por el uso de la misma 
con una parte (generalmente alrededor de la mitad) de su pro
ducto. No hace pago en efectivo.

Ocupante: Es aquel que ocupa de hecho una parcela de tierra sea esta fiscal 
o pertenenciente a un particular, sin pagar nada por ella, ni 
haber solicitado que esta se le adjudique.

2.2.4 Uso de la tierra

Para caracterizar suficientemente la parte de la estructura agraria 
que se refiere a uso del suelo, se han introducido los siguientes concep
tos :
Extensión cultivada

Es un concepto más refinado que la extensión bruta de la parcela, 
puesto que se aislan del análisis partes de la parcela que no han sido
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desmontadas por falta de recursos de los colonos o por inaccesibilidad, in
dicando las hectáreas cultivadas una situación más real de dotación de re
cursos físicos, y del esfuerzo de adecuación realizado por el colono.

Operacionalmente se utilizo el concepto de hectáreas cultivadas en la 
ultima cosecha.

Intensidad de uso del suelo

La intensidad de uso del suelo se refiere a que porción de la tierra 
poseída se usa realmente para la actividad productiva agrícola. Como se ha 
mencionado antes, diferentes grados de intensidad del suelo se asocian con 
diferentes tipos de actividad (mediando claro está las condiciones de clima, 
calidad del suelo y tecnología usada en cada región). Así por ejemplo, el 
uso ganadero del suelo implica casi por definición uso extensivo en parcelas 
de gran tamaño. Los cultivos con mayor orientación al mercado tienden a ser 
cultivados de manera más intensiva. Grados bajos de intensidad con grandes 
extensiones de tierra se asocian con latifundios, mientras que grados altos 
de intensidad con extensiones mínimas de tierras, serían indicadores de la 
existencia de minifundios.

Tipos de cultivo

Los cultivos principales de la región se han clasificado en comerciales, 
semicornerdales y de subsistencia. La existencia de uno o de otro tipo de 
cultivo puede asociarse con mayor o menor uso de tecnología, contratación 
de personal e ingresos. La presencia de cultivos de subsistencia sería 
indicio de minifundio, sobre todo si aparecen como la actividad principal 
de la explotación. Se debe tener en cuenta también el grado de diversifi
cación de la producción. Explotaciones de carácter familiar-campesino, 
tienden a diversificar la producción como se verá más adelante.

2.2.5 Indicadores de situación económica

2.2.5.1 Comercialización del producto
El'cultivo de productos comerciales por sí solo no es suficiente para 

caracterizar una explotación como comercial, debido a que puede darse la 
producción de cultivos comerciales en volúmenes relativamente pequeños para 
suplir necesidades internas de la explotación o para intercambio de
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pequeños excedentes entre fincas o en mercados locales. Esta comerciali
zación de pequeños excedentes no implica una vinculación real de la explo
tación con el mercado. La misma comercialización puede darse con produc
tos no caracterizados como comerciales. Por otro lado, la vocación comer
cial de las explotaciones por sí solas no constituye garantía de una vincu
lación favorable al mercado, es decir, que el productor agrícola no siempre 
obtiene los beneficios esperados con el comercio.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se introducen dos conceptos 
que tienden a refinar el de vocación comercial. Se trata de la distancia de 
la venta o lugar de la venta del producto (dentro de la finca o fuera de 
la finca) y el concepto de comprador del producto. Dentro de este último 
concepto se presentan las siguientes categorías: almacenero, acopiador, camio-
nero, cooperativa, consumidor final y fábricas. Las tres primeras corres
ponden a formas de intermediación y en las tres últimas el productor entra 
en contacto directo con el destinatario de sus productos o está asociado 
con otros productores con el objeto de eliminar la acción de los interme
diarios .

2.2.5.2 Acceso al credito
El segundo indicador de situación económica usado, es la utilización 

que haga la explotación del credito. También en esta oportunidad se 
requiere una precisión adicional referente a las fuentes de las que ese 
credito proviene. Esto es así porque cuando el productor acude a fuentes 
no institucionales, debe pagar intereses elevados en plazos dem.asiado cor
tos y puede verse avocado a realizar esfuerzos extraordinarios de uso de 
sus recursos para cumplir con tales obligaciones.

Teniendo en cuenta estas diferencias, se han conformado dos catego
rías de fuente de credito: Credito institucional, corresponde a la situa
ción en que los plazos y los intereses están dentro de los cánones le
gales. Se establece exigencias mínimas de rendimiento y como respaldo el 
título de propiedad. Se incluyeron en esta categorías los créditos prove
nientes del Banco Nacional de Fomento (BNF); fondo ganadero y cooperativas, 
Credito privado: es una situación desfavorable de credito, que incluye 
créditos obtenidos de comerciantes, compradores particulares y otros.
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2.2.5.3 Uso de tecnología
El siguiente indicador con que se quiere caracterizar la situación eco

nómica de las explotaciones es el uso de tecnología. En primer lugar puede 
darse en Alto Paraná la existencia de un estrato de productores que está en 
capacidad de usar medios mecánicos para el desmonte, teniendo por ese motivo 
mayores posibilidades de incorporar tierras al cultivo y producir a corto 
plazo. Por otro lado, la introducción de medios mecánicos puede realizarse 
directamente en el cultivo para aumentar la productividad de los factores.
En este sentido la posesión de medios mecánicos caracteriza por sí sola una 
mejor situación económica de la explotación.

En la incorporación de tecnología pueden identificarse varias etapas. 
Aquí fueron definidas cuatro categorías que pretenden recoger esa evolución, 
a saber: no uso de herramientas-solo herramientas manuales-animales y
tracción animal-elementos mecánicos.—

2.2.5.4 Contratación de personal y uso de mano de obra familiar
La contratación de personal es otro indicador de situación económica. 

Una relación que cabría esperar es que a mejores condiciones 
económicas de las explotaciones fuera contratado más personal. Esta rela
ción no puede, sin embargo , ser usada indistintamente y de una manera mecánica. 
Puede suceder que la mecanización de las explotaciones desplace mano de
obra, y por tanto, un bajo uso de este recurso se asocie con explotaciones

.. .  ̂ 12/mas eficientes.—
Por este motivo el análisis de la contratación de personal y la tec

nología deben estar ligados. El estudio paralelo de estas dos variables 
puede llevarnos a concluir si en el departamento se presenta tal desplaza
miento de mano de obra y en consecuencia, si la mecanización que está 
teniendo lugar en la agricultura, aunque beneficiosa desde el punto de 
vista de la explotación es una fuente potencial de desequilibrio dentro 
de la comunidad.

11/ El uso de insumos químicos no fue incluido en la encuesta. 
12/ Se verá que este no es el caso de Alto Paraná.
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Por su parte la sobreutilización de mano de obra familiar (infantil y 
femenina) es un indicador que se espera que tenga el comportamiento inverso 
al anterior, asociándose con una situación menos favorable de la explota
ción .

2.2.5.5 Resultados de la actividad productiva
El ultimo conjunto de indicadores trata de caracterizar a las explota

ciones de acuerdo con su resultado final. Por un lado intervienen las carac
terísticas de dotación y uso de los recursos productivos (tierra, crédito, 
mano de obra, tecnología) y se resumen en el rendimiento por hectárea.

Por otro lado, intervienen las condiciones en que el producto es ven
dido, las cuales determinan en que grado la producción física se realiza 
como mercancía, y se resumen en el precio del producto.

La combinación de los dos conceptos da como resultado una medida del 
ingreso bruto obtenido de la producción. Además, interesaría saber en que 
grado este está siendo suficiente para la subsistencia. Para aportar 
alguna ilustración en este sentido, se ha incluido el concepto de ingresos 
fuera de la agricultura.

Se espera que estratos en condiciones productivas desfavorables deban 
acudir con mayor frecuencia a este tipo de ingresos como forma de suplir 
necesidades del grupo familiar que de otra manera quedarían insatisfechas.

2.2.6 Economía familiar campesina y capitalización
Es necesario aclarar el sentido en que se usan aquí dos importantes 

conceptos adicionales que contribuirán a la caracterización de la estructu
ra agraria del departamento:
Economía familiar campesina

Adelantándonos un poco a la presentación de los resultados, diremos 
que se encontró que en el departamento de Alto Paraná predominan las explo
taciones de tipo familiar y que las características económicas encontradas

. , 1 3 /las sitúan en lo que diversos autores han llamado"economías campesinas".—

13/ Vease: Schejtman, Alexander, "Economía campesina, lógica interna, 
articulación y persistencia", revista de la CEPAL, agosto de 1980.
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Sus características principales son:
a) En las economías campesinas, el objetivo de la producción es la 

reproducción de la unidad familiar.
b) El origen de la fuerza de trabajo es fundamentalmente familiar y 

sólo ocasionalmente se da contratación asalariada.
c) La tecnología usada es intensiva en mano de obra.
d) El destino de los productos es parcialmente mercantil.
e) El criterio de intensificación de uso de los recursos es: máximo 

producto total aun a costa de una disminución del producto medio.
Se observará que sólo ubicando a las explotaciones del departamento 

dentro de este tipo de economía, podrán explicarse comportamientos que en 
la economía clásica no serían racionales.

Capitalización
Se llama capitalización de la agricultura, el proceso por el cual 

este sector de la producción se articula a la circulación monetaria. Tal 
articulación se da principalmente a través del intercambio de bienes y ser
vicios, insumos, fuerza de trabajo y tierra. Intercambio que se caracteriza 
por ser asimétrico (hay transferencia de excedentes del sector agrícola al 
resto de la economía). En la medida que una explotación use más tecnología 
(adquiera insumos) contrate más personal asalariado, use crédito y comercia
lice más sus productos (intervenga en transferencias monetarias) puede decirse 
que esa explotación es más capitalizada.

2.3 Los datos
Este estudio utiliza los datos de la encuesta socio-económ.ica y de mi

gración de Alto Paraná (Alpar), realizada en agosto de 1979. En particular 
se utilizarán los datos provenientes del formulario B, el cual estaba diri
gido a jefes de hogar no obreros del área rural, y que fueran inmigrantes 
paraguayos o brasileños. La restricción jefes de hogar no obreros del
área rural hace que cada encuestado represente una explotación agrícola.

14 /En total fueron obtenidos 864 casos,—  que constituyen aproximadamente un 
10 por ciento de las explotaciones del departamento.

14/ En algunos casos aparecen 865 observaciones. Esto se debe a redondeo 
del datos al realizar la ponderación de la muestra.
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La información recogida en el formulario B de la encuesta y utilizada 
en este estudio, de acuerdo con los conceptos para los que fue usada, se 
presenta esquemáticamente a continuación:

Variable Numero Contenido de la pregunta

1. Tipo de movimiento colonizador 1 Tipo de colonia:IBR, privada, 
otras tierras

2. Año de ocupación del lote 3 Año
3. Tamaño de la explotación 4 Hectáreas del lote
4. Tenencia de la tierra 2 Propietario, adjudicatario, sol¿ 

citante, arrendatario, medierò, 
ocupante, otro

5. Uso de la tierra
5.1 Extencion cultivada 6 Hectáreas cultivadas para ultima 

cosecha
5.2 Intensidad de uso 6,4
5.3 Tipo de productos

5.3.1 Cultivos 8 Cultivos en la ultima cosecha
5.3.2 Pecuaria 9.9a Posesión de animales

6. Características económicas de 
las explotaciones 

6.1 Comercialización del producto
6.1.1 Porcentaje vendido 8 Cantidad vendida, producción 

total (por cultivo)
6.1.2 Lugar de venta 16 Venta dentro o fuera de la finca 

(por producto)
6.1.3 Comprador del producto 17 Venta a almacenero, acopiador, 

camionero, cooperativa(por prod)
6.2 Acceso al credito 18 Recepción de credito

6.2.1 Fuentes del credito 19,19a BNF, Fondo Ganadero, cooperativa, 
comerciante, compradores, par
ticulares, otros

6.3 Uso de tecnología 14 Disponibilidad de elementos de 
trabajo

6.4 Contratación de personal 12 ¿Cuentan ustedes con personal 
contratado?

6.5 Utilización de mano de obra
familiar 11 Familiares varones de 18 años, de 

12 a 18 años o mujeres mayores 
de 12 años trabajando en agri
cultura

6.6 Resultados de la actividad 
productiva

6.6.1 Rendimientos 8 Produce.total, has. cultivadas
6.6.2 Precios del producto 16 Pago por unidad del producto
6.6.3 Ingresos fuera de la

agricultura 20,21 Si tuvo o nó ese tipo de ingresos 
y monto de los mismos
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En cuanto a la calidad de los datos no se realizo aquí una evaluación espe- 
cifica,pero en algunos resultados, para los que se pudo hacer confrontación 
con otras fuentes, se presentó una alta coherencia con lo obtenido en la 
encuesta (caso de precios de los productos y rendimientos por hectárea).

Todos los cuadros^-^^ presentados provienen de tabulaciones específica
mente obtenidas para este estudio, utilizando la base de datos de la encues
ta existente en CELADE.

Debe señalarse que la encuesta socio-económica y de migración de Alto 
Paraná fue realizada con el auspicio de la Secretaría Técnica de Planifi
cación del Paraguay (STP), entidad que participó activamente en el diseño 
de toda la encuesta. El cuestionario B, en el cual como se ha señalado, 
se basa el presente estudio, fue íntegramente diseñado por la STP.

La responsabilidad por el trabajo de campo estuvo a cargo de la 
Dirección General de Estadística y Censos del Paraguay, quien colocó a 
disposición de la encuesta un director, supervisores y entrevistadores.
Esta entidad también tuvo a su cargo la codificación y grabación de los 
datos en cinta magnética y la limpieza de la información, la cual una vez 
pletada,se facilitó al CELADE copia de cada una de las cintas de los formu
larios A, B, C1 y C2 de la encuesta, con las cuales se creó un archivo 
único.

El financiamiento de la investigación corrió a cargo de la Dirección 
General de Estadística, en lo correspondiente a infraestructura y material 
de apoyo (vehículos, etc.) y del programa CELADE-Canadá.

En el anexo 1 pueden encontrarse copias del formulario A y B de la 
encuesta.

15/ Salvo en los cuadros relativos a distribución de fincas por tamaño en 
otros países y a precios y rendimientos de productos agrícolas que 
provienen de las fuentes indicadas en cada caso.
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2.4 Procedimientos

2.4.1 Técnicas de análisis

Básicamente,el estudio se ha realizado a partir de análisis bivariados 
de distribuciones de frecuencias y mediante comparación de los valores pro
medio que la variable dependiente adquiere para las diferentes categorías 
en que se ha desagregado la variable independiente.

En las tabulaciones cruzadas, con cada variable introducida en el aná
lisis, se reduce el numero de casos en las celdas y disminuye la confiabili
dad estadística de las asociaciones que se encuentren. En este estudio, 
dado el tamaño pequeño de la muestra, se consideró importante controlar 
mediante una prueba de significación, la validez de las relaciones encon
tradas. Se encontró que era preferible usar tabulaciones con no más de una 
variable de control.

Dado que el análisis podría ser insuficiente, sobre todo al tratar de 
evaluar el peso relativo de los efectos de diferentes variables independien
tes sobre la variable dependiente, se consideró necesario utilizar un método 
que permitiera el análisis simultáneo de varias variables sin perder el 
poder explicativo de estas, ni la validez estadística del análisis.

Se encontró que este método es el de análisis de clasificación multiple, 
convencionalmente abreviado MCA. Sin embargo, se tuvieron dos limitaciones 
para la aplicación de este método:

- El diseño de modelos explicativos acabados de cada variable depen-
16 /diente excedía los alcances de este trabajo.—

- Se debieron escoger solamente algunas de las variables dependientes 
a ser explicadas, debido a que eran las únicas que se presentaban en forma 
cuantitativa como el modelo lo exige. La definición en forma cuantitativa 
de las restantes variables excedía también los objetivos de este trabajo.

Finalmente, y dentro de otro nivel de análisis, el distrital, se usó 
también como procedimiento analítico una matriz de correlaciones simples 
entre los indicadores, con sus respectivas pruebas de significación esta
dística.

16/ Por esta razón, la explicación lograda por los modelos presentados es 
baja en la mayoría de los casos.
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Cabe señalar finalmente, que el análisis aquí realizado es esencialmen
te estático, y solo ocasionalmente basados en algunas leyes del comporta
miento economico, o en tendencias ya identificadas en America Latina se in
fieren evoluciones futuras de la estructura agraria o del proceso migrato
rio, las cuales no pasan de tener un carácter conjetural.

2.4.2 Pruebas de significación

Para todas las tabulaciones cruzadas se realizo la respectiva prueba 
de significación Chi cuadrado. Para la mayoría de las tabulaciones pre
sentadas se obtuvo significación a niveles de confianza mayores del 95 por 
ciento (cuando este no fue el caso, se ha indicado bajo el cuadro).

En todos los casos en que se usaron promedios, la prueba F indico que 
estos eran significativamente diferentes para las categorías usadas con 
nivel de confianza mayor al 99 por ciento.

En los análisis con MCA, se indican las relaciones que no pueden consi
derarse significativas y las conclusiones se basan en aquellas que dan un 
grado satisfactorio de significación.



III. RELACIONES ENTRE ESTRUCTURA AGRARIA Y PROCESO MIGRATORIO 
EN EL DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA

1. Tamaño de las explotaciones

1.1 Situación General

Una primera aproximación a la caracterización de una estructura agra
ria es el estudio del tamaño de las explotaciones, por ser la tierra el 
recurso principal de la actividad agrícola.— '̂

En los estudios sobre estructura agraria en América Latina se ha 
constatado la existencia de un marcado contraste entre un pequeño porcen
taje de explotaciones mayores que se apropia de un alto porcentaje de la 
superficie agrícola y, por otro lado, el gran numero de pequeñas explota
ciones que se reparten una porción mínima de la superficie.

El cuadro 1 ilustra tal situación para algunos países y regiones de 
América Latina. Como puede observarse, Paraguay no constituye una excep
ción a tal situación de desigualdad, sobre todo si se considera que en la 
fecha para la que se ha tomado su información, varios de los países presen
tados en el cuadro (México, Ecuador, Perú, Colombia y Chile) habían empren
dido, y en algunos casos mantenían, programas de reforma agraria destinados

- 18/precxsamente a aminorar tales desequilibrios.—
Los resultados de la encuesta respecto del tamaño de las explotaciones 

en el departamento de Alto Paraná, indican que la situación de desequili
brio es menos acentuada en el departamento ya que las explotaciones menores 
de 20 has. son algo más de la mitad, pero se reparten una porción de la 
superficie mayor que en cualquiera de los casos latinoamericanos presentados 
(el 18.7 por ciento).

17/ Otros aspectos físicos deberían considerarse dentro del recurso "tierra" 
como por ejemplo la dotación de canales de regadío, accesibilidad, fer
tilidad, posibilidades de meacanizacion etc., puesto que la tierra no es 
un recurso homogéneo . La Encuesta Alpar no provee información sobre ellos.

18/ Los límites de lo que se considera pequeñas y grandes parcelas o mini
fundios y latifundios no son uniformes entre los países, puesto que 
llevan implícito un supuesto acerca del tamaño necesario para proveer 
de subsistencia o manutención a un numero también variable de personas, 
así como conceptos acerca de las relaciones de vinculación de el agri
cultor con la tierra, intensidad de uso, etc.
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Cuadro 1

DISTRIBUCION DEL NUMERO Y AREA DE LAS EXPLOTACIONES PEQUEÑAS Y 
GRANDES EN DIFERENTES PAISES

Pequeñas (1) Grandes (2)
País o region Porcentaj e 

del numero
Porcentaje 
del área

Porcentaje 
del numero

Porcentaj e 
del área

a/Guatemala (I960)— 

a/
Ecuador (1960)—  ̂
Argentina (1960)

> a/
Peru (1960)-'̂
Colombia (1960)- 
Brasil (1960)— '̂ 
Chile (1960)-'̂

b/Estados Unidos(1964)— 
Paraguay (1978)— '̂

88.4 14.3 0.1 40.8
89.9 16.6 0.4 45.1
43.2 3.4 0.8 36.9
88.0 7.4 1.1 82.4
64.0 4.9 1.3 49.5
22.5 0.5 4.7 59.5
36.9 0.2 6.9 81.3
26.0 1.6 25.5 80.1
83.7 5.0 4.9 92.7

a./ Comité Interamericano de Desarrollo Agrícola, CIDA, "Tenencia de la
Tierra y Desarrollo Socio-economico del Sector Agrícola, Argentina",
Washington, 1968.
(1) Granjas demasiado pequeñas para proveer ocupación a una familia 

(dos trabajadores) dados los ingresos y nivel de tecnología y 
capital que predominan en la region.

(2) Granjas lo suficientemente grandes como para proveer ocupación a 
más de 12 personas.

_b/ Pecht, Waldomiro, "Estructura Agraria y Dinámica de Población", PISPAD,
Mexico, 1974.
(1) Menos de 20.24 has. (1 hectárea-ha.- = 10.000m2. = 2.471 acres)
(2) Mayores de 105.22 has.

_c/ Amarilla y Oddone, op. cit.
(1) Menos de 20 has.
(2) Más de 20 has.

La situación de relativo mayor equilibrio en cuanto a la distribución 
de la tierra puede atribuirse directamente a las características particu
lares que tomó el proceso de poblamiento de la región (como ya se ha men
cionado) , específicamente al hecho de tratarse de un proceso de coloniza
ción con intervención del estado, mediante el cual se regula en gran medida 
el tamaño asignado a las colonias. Por lo menos en las colonias de
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carácter oficial, (colonias del IBR) se delimitan lotes de 20 has. después 
de establecido el asentamiento. Es posible que tales lotes se subdividan 
entre familiares posteriormente, generando lotes menores, así como es posi
ble que el movimiento colonizador privado, espontaneo genere una muy variada 
gama de tamaños de los predios y quiza la concentración de tierras de la que 
venimos hablando. No se puede negar, sin embargo que la acción del IBR ha 
actuado por lo menos en principio, como un amortiguador del desequilibrio 
en la apropiación del recurso tierra.

Por otro lado, deteniéndose un poco en las posibilidades económicas 
de éste 52.6 por ciento de parcelas menores de 20 has., se debe recordar 
que en Alto Paraná por su situación de frontera agrícola en expansión, el 
esfuerzo de desmonte y adecuación de tierras es mucho mayor que cuando se 
trata de terrenos ya integrados a la actividad agrícola y por lo tanto las 
extensiones cultivadas son en realidad pequeñas. Con mayor razón cuando 
las colonias dependen básicamente de la mano de obra familiar para hacer el

19/desmonte, como es el caso para la gran mayoría de colonos del departamento.— ‘
20/Al respecto el Banco Mundial—  encontró que estos colonos realizan el des

monte "normalmente a razón de una hectárea al año hasta un máximo de alre
dedor de 10 has., superficie que parece constituir el límite físico para 
realizar esta tarea sin utilizar métodos mecanizados". Por su parte,
Amarilla y Oddone indican que "el agricultor típico trabaja sobre 5-6 
hectáreas desmontadas a golpes de hacha o -en el mejor de los casos- con
motosierra. El suelo queda poblado de tacones y troncos que impiden la

„ 21/mecanización .—
En la ultima columna del cuadro 2 puede comprobarse como la extensión 

cultivada es relativamente pequeña, frente a la extensión de la parcela.

19/ Se verá mas adelante que el uso de elementos mecánicos se restringe a 
sólo el 15 por ciento de las explotaciones.

20/ Banco Mundial, op.cit., pág. 9.
21/ Amarilla y Oddone, op.cit., pág. 105.
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Cuadro 2

ALFAR: DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN TAMAÑO, SUPERFICIE 
OCUPADA Y SUPERFICIE MEDIA CULTIVADA

Categorías de 
tamaño de las 
explotaciones

Número de explotaciones Superficie ocupada Superf ic. 
media 
culti 
vada 
(has.)

Número Porcen
taje

Porcen 
taje 

acumul.
Has. 

Totales
Porcen
taje

del área

Porcen
taje

acumul.

De 1 a 4 has. 72 8.3 8.3 180 0.7 0.7 2.37
De 5 a 19 has. 383 44.3 52.6 4.596 18.0 18.7 6.59
De 20 a 49 has. 352 40.7 93.3 12.144 47.7 66.4 11.48
De 50 has. y más 58 6.7 100.0 8.555 33.6 100.0 51.26

Total 865 100.0 25.475 100.0 11.37

Puede apreciarse que el 8 por ciento de explotaciones mas pequeñas cultivan 
solo 2.37 has. en promedio. Es fácil suponer que en cultivos de este tama
ño la producción apenas sea suficiente para la subsistencia e incluso que 
probablemente el colono deba recurrir a fuentes de ingreso fuera de la agri
cultura. A estas explotaciones podríamos llamarlas "subfamiliares".

Las explotaciones que poseen entre 5 y 19 has., por su parte tienen 
en promedio una extensión de 6.59 has. cultivadas. Esta extensión habili
tada para cultivo hace que podamos llamar a estas explotaciones "familiares", 
dado que como se señalo antes, 10 has. en cultivo (desmontadas) parece ser 
el límite para una explotación basada en mano de obra familiar.

Por su parte, las explotaciones de más de 20 has. de superficie bruta, 
ya cultivan en promedio mas de 10 has. y este es un indicio de que usan
mecanización y mano de obra contratada, motivo por el cual serán llamadas

22/aquí "multifamiliares".—

22/ Adaptación de la clasificación del OIDA: tamaño "subfamiliar" aquel 
cuyas tierras son insuficientes para satisfacer las necesidades míni
mas de una familia y para permitir la utilización de su trabajo pro
ductivamente durante todo el año. Tamaño "familiar" aquel que dispone 
de suficiente tierra para mantener una familia a un nivel satisfactorio 
de vida mediante el trabajo de sus miembros y la aplicación de la 
tecnica predominante en el área. Tamaño "multifamiliar mediano" el

(continúa)
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Esta clasificación se usa aquí solo de una manera tentativa debido a 
que solamente cuando se consideren elementos adicionales como tecnología, 
tipos de cultivos y personal contratado, podrá conocerse el tamaño que, 
dadas las condiciones prevalecientes en la región pueda considerarse 
"subfamiliar".

Hasta aquí puede decirse, resumiendo, que el proceso colonizador ha 
generado una situación de relativo equilibrio en la distribución de la 
tierra en el departamento y que la presencia de parcelas poco aptas para 
la subsistencia se reduce a un 8 por ciento del total de explotaciones.

Debe señalarse también que la situación generalizada de las explota
ciones (el 85 por ciento) es de carácter intermedio, en el que cabe esperar 
utilización básica de mano de obra familiar, algún uso esporádico de fuerza 
de trabajo contratada (para cosecha), escaso uso de mecanización y, como 
consecuencia una productividadeingreso relativamente bajos, uso relativa
mente escaso de crédito, sometimiento a condiciones desfavorables de comer
cialización, dedicación sólo parcial a actividades de carácter comercial,
etc., características que se atribuyen a este tipo de economías familiares 

23/campesinas—  y las cuales se irán comprobando en el transcurso de este 
estudio.

Por otra parte, se comprueba la existencia de un estrato de explota
ciones con mas de 50 has. cultivadas en promedio, que se espera este aso
ciado con utilización de tecnología, mayor productividad, uso de mano de 
obra contratada, etc. Este pequeño estrato es el de mayor dinamismo y con 
mayores posibilidades económicas.

22/ (Continuación) que tiene las tierras necesarias para emplear un nu
mero mayor de trabajadores que el que aportan los miembros de la 
familia. Tamaño "multifamiliar grande" posee tierras suficientes 
para dar ocupación permanente a una fuerza de trabajadores, requiere 
división de trabajo y organización jerárquica. Ver CIDA, op.cit., 
pág. iv.

23/ Schejtman, Alexander, Economía Campesina: lógica interna, articula
ción y persistencia. Revista de la CEPAL, Agosto 1980, pág. 133.
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1,2 Tamaño de las explotaciones por categoría del migrante

Cabe preguntarse ahora de que manera los migrantes, según su naciona
lidad y el período de ocupación del lote están participando de la distri
bución de la tierra que hemos descrito, en particular si se verifica la 
hipótesis según la cual los migrantes brasileños tienden a poseer exten
siones mayores que los paraguayos.

Observando el cuadro 3 puede identificarse una leve tendencia en el 
sentido planteado por la hipótesis:

Por un lado, los migrantes paraguayos recientes son los que tienen 
relativamente más explotaciones de carácter subfamiliar (13.3 por ciento), 
seguidos por los paraguayos antiguos con 10.1 por ciento de explotaciones 
subfamiliares, los brasileños recientes con 5.7 por ciento de explotaciones 
de este tipo y, finalmente los brasileños antiguos con 1.4 por ciento de 
explotaciones subfamiliares. En el otro extremo, el porcentaje de explota
ciones multifamiliares grandes asciende a medida que pasamos de los para
guayos recientes a los brasileños antiguos. Si se observa la segunda parte 
del cuadro 3, puede decirse que las explotaciones subfamiliares son mucho 
mas frecuentes (11.5 por ciento) entre migrantes paraguayos, mientras que 
las explotaciones multifamiliares grandes se encuentran con mas frecuencia 
entre migrantes brasileños (13.9 por ciento).

Con relación al período de ocupación, se encuentra que los migrantes 
recientes tienen con mayor frecuencia (9.4 por ciento) explotaciones sub
familiares y en el otro extremo los migrantes antiguos tienen con mayor 
frecuencia (9.1 por ciento) explotaciones multifamiliares grandes. Puede 
decirse entonces que la nacionalidad y el año de ocupación actúan en el 
mismo sentido, sobre el tamaño de las explotaciones. Cabe preguntarse 
¿cuál es el efecto mayor? Si se consideran los tamaños extremos, se dedu
ciría un mayor efecto de la nacionalidad. Pero si se observan los valores 
intermedios, habría una mayor influencia del año de ocupación. Si se acu
mulan los porcentajes correspondientes a fincas subfamiliares y familiares 
por un lado, y por otro los correspondientes a multifamiliares, se obtiene 
que el efecto mayor lo introduce el año de ocupación.
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ALFAR;

Cuadro 3

TAMAÑO DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN CATEGORIA DEL MIGRANTE

- - Tamaño de 
las ex- Subfamiliar Familiar Multifam.

medio
Multifam.
grande Total

« •
plotac. Numero 

de ex-
Categoría plota- 
delmigrante clones

Por
cen
taje

Numero 
de ex
plota
ciones

Por
cen
taje

Numero 
de ex
plota
ciones

Por
cen
taje

Numero 
de ex
plota
ciones

Por
cen
taje

Numero 
de ex
plota
ciones

Por
cen
taje

• Paraguayos
recientes 29 13.3 99 45.4 87 39.9 3 1.4 218 100.0

■
Paraguayos

antiguos 28 10.1 121 43.7 125 45.1 3 1.1 277 100.0
Brasileños

recientes 13 5.7 124 54.6 74 32.6 16 7.1 227 100.0
Brasileños

antiguos 2 1.4 39 27.9 64 45.7 35 25.0 140 100.0

Total
Paraguayos 57 11.5 220 44.4 212 42.8 6 1.2 495 100.0

« Total
Brasileñosi 15 4.1 163 44.4 138 37.6 51 13.9 367 100.0

Total
recientes 42 9.4 223 50. 1 161 36.2 19 4.3 445 100.0

Total
antiguos 30 7.2 160 38.4 189 45.3 38 9.1 417 100.0

Total 72 8.4 383 44.4 350 40.6 57 6.6 862 100.0

En resumen, se observa una tendencia débil a que los migrantes brasi
leños tengan explotaciones de mayor extensión, y posiblemente, más impor
tante que el efecto de la nacionalidad es el efecto del año de ocupación.

Este efecto importante del año de ocupación puede deberse a las 
siguientes situaciones: a) que se está produciendo un cambio en la calidad 
de los asentamientos de tal manera que los recientes usan el suelo de manera 
más intensiva; b) que hay un proceso de concentración de la tierra de manera 
que los migrantes antiguos van consolidándose en explotaciones mayores; 
c) que al ubicarse en parcelas ya desmontadas el tamaño medio para cumplir
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los requerimientos de producción de los nuevos inmigrantes es cada vez 
menor; d) el precio de la tierra ha subido como consencuencia de la espe
culación originada por el mismo proceso de colonización y por lo tanto, es 
más difícil cada vez el acceso a parcelas mayores.

El análisis de los tamaños medios de la explotación por categoría del 
migrante permitirá reforzar las conclusiones a las que se ha llegado en este 
capítulo: De acuerdo con el cuadro 4, se confirma la asociación ya descrita 
entre tamaño de las explotaciones y categoría de migrante, pero por otro 
lado se observa una mayor homogeneidad en cuanto al tamaño de sus explota
ciones para el caso de los paraguayos, mientras que el mayor coeficiente 
de variación que se registra para los brasileños indica que sus explotaciones 
tienen tamaños más variables. Este hecho está muy probablemente ligado con
el mayor peso que tienen para los colonos brasileños los movimientos espon-

. 24/tañeos de colonización.—

Cuadro 4

ALPAR: TAMAÑO MEDIO Y COEFICIENTE DE VARIACION DEL TAMAÑO DE LAS
EXPLOTACIONES POR CATEGORIA DEL MIGRANTE

Categoría del migrante Tamaño medio 
de explotación

Coeficiente 
de variación

Numero de 
explotaciones

- Paraguayos recientes 15.30 0.68 218
Paraguayos antiguos 17.03 0.63 277
Brasileños recientes 20.20 1.16 228
Brasileños antiguos 37.10 1.02 141

*s- Total 20.70 22.40 864

24/ Se encentro que el 78.9 por ciento de los colonos brasileños están 
ligados a movimientos privados de colonización, contra el 54.7 por 
ciento solamente de los paraguayos en este tipo de movimientos. Los 
paraguayos están más vinculados a movimientos oficiales de coloniza
ción (el 45.3 por ciento que los brasileños (el 21.1 por ciento).
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1.3 Tamaño de las explotaciones y características del movimiento colonizador

Como se menciono en el capítulo introductorio, la encuesta provee in
formación sobre el carácter oficial o privado en el que se han inscrito los 
migrantes.

El tipo de colonia puede ser: "colonia oficial”, "colonia privada" u 
25/"otras tierras".—  Con esta información se pretende evaluar el resultado 

de la acción oficial de colonización, dentro de los términos de la hipótesis 
planteada en la introducción. Con este proposito, en adelante se incluirá, 
para cada característica examinada de las explotaciones, un cruce por el 
tipo de colonia.

En cuanto al tamaño de las explotaciones se verifica que: tanto los 
colonos que hacen parte de las colonias oficiales como los que participan 
de movimientos de carácter privado, se localizan preferencialmente en el 
tamaño que hemos llamado "familiar". Sin embargo, si comparamos los pesos 
relativos que cada tamaño toma dentro de los diferentes tipos de colonia, 
observamos que los tamaños intermedios tienen un peso mayor en las colonias 
oficiales que en las colonias privadas, mientras que en estas hay una 
mayor presencia de explotaciones grandes. (Vease el cuadro 5).

Cuadro 5

ALFAR: DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES, SEGUN TIPOS DE COLONIA Y TAMAÑO

Tipo de 
colonia

Tipos 
de tamaño

Colonia IBR Colonia privada Total

Numero 
de expío 
Paciones

Porcen
taje

Numero 
de expío 
Paciones

Porcen
taje

Numero 
de expío 
Paciones

Porcen
taje

Subfamiliar 22 7.7 42 7.7 64 7.7
Familiar 146 50.9 225 41.4 371 44.7
MuItifam.Medio 77 26.8 99 18,2 176 21.2
Multifam.Grde. 42 12,5 177 32,6 219 26.4

Total 287 100.0 543 100.0 830 100.0

25/ En el tipo "otras tierras" aparecen solamente 30 explotaciones (3.5 
por ciento del total) que no serán tenidas en cuenta en adelante.



Puede afirmarse entonces que hay tendencia (aunque leve) a que las colo
nias de carácter privado tengan mayores tamaños que las colonias del IBR.
Sin embargo, observando los valores absolutos que aparecen en el tamaño sub
familiar, encontramos que hay casi el doble de explotaciones privadas que 
de explotaciones oficiales en este tamaño, indicando que hay mayores dese
quilibrios dentro de las colonias privadas.

El tamaño medio de las explotaciones por tipo de colonia refuerza la 
tendencia a que las colonias privadas sean mayores que las oficiales. Pero 
además, puede decirse que hay una variabilidad mayor del tamaño de las ex
plotaciones privadas. (Vease el cuadro 6).

Puede decirse que la presencia de explotaciones más grandes y más 
pequeñas de lo establecido para las colonias del IBR da cuenta de un proceso 
de descomposición (subdivisión) y recomposición (concentración), dentro de 
ese tipo de colonias, pero ese proceso no alcanza a generar los desequili
brios propios de la colonización espontánea. 0 sea, en resumen se verifica 
que la acción oficial defiende en parte la desigualdad en la distribución 
del recurso tierra, pudiéndose, en este aspecto por lo menos decir que la 
hipótesis con respecto a la acción oficial no se cumple.

Cuadro 6

ALFAR: TAMAÑO MEDIO Y COEFICIENTE DE VARIACION DEL TAMAÑO 
DE LAS EXPLOTACIONES POR TIPO DE COLONIA
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Tipo de colonia Tamaño medio 
de explotación

Coeficiente 
de variación

Numero 
de expío 
raciones

Colonia IBR 16.28 0.59 287
Colonia privada 23.45 1.15 543

.
Total 20.70 22.15 831

Se ha encontrado hasta aquí que tamaños mayores de explotación se 
asociacian con migrantes brasileños y con migrantes en colonias privadas.
Es de esperar que la acción de categoría de migrante y tipo de finca simul
táneamente, acentúe las diferencias en el tamaño de las explotaciones.
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Al examinar este aspecto se pudo observar (vease el cuadro 7), que al 
introducir el tipo de finca, las asociaciones encontradas entre tamaño de 
las fincas y categoría del migrante, no desaparecen pero se atenúan.

Los brasileños que aparecen en colonias del IBR no representan una 
vinculación oficial de los migrantes de esa nacionalidad al movimiento de 
colonización estatal. Se trata, probablemente del producto de transferencias 
de tierras que conservaron el título de colonia del IBR. Por lo tanto, la 
comparación se hará entre categorías de migrante en colonias privadas, o 
sea, observar que pasa con paraguayos y brasileños en igualdad de condi
ciones en cuanto a movimiento colonizador.

Puede mencionarse que, la frecuencia con que aparecen paraguayos re
cientes, asociados al tamaño subfamiliar, es mayor cuando se trata de colo
nias privadas. Esto corrobora una vez más que el movimiento oficial de 
colonización impide, más que el movimiento espontáneo, la presencia de 
explotaciones de muy pequeña dimensión.

En los tamaños intermedios puede observarse que los brasileños recien
tes predominan en el tamaño familiar, pero ahora los paraguayos antiguos 
predominan en el multifamiliar medio. Esto indicaría que la asociación 
brasileños, tamaños mayores no se cumple cuando se controla el tipo de 
finca, permitiendo deducir que esta parte de la hipótesis N° 1 no puede 
sostenerse adecuadamente.

La menor significancia de la asociación entre el tamaño de las explo
taciones y la categoría de migrante cuando se trata de colonias oficiales, 
corrobora la afirmación de que hay mayores desequilibrios dentro de las 
colonias privadas, mientras que en las colonias oficiales hay una mayor 
concentración de las explotaciones en los tamaños intermedios, debido a 
que el IBR define un tamaño para sus explotaciones, el cual puede haberse 
modificado, pero no sustancialmente.

Los marginales de línea del cuadro 8 permiten deducir también obser
vaciones acerca del tipo de movimiento colonizador en que se inscriben los 
migrantes, según su categoría. Puede decirse que los inmigrantes paragua
yos han llegado al departamento más frecuentmente vinculados a movimientos 
oficiales de colonización que los inmigrantes brasileños. Por su parte, 
estos últimos están mas ligados a colonias privadas. De los paraguayos.
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a su vez, los más ligados a movimientos oficiales son los antiguos, lo cual 
es coherente con el cambio de carácter del movimiento colonizador, que ha 
pasado a ser más espontáneo que antes. Valorando a la relación con el 
tamaño de las explotaciones, se observa que hay una situación que podríamos 
llamar de "frontera económica" de explotaciones que no pertenecen a ningún 
tipo de movimiento colonizador y con tamaño subfamiliar, situación que está 
limitada únicamente a paraguayos antiguos (8 explotaciones).

1.4 Tamaño de las explotaciones y tenencia de la tierra

La tenencia es una variable que permite una aproximación al grado de 
complejidad de las relaciones sociales que se establecen en el departamento, 
como se señaló en la parte II de este trabajo. La distribución de los 
derechos de propiedad territorial determinan el acceso a servicios de apoyo 
como el crédito. Es de esperar entonces que la propiedad sobre la tierra 
este relacionada positivamente con indicadores de eficiencia de las explo
taciones .

Cuadro 8

ALFAR: DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES POR TANAÑO
Y FORMAS DE TENENCIA

- Tamaño

Tenencia

Menos de 20 has. Más de 20 has. Total

Número 
de expl_o 
taciones

Porcen
taje

Numero 
de expío 
taciones

Porcen
taje

Número 
de expío 
taciones

Porcen
taje

Porcen 
taje por 
columna

Propietarios 176 41.8 245 58.2 421 100.0 49.1
Adjudicatario s 51 53.1 45 46.9 96 100.0 11.2
Solicitantes 60 60.6 39 39.4 99 100.0 11.5
Arrendatarios 50 79.4 13 20.6 63 100.0 7.3
Mediaros 18 66.7 9 33.3 27 100.0 3.1

% Ocupantes 99 65.1 53 34.9 152 100.0 17.7

Total 454 52.9 404 47.1 858 100.0 100.0
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K.

V

Por otro lado, se considera generalmente que las formas de vincula
ción con la tierra permiten enriquecer la caracterización de la estructura 
agraria así, la existencia de un gran porcentaje de adjudicatarios y soli
citantes de tierras es propia de una zona de colonización como la que nos 
ocupa, y los cambios en sus pesos relativos frente a los cambios en el peso 
relativo de los propietarios permitirían inferir algo acerca del proceso 
por ei'cual se tiene acceso a la propiedad en un movimiento de colonización.
X La mediaría y el arrendamiento pueden considerarse formas dependientes 

de usufrú6-to de la tierra. En ambas, el colono debe entregar parte de su 
producci^ como pago por el usufructo de la tierra. Generalmente, estas
ultimas formas mencionadas se asocian con latifundios en descomposición 
(que han debido subdividirse), con intensidad baja de uso del suelo, bajo 
uso de tecnología y poca orientación a la comercialización, todo esto debido 
a que, sobre todo en el caso de la mediaría el pequeño productor no puede 
tomar sus propias decisiones acerca de que y cómo producir. Finalmente, 
los ocupantes de tierras sin ningún status legal son quienes se espera que 
esten asociados con explotaciones más precarias.

En Alto Paraná, de acuerdo con los resultados de la encuesta, el 49.1 
por ciento de las explotaciones está en manos de propietarios, el 22.7 por 
ciento son adjudicatarios o solicitantes (tienen título pendiente con el 
IBR), el 7.3 por ciento paga arriendo por su parcela, el 17.7 por ciento 
ocupa las tierras sin ningún título legal y el 3.1 por ciento son medieros 
(vease marginales del cuadro 8). Este es un panorama que habla bien del 
proceso colonizador al departamento de Alto Paraná por el alto porcentaje 
de jefes de explotación que son propietarios o están en vías de conseguir 
su título de propiedad, pero en el otro extremo, no es despreciable el 
porcentaje de los ocupantes de tierra sin ingún título legal, forma más 
precaria de tenencia que seguramente está relacionada con las condiciones 
menos favorables de explotación como se expresó arriba.

En el mismo cuadro 8 y ya con relación al tamaño de las explotaciones 
pueden realizarse las siguientes observaciones: las explotaciones menores 
de 20 has. predominan en el total y para todos los tipos de tenencia, con 
excepción de los propietarios, en otras palabras la propiedad sobre la 
tierra se asocia con tamaños mayores de las explotaciones, como se había

C5LAf> :p a l



anticipado. En las restantes categorías de tenencia, para las que predo
minan tamaños menores de 20 has., y sin considerar los arrendatarios y 
medieros, se observa cierto ordenamiento: a medida que nos alejamos de la 
propiedad jurídica, forma de tenencia más estable, hacia la forma de 
tenencia menos estable que es la ocupación, se observa cada vez una mayor 
presencia de las explotaciones menores de 20 has. Los medieros y arrenda
tarios estarían en las condiciones menos favorables en cuanto a tamaño de 
las explotaciones.

Vale la pena detenerse en este punto ya que se esperaba que la forma 
menos favorecida de tenencia fuese la ocupación. Como se verá más adelante, 
en realidad ese menor tamaño de las explotaciones de arrendatarios y medie- 
ros no significa menor eficiencia económica, sino mayor intensidad de uso 
de los recursos, puesto que tales formas de tenencia se asocian positiva
mente con otros indicadores de posibilidades económicas de la explotación.

El cuadro 9 ilustra las diferencias en el tamaño medio de las explo
taciones correspondientes a los diferentes tipos de tenencia;

Cuadro 9

ALFAR: TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIONES, SEGUN TIPO DE TENENCIA
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Tipos de tenencia Tamaño medio 
de explotaciones

Coeficiente de 
variación

Numero de 
explotaciones

Propietarios 25.8 1.1 421
Adj udicatarios 21.3 1.0 95
Solicitantes 15.5 0.6 99
Arrendatarios 13.5 1.3 62
Medieros 15.5 0.7 28
Ocupantes 13.4 0.8 153

Total 20.7 1.1 862

Como se esperaba, los propietarios se asocian con tamaño medio mayor 
de las explotaciones, le siguen los adjudicatarios, los solicitantes y me
dieros con igual tamaño medio y finalmente los arrendatarios y ocupantes.
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1.5 Evaluación comparativa de los efectos sobre el tamaño de las explo
taciones

Como se dijo en la parte II de metodología, el Análisis de Clasifica
ción Multiple permite evaluar los efectos de las diferentes variables inde
pendientes que se considera que explican el comportamiento de la variable 
dependiente. Este procedimiento fue usado para evitar la pérdida de la 
confiabilidad de las implicaciones al introducir varias variables explica
tivas .

En primer lugar, haremos una explicación suscinta del método, con el 
fin de, en lo subsiguiente hacer más expedito el análisis.

Los resultados del MCA se presentan en 3 columnas principales. En la 
primera se presentan los promedios de cada categoría de las variables, 
expresadas como desviaciones de la media general, sin ajustar por otros 
factores y covariantes. En las siguientes columnas, los promedios de las 
categorías han sido ajustado por las otras variables predictivas y los 
cofactores. Cuando se producen cambios en la segunda columna respecto de 
la primera, es un indicio de que los factores están relacionados entre sí.
Si los valores aumentan al pasar de la primera a las siguientes columnas, 
indica que las otras variables explicativas o la covariante están ocultando 
o aminorando la asociación existente entre los factores y la variable depen
diente. Si por el contrario, los valores disminuyen al introducir el 
efecto de los otros factores y covariantes, esto significa que la relación 
entre las variables es espúrea o hay un menor grado de asociación de lo 
que sugería la primera columna.

Otra estadística que provee el cuadro son los coeficientes Eta y 
Beta, los cuales son equivalentes a coeficientes de regresión lineal y 
coeficientes de regresión estandarizados respectivamente. Ambos coeficientes 
cuantifican la fuerza de la relación entre la variable dependiente y los 
factores, el primero tomando a cada factor aisladamente, el segundo haciendo 
ajustes por los otros factores y las covariantes incluidas en el análisis.

El cuadro presenta también la R multiple, que mide el efecto conjunto
de las variables independientes (factores y covariantes) sobre la variable

2 ^dependiente. La R multiple representa la proporción de la varianza de 
la variable dependiente que puede ser explicada por el efecto conjunto de 
todos los factores y covariantes.
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El modelo de explicación de la variable tamaño de las explotaciones 
mostro que el factor más importante para explicar el tamaño de las explota
ciones es la categoría del migrante. Esto se desprende de la magnitud del 
coeficiente Beta para esta variable (véase el cuadro 10), en la tercera 
columna. Por su parte, la dism.inucion del valor de Eta al ajustarlo por 
tenencia, tecnología y hectáreas cultivadas indica que estos otros facto
res están relacionados con la categoría del migrante y parte de la asocia
ción que se observaba en los cruces de variables es espúrea. Sin embargo, 
el hallazgo más importante con la introducción de este recurso estadístico 
es que en realidad, la calidad de brasileños se asocia con menores tamaños 
de fincas y no con mayores tamaños como parecían indicarlo las tabulaciones 
cruzadas, o la primera columna del cuadro 10, pudiéndose ahora afirmar con 
certeza que la hipótesis de que los migrantes brasileños tienden a tener 
mayores tamaños de finca, no se verifica. Por otro lado, se observa que el 
efecto ajustado de la tenencia y el efecto neto de la tecnología sobre el 
tamaño de las parcelas es muy pequeño, pero la explicación del modelo es 
muy alta, indicando que la covariante hectáreas cultivadas es muy impor
tante en la explicación y es la que en realidad está actuando en la aso
ciación .

2. Tenencia de la tierra

Interesa ahora examinar en qué medida la nacionalidad es determinante sobre 
las formas de tenencia a las que tienen acceso los migrantes; segunda parte 
de la primera hipótesis.

Los resultados de la encuesta indican que la mayor probabilidad de 
ser propietarios la tienen los brasileños antiguos, seguidos en su orden 
por paraguayos antiguos, brasileños recientes y paraguayos recientes.
Hasta aquí se puede decir que la nacionalidad influye sólo en parte sobre 
el acceso a la propiedad favoreciendo a los brasileños, pero también influye 
de una manera importante la antigüedad de la ocupación (lo cual era de 
esperar).

Por otro lado se puede observar (véase el cuadro 11), que los solici
tantes se presentan casi exclusivamente entre paraguayos, y una alta pro
porción de los ocupantes es también de esta nacionalidad. Por ser parte



- 3 7 -
& U  Ñ  J) /ì Ö  iO

eFS&ro J)&. V//9«//90¿dS /hJ¿& F^A) D/ ÍAJFS.Z i2O6<0£. Fü h OLö J><£.
F£,C.rFÜ¿F S L ö 7 &   ̂j N C L u V€/JX>0  ¿_ fi i>Sj5 \//F ^ 0  lU FOiZ 1ÎFTS.&OF.I Ñ

.C ̂  : C ■ 71 ] , : ,

p ( O H  e n  / o  P & / Ü F F . F C .  : Z / . O  Z e .  0 a .  F  A  d /  r & s

y ^ Q j t ì é i e .  y f ñ j e e o F / F

/ \ l Ù H  S .Æ O  

ii»£ = N O  F j O C ' r ^ - P O  ;

. . . 1 . - . i i

t ì J O S T f ì ù O  P O R .  O T R F S  

y t ì P / F & L S O  ¡ ¡ N Ù O . P & N  ù / £ f j

r a s  • V  d o r t ì p i / a t / d T S .  P .J  

: /3 £  r  -<? ;' ' i ; ^

M Z O S
( ■ i £ r  -4’ ;

; i ; '

- [-■-!: -r- r...

C P r e e o a y t ì  ¿ ¿  h u ^ / ^ t í

i
i ;
1 ' '• î " '

i ¡

i

l

: ; ) i ^
: , 1 f i 

.. ■ I - ; • -

: ! , 1 : 

p P / i F e Ò F V Ò  Æ£,<2/â a / Æ /?£ :

i

\ s . 7 i ? i ; Í ! ¿ • ‘7 Í  i ;

\ f 9 A / T / ë ( J O 5¡?d . - Ñ . 0 > 4
! ì

L ^ o  a e c / & ^ r £ ¿ t i  ; - ‘o . i à  ! ' ; - 3. «  1
i ^ ;

B P . ^  5 /  L t ^ O  Ñ N r / B U Ú / è ?  ; :... 1 .. ; - S . A S  i ;

....____ ,,_____ __  ___ à . S F  ; • : _ ; O ì i y  \

7 ^ A / € M f j F  ù e .  U ) ,  r / £ M F t ; i ! 1 1 \ l \ \ -

p e . o p i Í Í / 0  ■ ^/3 -
t t i 1 t

' f i .  <JÓ \ \ ì ' Ö.Vjf i

» O J O P I \ & / ) T f i R . I Û f i . S i i

S O  L ï  l U  r / t / U T i . , - p . i c . ; 1 i :

F F A & p J - ù F T ’H A / û $ 1 -/.V/ 1 : - S , ! ^

ñ í J > / ( J Í O Z i o . i y .

O l Í J j  F  F  A J 7 . $ . :' Ì F Z  \ - \ f .  v z ■ : . D . / Z

\  . . o . Z i i  ; 0 , 0 6

r ç , 0 - A J O  L O & !  F  ; : ! Í : i ;

N O  N S F  . ,
( - ì i ° -  5^ , i . ; , 1

i ; ; } !

F F N U F  L & S S i i J s . O Ì  ■ 1 i - ( X H  j _

F / v r H F L t S ¿ S o - i . k S  ;

H i i F / w  a o s i ò 1 ¿ . O S

o . a r 0 , O C

f n u H i y l i : ;
' 0 .  f y - ì

k !  m u / ' J i f i l i : .  ; ■ ù . s e /  :
----  -  ,. - „ , t____ ______ __ ________  ___ _

0.J J2a a-OOoTì’onié. €z eJ /lumsro oe, hechi4saz au !h'woo’aA.



38

el arrendamiento y la mediería son formas de tenencia propias de brasi
leños, sobre todo recientes, aunque la mediería se presenta también entre 
paraguayos (7 casos).

La alta proporción de brasileños recientes que están llegando como 
arrendatarios puede ser indicio de un cambio cualitativo m.uy importante en 
las corrientes migratorias provenientes del Brasil y por el cual los mi
grantes recientes vienen con el objetivo más específico de una explotación 
rentable de la tierra, ya que el arrendamiento es una forma más "capitalista".

En general, al pasar de migrantes antiguos a recientes cobran peso los 
arrendatarios y mediaros. Las explicaciones de este hecho podría ser que 
los migrantes que llegaron inicialmente adquirieron extensiones relativa
mente grandes y posteriormente han empezado a subdividir estas tierras 
para darlas en arrendamiento o mediería a las nuevas corrientes de migrantes.

Para los colonos paraguayos, al pasar de antiguos a recientes, también 
pierden peso los propietarios y ganan peso los solicitantes y ocupantes y 
un poco los mediaros. Esto indica que se está cumpliendo para los paragua
yos el ciclo esperado (como integrantes mayoritarios del movimiento ofi
cial de colonización): ocupacion-solicitud-adjudicacion-propiedad, con ima 
"filtración" hacia la mediería.

Para examinar la segunda hipótesis en lo referente a tenencia de la 
tierra, interesa observar en que medida el tipo de tenencia se relaciona 
con el tipo de movimiento colonizador.

Ya se ha mencionado que las colonias privadas prevalecen en Alto Paraná 
y se asocian con mayores tamaños de finca y colonos brasileños.

El cuadro 12 muestra como se asocian las formas de tenencia con el 
tipo de movimiento colonizador en el que están inscritos los migrantes.
Los propietarios predominan cualquiera sea el tipo de colonia, pero la 
propiedad de la tierra es más frecuente que en el promedio general para las 
colonias privadas. Los adjudicatarios, solicitantes y ocupantes predomi
nan en las colonias oficiales, como era de esperar.

El comportamiento es bien diferenciado cuando se trata de los arren
datarios y mediaros, a los que se ha llamado "formas dependientes de usu
fructo". Estos tipos de vinculación con la tierra se dan con muy marcada 
preferencia en las colonias privadas, como era de esperar, puesto que en
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principio no hacen parte del proceso de colonización oficial. Sin embargo, 
cabe destacar que aparece una proporción de medieros y arrendatarios en las 
colonias oficiales (4.3 por ciento) indicando que puede estarse dando en su 
interior un proceso de sub-division por el cual se pasa el usufructo de 
parcelas a terceros, probablemente familiares. Lo anterior puede obser
varse en el cuadro 12.

3. Condiciones económicas de las explotaciones
3.1 Uso de la tierra

3.1.1 Situación general
La superficie cultivada es un mejor indicador de las posibilidades 

económicas de las explotaciones que la cantidad bruta que poseen o que se 
les ha asignado. Esto es así porque la tierra no puede tomarse como un 
factor constante. Las tierras no son igualmente productivas en sí, pero 
ademas su productividad está en estrecha relación con la tecnología usada, 
el acceso al crédito, etc. Es por esto que se introduce aquí junto con 
los indicadores de condiciones económicas de las explotaciones. En el 
departamento de Alto Paraná, como ya se ha mencionado la extensión culti
vada está particularmente ligada a las posibilidades económicas de la 
explotación dado el esfuerzo mayor que implica la adecuación de tierras de 
frontera agrícola en expansión. En adelante el tamaño cultivado se inclui
rá como variable de control para ayudar a caracterizar la estructura agra
ria del departamento y la forma diferencial en que participan los migrantes.

En general, en el departamento se encuentra que el promedio de has. 
cultivadas es de 11.38 (vease el cuadro 13), contra 20.7 has. promedio de 
extensión bruta de las explotaciones se obtiene una intensidad media de 
uso del suelo en el departamento, relativamente baja, lo cual era de espe
rar, dada la situación de frontera agrícola en expansión ya mencionada.
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3.1.2 Superficie cultivada y categoría del migrante

Cuadro 13

EXTENSION MEDIA CULTIVADA Y COEFICIENTE DE VARIACION 
POR CATEGORIA DEL MIGRANTE

Categoría del 
migrante

Numero medio 
de has. 

cultivadas

Coeficiente
de

variación

Numero de 
expío 

taciones

Paraguayos recientes A.86 0.63 201
Paraguayos antiguos 5.79 0.71 275
Brasileños recientes 1A.98 1.21 213
Brasileños antiguos 27.03 0.99 139

Total 11.37 1.45 829

El cuadro 13 ilustra claramente como los paraguayos recientes son 
quienes están en condiciones menos favorables en cuanto a has. cultivadas. 
Si se supone que la cantidad de has. cultivadas se relaciona directamente 
con el acceso al crédito, el uso de tecnología, etc., podemos inferir que 
también los paraguayos recientes están en condiciones menos favorables 
en cuanto a uso de tecnología, acceso al crédito y comercialización de 
productos (pero estas variables serán examinadas después). Enseguida 
están los paraguayos antiguos con una situación un poco mejor. Los brasi
leños antiguos son los que cultivan mayores extensiones en promedio. Les 
siguen brasileños recientes, paraguayos antiguos y paraguayos recientes en 
ese orden. Como puede verse, al tratarse de extensión cultivada, la rela
ción con la nacionalidad del migrante es bastante clara, siendo indicio de 
que puede mantenerse.

Por otro lado, si observamos el coeficiente de variación presentado en 
el mismo cuadro, se ve que hay mayor variablidad de las observaciones 
cuando se trata de los inmigrantes brasileños. Esto deja duda de que el 
promedio sea representativo de la situación de cada grupo de migrantes, por 
lo tanto, se examinarán las relaciones en tablas de contingencia.

El cuadro 14 muestra que hay una clara asociación entre las hectáreas 
cultivadas y la categoría del migrante. Los paraguayos recientes muestran
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la mayor concentración de explotaciones de 5 o menos has. cultivadas. La 
frecuencia de estas explotaciones pequeñas disminuye si nos movemos en la 
categoría de migrante hacia brasileños antiguos. Una vez más evidenciamos 
la situación más precaria de los paraguayos recientes. Los paraguayos 
antiguos también tienen un porcentaje alto de sus explotaciones con 5 6 
menos has. cultivadas, pero su situación'es algo mejor, ya que aparecen 
asociados a explotaciones de más de 20 has. Dejamos para el final el caso 
de los brasileños recientes, que presenta características interesantes; 
son quienes se asocian más frecuentemente con unidades intermedias de cul
tivo. Como se observo al examinar las formas de tenencia, la mayor parte 
de los brasileños recientes eran arrendatarios. La combinación de estas 
dos conclusiones respecto de los brasileños recientes refuerza la hipótesis 
de que su condición de arrendatarios no implica condiciones económicas 
precarias, sino una forma diferente de relación con la tierra, probable
mente más eficiente y que se manifiesta, por lo pronto en un mayor uso 
del suelo. Por su parte, los brasileños antiguos se asocian más con mayor 
extensión cultivada, reiterándose su mejor situación económica.

Cuadro 14
DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES, SEGUN CATEGORIA 

DEL MIGRANTE Y EXTENSION CULTIVADA
Categorías del Hectáreas cultivadas

migrante 5 ó 1menos de 6 a 19 20 y más Total
Numero Porc. NGmero Porc. Núm. Porc. Número Porc.

Paraguayos
Recientes 142 70.6 59 29.4 201 100.0
Antiguos 173 62.7 99 35.9 4 1.4 276 100.0

Brasileños
Recientes 36 16.9 141 66.2 36 16.9 213 100.0
Antiguos 12 8.6 59 42.1 69 49.3 140 100.0

Total paraguayos 315 66.0 148 31.0 4 0.8 477 100.0
Total brasileños 48 13.6 158 44.8 105 29.7 353 100.0

, Total recientes 178 43.0 200 48.3 36 8.7 414 100.0
- Total antiguos 185 44.5 158 38.0 73 17.6 416 100.0

...
Total 363 43.7 358 43.1 109 13.1 830 100.0
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Si eliminamos la variable de control período de ocupación, la asocia
ción aumenta (parte inferior del cuadro) mientras que si eliminamos la 
variable de control nacionalidad, la aosiciacion se difunde mostrando que 
la asociación entre las hectáreas cultivadas y la categoría del migrante 
dependen más de su nacionalidad que de su período de ocupación.

Al examinar la extensión media cultivada por tipos de tenencia, ob
servamos que los arrendatarios tienen la mayor extensión media cultivada, 
exceptuando únicamente a los propietarios, lo cual indica que los arrendata
rios tienen una mejor situación económica (recuérdese que los arrendatarios 
son fundamentalmente brasileños recientes).

3.1.3 Extensión cultivada y tipos de tenencia

Ya mencionamos el caso de los arrendatarios, los cuales se destacan 
por su alto promedio cultivado. Los medieros presentan una media de hectá
reas cultivadas también elevada, lo que no se esperaba. Sin embargo, este 
grupo de los medieros requiere además un tratamiento especial, puesto que 
el hecho de disponer de tierras y en ocasiones de herramientas cedidas por 
el propietario de las grandes extensiones, puede ponerlos en situación ven
tajosa en cuanto a algunos indicadores de la productividad, pero no hay 
que olvidar su situación de dependencia por la que están obligados a pasar 
parte de su producción al propietario. Para este caso, entonces, la exten
sión cultivada puede no ser un indicador de sus reales posibilidades econó
micas. El ordenamiento de las restantes categorías de tenencia de acuerdo 
con su media de hectáreas cultivadas presenta el patrón esperado en orden 
ascendente: ocupantes, solicitantes, adjudicatarios y propietarios, de 
acuerdo con las etapas consecutivas que involucra el proceso de coloniza
ción. Lo anterior puede observarse en el cuadro 15.
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Cuadro 15

ALFAR: EXTENSION MlvDIA CULTIVADA POR LAS DIFERENTES CATEGORIAS DE TENENCIA

Categorías de 
tenencia

Extensión media 
cultivada

Coeficiente 
de variación

Propietarios 15.72 1.35
- Adj udicatarios 9.89 0.89

Solicitantes 5.37 0.56
Arrendatarios 10.63 1.17
Mediaros 9.35 0.53
Ocupantes 4.54 0.66

Total 11.38 1.45

3.1.4 Hectáreas cultivadas y movimiento colonizador

Las hectáreas promedio cultivadas por tipo de finca permiten el si
guiente ordenamiento de las colonias de acuerdo con las posibilidades eco
nómicas de sus parcelas: 1° colonias privadas (14 hectáreas promedio);
2° colonias IBR (7 hectáreas promedio). Este comportamiento indica que en 
esta parte, se verifica la hipótesis planteada con respecto al movimiento 
colonizador en el sentido de que la acción oficial no ha garantizado a los 
colonos medios económicos para implantar explotaciones muy rentables. El 
que las explotaciones oficiales tiendan a tener menores extensiones culti
vadas está reflejando muy probablemente mayores dificultades de acceso al 
credito y asistencia, menores posibilidades de contratación de personal y, 
en general, un tipo de explotación más cercano al minifundio.

3.1.5 Efecto comparativo de varias variables sobre la extensión 
cultivada

El efecto más importante encontrado mediante el MCA, sobre la exten
sión cultivada es el de la categoría del migrante. La categoría más aso
ciada con mayor extensión cultivada son los brasileños antiguos. Los 
brasileños recientes también tienen un efecto positivo sobre la extensión 
cultivada.
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Cuando se ajustan los coeficientes por las demás variables indepen
dientes, la disminución de los mismos no es muy grande, y los signos se 
mantienen, revelando que la relación encontrada es confiable. Puede 
decirse entonces que ser brasileño influye significativamente sobre una 
mayor extensión cultivada, confirmándose esta parte de la primera hipó
tesis. La influencia que sigue en importancia es la de la tecnología.
La única categoría que tiene una relación positiva es la de utilización 
de elementos mecánicos, lo cual era de esperarse, puesto que los agricul
tores que usan mecanización son los que están en capacidad de habilitar 
más terrenos para el cultivo.

Finalmente, la única forma de tenencia que influye positivamente so
bre la extensión cultivada es la propiedad. Esta acción probablemente se 
ejerce a través del acceso al credito.

Lo anterior puede observarse en el cuadro 16.

3.2 Intensidad de uso del suelo

Combinando los promedios de hectáreas cultivadas y hectáreas totales 
del lote, se obtuvo una medida promedio de intensidad de uso del suelo para 
cada una de las variables de control usadas. Los resultados se muestran en 
el cuadro 17. La intensidad de uso de la tierra aunque es un concepto más 
refinado que la extensión cultivada, sigue dependiendo del tipo de cultivo.

Como se ha indicado al principio de este estudio, el latifundio se ca
racteriza por gran extensión unida a una baja intensidad de uso del suelo.
En la Encuesta Alpar, dirigida a pequeños colonos, la presencia del lati
fundio o el minifundio podría detectarse en principio, a través de la inten
sidad de uso del suelo, más bien que a través del tamaño de las parcelas, 
porque pequeñas parcelas pueden ser producto de subdivisión del latifundio 
entre usufructuarios pequeños, característica del latifundio ya mencionada. 
Así la presencia de parcelas pequeñas con baja intensidad de cultivo podría 
ser una forma latifundiaria, puesto que a pesar de su tamaño pequeño, su 
forma de organización productiva depende del propietario de la tierra, quien 
controla el tipo de cultivo, dotación de herramientas, etc. Por consiguiente
en estas parcelas, aunque pequeñas, sólo se utiliza una porción relativamente

26 /pequeña de la tierra cultivable.—
26/ Peek, Peter, Pobreza Urbana, migración y reforma agraria en el Ecuador. 

Notas de Población N° 23, CELADE, Agosto, 1980, p. 63.
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Los resultados de la encuesta muestran que el comportamiento de la
intensidad de uso de la tierra con el tamaño de las parcelas es diferente

^ 2 7 /de lo que se encuentra comunmente—  asociado con cuadros de latifundio.
En primer lugar no aparecen intensidades muy pequeñas de cultivo. Esto es 
más notable si se piensa en que la situación de frontera agrícola exige un 
esfuerzo mayor de habilitación de terrenos y por lo tanto, cabría esperar 
que el porcentaje cultivado fuera relativamente menor en Alto Paraná. Esto 
indica que la situación de frontera agrícola ya se ha superado en gran medi
da a la fecha de la encuesta. En segundo lugar se observa un gran repunte 
en cuanto a intensidad en las parcelas mayores de 50 hectáreas. Este es 
un hecho importante, puesto que no permite clasificar a las colonias grandes 
del departamento como latifundios, ya que no cumplen con uno de los requi
sitos importantes de esa forma de organización de la producción agrícola, 
como es la baja intensidad de uso del suelo.

3.2.1 Intensidad de uso de la tierra y categorías de migrantes

En el cuadro 17 puede apreciarse la intensidad media de uso de la 
tierra, según la categoría del migrante. Si consideramos la intensidad de 
las explotaciones como un indicador de posibilidades económicas de las par
celas, la observación más importante que cabe realizar es, que se reiteran 
las relaciones ya encontradas mediante las cuales se concluyó que los bra
sileños tienen la situación más solvente; por otro lado, se observa que la 
diferencia más importante en intensidad de uso del suelo se presenta entre 
nacionalidades, mientras que el período de ocupación no introduce diferencia 
sustancial (aunque hay una leve asociación de"antiguos" con más intensidad).

Al observar la intensidad media de uso del suelo, según los tipos de 
tenencia, también encontramos el ordenamiento que se había verificado 
anteriormente. Se debe destacar que al introducir el refinamiento de la 
intensidad de uso en lugar de la superficie cultivada, los arrendatarios

27/ Peek, Peter, op.cit., página 64, cuadro 13. Presenta para el Ecuador 
en 1960 los siguientes datos como prueba de presencia de latifundio: 
parcelas de menos de 5 has., intensidad 85 por ciento; de 5 á 50 hec
táreas, intensidad 50 por ciento; de menos de 50 hectáreas, intendi- 
dad 15 por ciento.
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pasan a superar incluso a los propietarios, lo que indica que, como se ha 
señalado antes, esta categoría de tenencia expresa una orientación mas capi
talista de la explotación. También se destacan los medieros, con una in
tensidad elevada en el uso del suelo. Las restantes categorías se sitúan, 
de mayor a menor intensidad de uso del suelo en el siguiente orden: Propie
tarios, adjudicatarios, solicitantes, ocupantes y otros.

Según el tipo de movimiento colonizador en el que se han inscrito los 
migrantes, también se encuentran diferencias de intensidad en el uso del 
suelo. Las colonias privadas son las que explotan mas intensivamente sus 
tierras. Les siguen las colonias del IBR y finalmente las otras tierras. 
(Esta variable introduce menores diferencias como ha sucedido con relación 
a otras características) .

Del cuadro 12A se desprende que hay situaciones de intensidad de uso 
de la tierra muy baja, como en el caso de los solicitantes, ocupantes y 
otros, en cuanto a tenencia, o el caso de los paraguayos, independiente
mente del período de ocupación. Por otro lado, hay casos de intensidad de 

28/uso muy elevada—  para los arrendatarios quienes cultivan casi el 80 por 
ciento de la extension de sus parcelas, y los medieros, para quienes se 
reitera su buena posición que había sido encontrada con las hectáreas 
cultivadas.

Puede decirse también que lo que mas se acerca al latifundio en térmi
nos de extension y baja intensidad de uso del suelo se reduciría a parcelas 
de paraguayos antiguos, puesto que son los^únicos que se asocian con par
celas grandes y con baja intensidad de uso del suelo.

Por último, en el cuadro 17 puede observarse que las diferencias en 
intensidad de uso del suelo son más importantes entre categorías de migran
tes y entre tipos de tenencia, que entre tipos de colonias.
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28/ La intensidad de uso de la tierra depende del tipo de cultivo. No se 
ha tenido en cuenta este hecho en el análisis. La variable hectáreas 
cultivadas en la ultima cosecha, no representa necesariamente la tierra 
en uso, puesto que pueden existir pastizales o tierras en rotación. 
Suponemos que estas dos imprecisiones no afectan mucho las conclusiones,
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Cuadro 17

ALFAR; INTENSIDAD MEDIA DE USO DEL SUELO, SEGUN DIFERENTES
VARIABLES DE CONTROL

Intensidad media 
de uso del suelo 

(Por ciento)

1. Categoría del migrante
Paraguayos recientes 31.80
Paraguayos antiguos 34.04
Brasileños recientes 71.65
Brasileños antiguos 72.84

2. Tenencia
Propietarios 60.90
Adjudicatarios 46.30
Solicitantes 34.71
Arrendatarios 78.50
Mediaros 60.20
Ocupantes 33.90
Otros 26.16

3. Tipo de finca
Colonias IBR 43.86
Colonias privadas 59.53
Otras tierras 42.28

4. Tamaño de explotaciones
Menos de 5 hectáreas 85.9
De 5 a 19 hectáreas 62.5
De 20 a 49 hectáreas 45.8
50 hectáreas y más 59.2

Total 54.90
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3.3 Tipos de Producto

En este capítulo se analizará la participación diferencial del migrante 
en las condiciones socio-economicas de la región. Para el efecto, se utili
zarán variables recogidas directamente en la encuesta y algunos indicadores 
diseñados para este etudio. Las variables utilizadas en cada caso y su con
tenido conceptual, se explican brevemente en su oportunidad.

3.3.1 Tipos de cultivo

Esta variable es particularmente importante en la región debido a que, 
al tratarse de una región de frontera agrícola, el esfuerzo de desmonte, la 
adecuación del terreno, la extensión y en general la inversión agrícola que 
se realice están estrechamente ligadas con el tipo de cultivo al que se 
piensa dedicar la explotación, y por consiguiente el tipo de cultivo en si 
mismo puede estar indicando las disponibilidades de recursos con que cuen
tan (o contaron) los colonos para dedicarse a ellos. Otro aspecto que tam
bién cobra importancia en la región es que han sido introducidos cultivos 
claramente identificables como de carácter comercial (el algodón, la soya), 
cuya mayor o menor presencia en las explotaciones es un indicador de la 
vocación comercial o de autoconsumo que ellas presentan. De este modo, 
se puede esperar que las categorías de tenencia, tipos de finca y catego
rías de migrante que se asocien con explotaciones menos eficientes, se aso
cien también mayoritariamente con cultivos de subsistencia.

3.3.2 Situación general

La soya es sin lugar a duda el principal cultivo de la región. El 
58.75 por ciento de los colonos la tienen como producto principal. Le 
sigue en importancia, aunque con un porcentaje comparativamente mucho menor 
el algodón (21.95 por ciento). El maíz y la mandioca tienen alguna impor
tancia (7 y 6 por ciento respectivamente). Los cultivadores que tienen 
como cultivo principal la menta, el arroz, los porotos, la mandioca y otros 
son muy escasos (en conjunto el 6.3 por ciento de los colonos). La mayo
ría de los cultivadores (81.8 por ciento) declaran tener un segundo cultivo, 
lo que indica que sus explotaciones tienden a ser diversificadas. Los cul
tivos que tienen importancia como secundarios son el maíz, la menta y la
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mandioca. El 50.7 por ciento de los colonos declara aun un tercer cultivo,
siendo importantes el maíz, la mandioca y el poroto.

El panorama con respecto a cultivos indica que el 80 por ciento de los
colonos se dedican a cultivos claramente comerciales (algodón, soya y
menta) como actividad principal, pero se dedica parte de la parcela para la
producción de cultivos semicomerciales (maíz, mandioca, arroz, porotos y 

 ̂29/ 30/otros)^—  siendo raro el caso del colono monoproductor.— • La situación del
colono en Alpar es, por lo tanto, sustancialmente diferente, por sus tipos
de productos de las economías campesinas que se caracterizan por estar dedi-

. . 31/cados al autoconsumo.—
El cuadro 18 resume la situación general descrita en cuanto a los cul

tivos predominantes en la región.
Cuadro 18

ALPAR: DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES, SEGUN TIPOS DE CULTIVO

Tipos de 
cultivo

Principal Secundario Terciario

Numero Porcentaje Numero Porcentaje Numero Porcentaje

Algodón 182 21.95 47 6.93 11 2.62
Soya 487 58.75 55 8.11 12 2.86

- Maíz 58 7.00 310 45.72 132 31.43
Menta 30 3.62 83 12.24 16 3.81
Arroz 1 0.12 9 1.33 20 4.76
Porotos 2 0.24 37 5.46 49 11.67

» Mandioca 50 6.03 76 11.21 148 35.24
Otros 19 2.29 61 9.00 32 7.62

- Total 829 100.00 678 100.0 420 100.00

29/ La clasificación de cultivos usada depende del porcentaje de produc
ción vendida, como se vera mas adelante.

30/ Como la pregunta de la encuesta se refería al producto o productos de 
su "ultima cosecha", elimina el caso de rotación de cultivos en dife
rentes épocas del año y muestra aquellos productos que se cultivan 
simultáneamente.

31/ Gonzáles de Olarte, Efraín, "Economías Campesinas y Economía Regional", 
E/CEPAL/PROY6/R.46, Marzo de 1982, pag. 18.
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3.3.3 Producción pecuaria

Antes de continuar el análisis de los cultivos es conveniente señalar 
que la incidencia de otro tipo de productos (vacunos, cerdos, aves, otros) 
que fue tembien investigada en Alpar, es muy pequeña. Así, aunque el 50,7 
por ciento de las explotaciones declaran tener vacas, (16 vacas promedio) 
solo el 4.4 por ciento declaran que venden vacas y estos venden en promedio 
0.2 por ciento de las vacas en el año. pudiéndose concluir que no hay una 
explotación que pueda considerarse ganadera, y que los 7 casos en que se 
venden más del 10 por ciento de las vacas existentes,—  son casos aislados 
y que la posesión de vacunos es sólo un indicio más de la diversificación 
de la producción que ya se ha mencionado con los cultivos. Para el caso de 
otros vacunos, el 4 por ciento los posee, de estos, sólo el 6.21 por ciento 
los vende o sea, 19 explotaciones equivalentes al 2.5 por ciento de las 
explotaciones totales. El 7.7 por ciento de las explotaciones posee cerdos 
(5 cerdos en promedio) de éstos, el 6,2 por ciento los venden (0.3 cerdos 
en promedio), o sea, 45 casos, el 5.9 por ciento de las explotaciones de la 
muestra.

El 9 por ciento de las explotaciones posee aves (32 aves en promedio), 
de estos, el 4,1 por ciento las vende (un ave en promedio), lo que constitu
ye un 3.7 por ciento de la población total.

Como puede observarse, la explotación pecuaria con fines comerciales 
es muy pequeña y puede considerarse una actividad colateral con lo que se 
suplen necesidades alimentarias.

De acuerdo con estas consideraciones en lo sucesivo se tratará de 
 ̂ 33 /explotaciones agrxcolas,—  independientemente de que en algunos casos ais

lados se exploten y vendan algunos productos pecuarios.

32/ El 10 por ciento de la "saca" se destina para la venta en explotaciones 
ganaderas de índole comercial.

33/ La información sobre otros productos como leche, carne, huevos, queso, 
es incompleta, puesto que se refiere a cantidades vendidas, pero no 
incluye cantidades producidas, no pudiéndose relativizar la medida.
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3.4 Comercialización de productos

3.4.1 Situación general

Enseguida se analizará la "vocación comercial" (cuán orientadas hacia 
el mercado están las actividades de la explotación) , el cual se usa gene
ralmente como indicador de vinculación de la economía de que se trata, al 
desarrollo capitalista. Dentro de los diferentes estadios que tal orien
tación al mercado puede tomar, existen explotaciones estrictamente comercia
les; algunas que venden únicamente excedentes de productos cuyo destino 
inicial no era el mercado sino el consumo interno, pero que mediante su 
venta, el agricultor suple necesidades de productos no agrícolas. Pueden 
existir explotaciones cuya producción este destinada exclusivamente al 
autoconsumo, aunque es difícil que esta situación se dé totalmente pura, 
ya que corrientemente se da un cierto grado de circulación de los exceden
tes de la producción agrícola entre las parcelas. Esta circulación de 
excedentes no implica una vinculación del productor al mercado.

El productor se vincula al mercado cuando concurre a un sitio de venta 
para cambiar sus excedentes agrícolas por el dinero que requiere para la 
compra de bienes no agrícolas. Por este motivo interesa también investigar 
dónde se venden los productos. Si dentro de la finca (circulación simple) 
o fuera de la finca (vinculación al mercado).

Es posible también que se venda dentro de la finca pero a intermedia
rios que se encargarán de trasladar el producto al mercado (este es el caso 
de Alto Paraná como se verá en este capítulo). Esta situación con frecuen
cia es onerosa para el agricultor, puesto que el intermediario se apropia 
de buena parte de la utilidad y agrava el conocido desequilibrio de los 
términos de intercambio productos agrícolas/productos industriales.

3.4.2 Porcentaje vendido de los productos

Se examina a continuación la situación en cuanto a porcentaje vendido 
del producto principal. Según el cuadro 19, del algodón, la soya, la 
menta y otros, se vende, en más del 80 por ciento de los casos, 75 por 
ciento o más de la producción. Del maíz y la mandioca, se vende menos del 
75 por ciento en alrededor del 50 por ciento de los casos. Del arroz y el
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poroto se vende menos del 1 por ciento de la producción. Según estos datos, 
los cultivos principales de la región pueden clasificarse en comerciales: 
(algodón, soya, menta y otros) semi-comerciales (maíz y mandioca) y de 
subsistencia o autoconsenso, el arroz y el poroto de los que se vende menos 
del 1 por ciento de la producción. (Se observo que esta distribución de los 
productos por el porcentaje vendido no varía para los diferentes tipos de 
tenencia, categorías de migrante y tipos de colonia).

Cuadro 19

ALFAR: DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN PORCENTAJE VENDIDO
DE PRODUCTO PRINCIPAL Y TIPO DE PRODUCTO

Porcentaj e 
Tipo de vendido 
producto

Menos de 50 
por ciento

De 50 a 75 
por ciento

7 5 y más 
por ciento Total

Nume
ro

Porcen
taje

Nume
ro

Porcen
taje

Nume
ro

Porcen
taje

Nume
ro

Porcen
taje

Algodón 4 2.2 - - 176 97.8 180 100.0
Soya 13 2.7 8 1.7 455 95.6 476 100.0
Maíz 16 47.1 3 8.8 15 44.1 34 100,0
Menta - - - - 29 100.0 29 100.0
Mandioca 3 9.7 11 35.5 17 54.8 31 100.0
A a/ Arroz y porotos— - - - - - - - -
Otros 1 5.9 1 5.9 15 88.2 17 100.0

Total 37 4.8 23 3.0 707 92.2 767 100.0

a/ Se vende menos del 1 por ciento de la producción.

Obtenida tal clasificación, las fincas pueden caracterizarse como 
comerciales o parcialmente comerciales de acuerdo con el tipo de cultivo 
que tengan. El cuadro 19 resume la situación en cuanto a venta del pro
ducto principal. Es de anotar que en general, en el departamento hay una 
tendencia marcada a la comercialización de los productos, ya que en el 92 
por ciento de los casos se vende más de 75 por ciento del producto.
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3.4.3 Tipos de cultivo principal y categoría del migrante

Antes de iniciar el análisis por el tipo de cultivo (comercial o no 
comercial), puede ser interesante, para complementar la caracterización de 
la estructura agraria, examinar en que medida los paraguayos han adoptado o 
no los cultivos introducidos por los brasileños.

Puede decirse que el cultivo de soya es típico de los brasileñosr^ 
Además, puede decirse que es un cultivo "moderno" en el sentido de que es 
muy comercial, su cultivo exige altos requerimientos técnicos, como uso de 
insecticidas, semillas certificadas y mecanización.

Sin embargo, (vease el cuadro 20) el cultivo de soya está siendo adop
tado por los paraguayos, según lo indica su presencia, principalmente entre 
paraguayos recientes.

Puede decirse también que la adopción de cultivos no actúa en una sola 
dirección, ya que el cultivo de maíz, más característico de paraguayos, apa
rece también asociado con brasileños, principalmente recientes. Esto tam
bién constituye una indicación de la tendencia a la diversificación que 
existe en todas las explotaciones del departamento.

La menta, por su parte es un cultivo que puede considerarse muy moderno, 
puesto que se vende la totalidad de su producción en todos los casos. Apa
rece en explotaciones de brasileños principalmente, pero hay indicios de que 
ha sido adoptado por paraguayos.

Puede concluirse que se da una difusión beneficiosa de tipos de cultivo 
en ambas direcciones, contrariamente a hipótesis que plantean que los nuevos 
cultivos y técnicas no se difunden entre paraguayos.— ^
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34/ Este cultivo es muy extendido en Brasil, es un renglón importante de 
sus exportaciones y cuenta con amplia investigación y difusión de 
nuevas variedades y técnicas en ese país.

35/ Ver Amarilla y Oddone, op.cit.
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Cuadro 20

ALFAR; DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES POR TIPO DE CULTIVO 
PRINCIPAL Y CATEGORIA DEL MIGRANTE

Categ.
del
migr.

Tipo de 
cultivo

Paraguayos
recientes

Paraguayos
antiguos

Brasileños
recientes

Brasileños
antiguos Total

Número
expío
tacio
nes

Porcen
taje

Número
explo
tacio
nes

Porcen
taje

Número
explo
tacio
nes

Porcen
taje

Número
explo
tacio
nes

Porcen
taje

Número
expío
tacio
nes

Porcen
taje

Algodón 59 29.4 121 43.7 2 0.9 - - 182 21.9
Soya 91 45.3 90 32.5 178 83.6 128 92.1 487 58.7
Menta 2 1.0 - - 20 9.4 8 5.8 30 3.6
Otros 7 3.5 11 4.0 - - 1 0.7 19 2.3
Maíz 21 10.4 26 9.4 11 5.2 1 0.8 59 7.1
Mandioca 20 10.0 28 10.1 1 0.5 1 0.7 50 6.0
Porotos 1 0.5 1 0.4 - - - - 2 0.2
Arroz - - - - 1 0.5 - - 1 0.1

Total 201 100.0 277 100.0 213 100.0 139 100.0 830 100.0

Queda por resaltar el hecho de que, cualquiera sea el tipo de migrante, 
es muy elevado el porcentaje de las explotaciones que se dedican a cultivos 
de tipo comercial como actividad principal, y fundamentalmente al cultivo 
de la soya. Quienes tienen com.o actividad prj.ncipal cultivos semi-comercia- 
les son una porción relativamente pequeña y es prácticamente insignificante 
la porción que tiene como actividad principal un cultivo de subsistencia.

3.4.4 Tipo de cultivo y tenencia

Los resultados de la encuesta indican que la propiedad sobre la tierra 
se asocia en mayor medida con cultivos comerciales. Lo mismo sucede con los 
adjudicatarios, o sea, que como era de esperar, las formas más estables de 
tenencia se asocian con los cultivos más "modernos" o comerciales, que son 
los que requieren mayor inversión en adecuación de terrenos y tecnología.
Los solicitantes y ocupantes se asocian menos con cultivos comerciales y los 
arrendatarios y mediaros presentan una alta vocación comercial.
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Una vez más se destaca la situación de los arrendatarios. Estos apa
recen asociados con cultivos de carácter comercial, incluso en mayor medida 
que los propietarios, corroborando el hecho de que en Alto Paraná el arren
damiento es una forma de vinculación con la tierra propia de explotaciones 
de carácter más mercantil (más "modernas") y más eficientes.

El caso de los medieros llama la atención en el mismo sentido ya que 
están más asociados de lo esperado con cultivos de carácter comercial. Es 
probable que en el departamento, la mediería adquiera características 
particulares diferentes a las que generalmente se señalan para este tipo de 
tenencia y que no implique una relación de dependencia muy estrecha hacia 
el propietario de las tierras. En estas condiciones el medierò puede estar 
incluso favorecido por el hecho de que dispone de insumos, herramientas, 
etc. con mayor facilidad que solicitantes y ocupantes.

El tipo de finca, la variable institucional que estamos considerando 
en este análisis no introduce prácticamente diferencias en cuanto al tipo de 
cultivo y por lo tanto no se ha presentado esa discriminación en el cuadro 
21.

3.4.5 Tipo de cultivo y extensión cultivada

Se encontró una asociación estrecha entre el porcentaje de explotaciones 
que cultivan productos comerciales y las mayores extensiones cultivadas. A 
medida que ascendemos en tamaño de las explotaciones, el porcentaje de explo
taciones con cultivos comerciales crece del 75 por ciento al 98 por ciento, 
el cual es el comportamiento esperado. Esto significa que la extensión cul
tivada es un indicador apropiado para la situación económica porque no 
está influenciado por aspectos técnicos del cultivo.

3.4.6 Lugar de venta del producto principal

3.4.6.1 Situación general

La venta de productos por si misma no es suficiente para caracterizar 
las explotaciones debido a que parte de esas ventas pueden ser simple inter
cambio y dado que es m.uy difícil encontrar una economía "natural" o de 
autoconsumo, desde el momento que siempre una propoción variable de productos
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necesarios para el consumo final deben ser adquiridos por dinero en el mer
cado. Es por esto que se introducen nuevos elementos en el análisis, como 
distancia a la que se realizan las ventas, o lugar de destino de las mismas. 
Las ventas que se realizan en mercados locales o entre fincas son conside
radas ventas de excedentes. Las ventas que se realizan a distancias mayores 
y para las cuales se requiere transporte y, por lo tanto, causan un costo 
por fletes, serían comerciales. Finalmente estarían las exportaciones de 
productos que implican una alta tecnología en las explotaciones (sometimien
to a especificaciones técnicas de los mercados internacionales, cuotas de 
producción, etc.).

En Alto Paraná, como se ha visto, se presenta gran diversificacion de 
cultivos desde los de autoconsumo hasta los de exportación. A pesar de esto, 
se observa que un alto porcentaje de las ventas se hace dentro de la finca 
(columna 2 del cuadro 21). Quienes transportan sus productos sólo lo hacen 
hasta una distancia media de 9.5 km. Lo anterior indica que debe ser muy 
frecuenta la venta a acopiadores o camioneros que recogen la producción 
directamente en las fincas. Lo anterior conduce a analizar los mecanismos 
de distribución utilizados por los colonos.

3.4.6.2 Lugar de venta del producto por tipo de cultivo

El lugar de venta de los productos prácticamente no difiere para los 
distintos cultivos. Tanto en los cultivos comerciales como no-comerciales 
mas del 80 por ciento de los productores venden dentro de la finca. Esto 
confirma que la distribución de la producción se hace a través de interme
diarios que recogen la producción directamente en las fincas. La relación 
inversa que se presenta entre el carácter comercial de los cultivos y la 
venta fuera de la finca, es contraria a la relación esperada entre estas 
dos variables, pero no es significativa estadísticamente.

3.4.6.3 Lugar de venta de los productos y categoría del migrante

Existe una relación significativa entre la categoría del migrante y la 
venta de sus productos fuera de la finca. Puede decirse que los paraguayos 
recientes son quienes en menor medida venden fuera de la finca y los brasi
leños antiguos son quienes tienen mayores posibilidades de comercializar
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su producción fuera de la parcela. Esta relación era la esperada, puesto que 
los brasileños antiguos han estado asociados también con todos los demas 
indicadores de eficiencia económica usados aquí. Además indica que los 
brasileños en general están más capacitados para eliminar a los interme
diarios en la comercialización de sus productos y, por lo tanto, muy proba
blemente obtienen los mejores precios también. (Se examinará más adelante 
su relación con el pago por el producto y el comprador de los productos).

Si consideramos ahora el período de la migración, son los antiguos los 
más capacitados para vender fuera sus productos. Aparentemente, aquí también 
las diferencias introducidas por la nacionalidad son mayores que las intro
ducidas por el período de ocupación.

3.4.6.4 Lugar de venta de los productos y otras variables

De acuerdo con el cuadro 21, son los propietarios quienes se asocian 
mas con venta de los productos fuera de las fincas. El lugar que toman 
los ocupantes, contradice lo esperado sobre este grupo. Los arrendatarios 
y medieros sí se localizan en el lugar que han venido tomando, de una situa
ción de mayor eficiencia. Sin embargo, vender fuera de la finca no signifi
ca necesariamente mejores posibilidades dado que es posible que algunas 
explotaciones esíen en condiciones tan precarias o tan alejados de los cen
tros de mercado, que deban transportar (probablemente por tracción animal) 
sus pequeños excedentes hasta las ferias locales. Esta debe ser la causa 
por la que ocupantes no presenta el comportamiento esperado, (aunque tam
bién puede deberse a una escasa representatividad de ese grupo en el total 
y por tanto, su situación no es estadísticamente significativa).

También la extensión cultivada de las fincas introduce diferencias 
significativas entre las explotaciones en cuanto al porcentaje que venden 
fuera de la finca. Además, las diferencias introducidas por la variable 
extensión cultivada son mayores que las introducidas por las otras variables.

Por su parte, el tipo de colonia introduce también diferencias signi
ficativas en cuanto al lugar en donde los colonos venden sus productos.
Los colonos pertenecientes a movimientos oficiales de colonización venden 
preferentemente dentro de la finca, lo cual indica que tienen mayor probabi
lidad de estar sometidos a condiciones desfavorables de comercialización.
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ALFAR: CARACTERISTICAS DE LA COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS,
SEGUN DIFERENTES CRITERIOS DE CLASIFICACION

Criterio de clasificación
Porcentaje de 
explotaciones 
con cultivo 
comercial

Porcentaje de 
explotaciones 
que venden 

fuera

Porcentaje 
venden sin 
interme
diarios

1. Tipo de cultivo
- Comercial
- No comercial

16.
.19.4a/

12.8
16.4

2. Categoría del migrante
- Paraguayos recientes
- Paraguayos antiguos
- Brasileños recientes
- Brasileños antiguos

79.2
80.2 
93.9 
92.1

10.2
16.5
17.6
23.6

8.5
16.9
10.2
16.4

3. Hectáreas cultivadas
- 5 y menos
- De 6 a 19
- 20 y mas

4.

75.3
94.7
98.2

Tenencia
- Propietarios 92.5
- Adjudicatarios 94.7
- Solicitantes 69.3
- Arrendatarios 93.0
- Medieros 86.4
- Ocupantes 74.7

Tipo de finca
- Colonia IBR -
- Colonia privada -

No significativo.

11.0
16.8

10.0
11.6
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3.4.7 Comprador del producto principal

En el cuadro 22 se puede apreciar como una gran mayoría de los colonos
36/vende a intermediarios,—  (Almacenero, acopiador y camionero), tal como

se había previsto en el capítulo anterior. Una proporción relativamente 
importante, el 9.6 por ciento vende en cooperativas, mientras que el por
centaje de productores que venden directamente al consumidor o a fábricas 
es muy reducido. El algodón y la soya son productos para exportación o 
para utilización en las fábricas de aceites y esto hace que su comerciali
zación sea fundamentalmente a través de intermediarios por los volúmenes 
que se mueven, las especificaciones técnicas exigidas por el mercado inter
nacional, etc.

Para facilitar el análisis se han reunido en una sola categoría, de no 
intermediarios a las cooperativas, las que venden directamente a fábricas y 
los que venden directamente al consumidor final del producto. No se puede 
perder de vista, sin embargo que estas categorías son heterogéneas. Quienes 
pueden considerarse realmente protegidos contra la intervención de interme
diarios son el 11.2 por ciento que venden a cooperativas o a las fábricas. 
Quienes venden directamente al consumidor son en realidad pequeños producto
res, con 5 hectáreas o menos cultivadas, y la mayoría de ellos cultivan 
productos no comerciales (de los 15 casos, 1 vende soya, 3 venden "otros" y 
11 venden maíz y mandioca). Es evidente que se trata de campesinos en si
tuación marginal de los que se ha dado cuenta ya en este trabajo, y los 
cuales venden probablemente en ferias locales algunos productos para con
sumo .

36/ La venta a intermediarios es desfavorable para el productor. Es una de 
las causas del deterioro de los términos de intercambio de los productos 
agrícolas. En Alto Paraná, es una modalidad de venta muy difundida, 
vender "en domicilio" del productor. Esto sucede principalmente con 
el algodón y la soya.
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% ♦
ALFAR: DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES POR TIPO DE 

DEL PRODUCTO PRINCIPAL
COMPRADOR

'■ > Comprador del 
producto 
principal

Numero de 
explotaciones Porcentaj e Porcentaje

acumulado
■é -

Almacenero 264 33.8 33.8
Acopiador 229 29.3 63. 1

• Camionero 186 23.8 86.9
. Cooperativa 75 9.6 96.5

Consumidor 15 1.9 98.4
Fábricas 12 1.6 100.0

Total 781 100.0

Como se dijo antes, para continuar con el análisis se han acumulado 
las 3 primeras categorías en una sola de "intermediarios". La ultima 
columna del cuadro 21, muestra como se distrbuyen las explotaciones, según 
el tipo de comprador de sus productos y de acuerdo con los criterios de cla
sificación que hemos venido utilizando.

En primer lugar, características del producto (físicas, de conserva
ción y especificaciones de calidad) podría influir sobre el tipo de compra
dor al que se acude, sin embargo puede observarse que las diferencias son muy 
pequeñas, tendiendo a acudir más a intermediarios, los productores más comer
ciales. Esto reitera la afirmación de que el tipo de cultivos predominante 
en la región prácticamente exige este tipo de mecanismo de comercialización. 
Es clara una relación inversa entre venta a intermediarios y hectáreas cul
tivadas. En cuanto a tenencia y venta a intermediarios, se verifican las 
relaciones ya encontradas en otras variables: los propietarios son quienes 
venden menos a intermediarios, los adjudicatarios y solicitantes tienen una 
situación menos favorable y los arrendatarios y mediaros se destacan por 
una situación favorable. Los ocupantes vuelven a presentarse contradicto
riamente en una situación favorable, que se explica porque 6 de los 11 ven
dedores al consumidor directo que ya habíamos mencionado, son ocupantes.



La categoría de migrante también influye sobre el tipo de mecanismo 
de comercialización. Los paraguayos están mas ligados con ventas a inter
mediarios, pero la diferencia es mayor si se considera el período de ocu
pación. Los ocupantes recientes venden mas a intermediarios que los 
antiguos.

Finalmente, las colonias oficiales venden en condiciones menos favora
bles que las colonias privadas.
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3.4.8 Evaluación de los efectos de distintos factores sobre la comer
cialización de los productos

Tomando el porcentaje vendido del producto principal como representati
vo de la "vocación comercial" de las explotaciones y teniendo en cuenta las 
limitaciones en cuanto a inclusión de variables explicativas comentada en 
el capítulo de metodología, se trato de evaluar comparativamente el efecto 
de la categoría del migrante, la tenencia y la tecnología sobre esta variable.

El factor más importante en el modelo es la tenencia, y prácticamente 
no se modifica al ajustar por los cofactores. Los signos de los efectos por 
categoría no se modifican tampoco y es importante observar que adjudicata
rios, arrendatarios y propietarios son en ese orden los que influyen positi
vamente sobre el porcentaje del producto vendido, o sea, los que más comer
cializan su producto.

Sigue en importancia la explicación de la tecnología. La categoría 
del migrante tiene un efecto de escasa significación, pero es importante 
observar que los signos por categoría son consistentes e indican que el que 
el colono sea brasileño influye positivamente en el porcentaje vendido del 
producto principal, ayudando a confirmar la hipótesis primera en esta parte.

Lo anterior puede observarse en el cuadro 23.
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3 .5  A c c e so  a l  c r é d i t o

3 . 5 . 1  U so  d e l  c r e d i t o  en  g e n e r a l

Una im p o r t a n t e  l i m i t a c i ó n  a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  de d e s a r r o l l o  de l a s  

e x p lo t a c io n e s  en  l a  r e g i ó n  e s  e l  a c c e s o  a l  c r é d i t o .  Se  d ic e  que l a  c o n d i 

c ió n  f i n a n c i e r a  de l o s  c o lo n o s  b r a s i l e ñ o s  e s  m ás s o l i d a ,  l o  que  l e s  da 

m a yo re s  p o s i b i l i d a d e s  de a m p l ia c ió n  de s u s  o p e r a c io n e s ,  s o b re  to d o  a t r a v é s  

de l a  i n c o r p o r a c i ó n  de m é to d o s  m e c a n iz a d o s  en e l  d e sm o nte  y  e l  c u l t i v o .

E s  un  h e ch o  que  e l  a c c e s o  a l  c r é d i t o  e s t á  d e te rm in a d o  en g r a n  m e d id a  p o r  l a  

s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  de l a  t e n e n c ia  de  l a  t i e r r a .  L a s  f u e n t e s  o f i c i a l e s  de 

c r é d i t o  (BN F, Fondo  G a n a d e ro , e t c . )  e x ig e n  como r e q u i s i t o  p a ra  a c c e d e r  a  un 

c r e d i t o ,  e l  t í t u l o  de  p r o p ie d a d .  E s  muy p r o b a b le  que se a n  l o s  p r o p i e t a r i o s  

q u ie n e s  en  fo rm a  m a y o r i t a r i a  a c c e d e n  a  c r é d i t o  o f i c i a l .  P o r  su  p a r t e  l o s  

c o lo n o s  que no  t ie n e n  un a  s i t u a c i ó n  j u r í d i c a  d e f i n i d a  en  c u a n to  a  l a  t i e r r a ,  

deben  u t i l i z a r  c r é d i t o  de  f u e n t e s  p r i v a d a s  ( l o s  i n t e r m e d i a r io s  que com pran  

s u s  p r o d u c t o s ,  c o m e r c ia n t e s  y  o t r o s ) ,  c r é d i t o s  que s o n  o b v ia m e n te  o b t e n id o s  

en  c o n d ic io n e s  m enos f a v o r a b l e s  en l o  que  se  r e f i e r e  a  p l a z o s  e i n t e r e s e s .  

O t r a  m o d a l id a d  de c r é d i t o  e s  e l  c o o p e r a t iv o ,  d e l  c u a l  s e  f a v o r e c e n  s o la m e n te  

l o s  p r o d u c t o r e s  a f i l i a d o s  ( e s t o s  s o n ,  g e n e ra lm e n te  e x p lo t a c io n e s  r e l a t i v a 

m ente  g r a n d e s  de c a r á c t e r  p r i v a d o  y  m e c a n iz a d a s  que  c u l t i v a n  p r in c ip a lm e n t e  

soya)^'^
L o s  r e s u l t a d o s  g l o b a l e s  de  A l p a r  m u e s t ra n  que  s o l o  1/5 de l o s  c o lo n o s  

t ie n e n  a c c e so  a l  c r é d i t o .  De e l l o s ,  p o c o  m ás de  l a  m ita d  ( 5 1 . 5  p o r  c ie n t o )  

o b t ie n e n  c r é d i t o  o f i c i a l  o c o o p e r a t iv o  y  l a  o t r a  m it a d  debe r e c u r r i r  a 

c r é d i t o  en  fo rm a s  p o co  f a v o r a b l e s .  E s t e  pano ram a  i n d i c a  que h a y  u n a  b a j a  

c a p a c id a d  de l a s  i n s t i t u c i o n e s  p u b l i c a s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  dem andas de 

c r é d i t o  de l a s  c o l o n i a s  que  s e  e s t a b le c e n  en  l a  r e g i ó n  y ,  p o r  o t r a  la d o  que  

e l  a c c e s o  a l  c r é d i t o  s e  t o r n a  en u n  f a c t o r  d i s c r i m i n a t o r i o  de u n a  p a r t e  de 

l o s  c o lo n o s .  E n  s e g u id a  s e  e xa m in a  c u á l e s  s e c t o r e s  de  l o s  c o lo n o s  se  e n c u e n 

t r a n  f a v o r e c id o s  p o r  l a s  c o n d ic io n e s  en  que a c c e d e n  a l  c r é d i t o ,  en  p a r t i 

c u l a r  en l o  que  t ie n e  que  v e r  co n  e l  m o v im ie n to  c o l o n i z a d o r ,  su  n a c i o n a l i d a d

3 7 / B anco  M u n d ia l ,  o p . c i t .
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y  p e r ío d o  de  l a  m ig r a c ió n  ( c a t e g o r í a  d e l  m i g r a n t e ) , e l  tam año de l a  e x p lo 

t a c ió n  y  l a  t e n e n c ia  de  l a  t i e r r a .

E l  c u a d ro  2 4 , c o lu m n a  p r im e r a ,  m u e s t r a  e l  p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que 

r e c ib e n  c r é d i t o  p o r  l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a b l e s  que e s ta m o s  e xam in an d o  como 

c r i t e r i o s  d i s c r i m i n a t o r i o s .  Se  puede  o b s e r v a r ,  en  l o  que h a c e  a l a  te n e n 

c i a  de l a  t i e r r a  q ue , como e r a  de e s p e r a r ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  so n  q u ie n e s  más 

u s a n  c r é d i t o .  E l  o rd e n a m ie n to  que toman l a s  o t r a s  c a t e g o r í a s  de t e n e n c ia  

c o n  r e s p e c t o  a  u so  d e l  c r é d i t o ,  dado que no  c o r r e s p o n d e  a l  o rd e n a m ie n to  

e sp e ra d o  e x ig e  c r i t e r i o s  a d i c i o n a l e s  p a r a  su  e x p l i c a c i ó n  de l o s  c u a l e s  no 

s e  d is p o n e .

L a  c a t e g o r í a  de m ig r a n t e  in t r o d u c e  u na  c l a r a  d i f e r e n c i a  en  c u a n to  a l  

p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que a c c e d e n  a l  c r é d i t o .  A s í  l o s  p a r a g u a y o s  r e c ie n t e s  

so n  q u ie n e s  m enos a c c e d e n  a l  c r é d i t o .  L o s  b r a s i l e ñ o s  a n t i g u o s  s o n  q u ie n e s  

mas a c c e s o  a l  c r é d i t o  e n c u e n t r a n .  L a  d i f e r e n c i a  e s  m ayo r e n t r e  n a c i o n a l i 

d a d e s  que e n t r e  p e r ío d o s  de o c u p a c ió n .

R e i t e r a n d o  r e l a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  l a s  c o l o n i a s  p r i v a d a s  s o n  l a s  que con  

m ayo r f r e c u e n c i a  a c c e d e n  a l  c r é d i t o .  E s  n o t o r i o  que  l a s  c o l o n i a s  d e l  IB R  

te n g a n  m enos p o s i b i l i d a d e s  de a c c e so  a l  c r é d i t o ,  p u e s t o  que  i n d i c a  que e l  

E s t a d o  no h a  acom pañado  e l  fom e n to  de l a  c o l o n i z a c i ó n  co n  l a  d o t a c ió n  de 

l a  i n f r a e s t r u c t u r a  b á s i c a  de a d e c u a d a s  f u e n t e s  de c r é d i t o .  E s  p r o b a b le  que 

e s t a  i n s u f i c i e n c i a  en  l a  d o t a c ió n  de c r é d i t o  a c t u é  en  p a r t e  a  t r a v é s  de l a  

o r g a n i z a c i ó n  de l a s  c o l o n i a s  o f i c i a l e s  en  c u a n to  a  a c c e s o  a  l a  p r o p ie d a d  

y  l o s  r e q u i s i t o s  e x i g i d o s  a l o s  c o lo n o s  p a r a  o b t e n e r  c r é d i t o s .  Una l í n e a  

e s p e c í f i c a  de c r é d i t o  con  m enos r e q u i s i t o s  p a r a  l o s  c o l o n o s  p o d r ía  s e r  una 

s o l u c i ó n .  T am b ién  p o d r ía  p e n s a r s e  en  un  fo n d o  o f i c i a l  de g a r a n t í a s  m e d ia n te  

e l  c u a l  e l  e s t a d o  a c t u a r a  de g a r a n t e  p a r a  l o s  c o lo n o s  que  no  t e n ie n d o  

t í t u l o s  de p r o p ie d a d ,  cum p len  r e q u i s i t o s  de p r o d u c t i v id a d .

F in a lm e n t e  e l  a c c e s o  a l  c r é d i t o  se  r e l a c i o n a  p o s i t iv a m e n t e  c o n  l a  

e x t e n s ió n  c u l t i v a d a .  E s t a  r e l a c i ó n  p ued e  a c t u a r  en  l o s  d o s  s e n t i d o s :  m ayo

r e s  e x t e n s io n e s  c u l t i v a d a s  c o n s t i t u y e n  m e jo r  g a r a n t í a  de r e t o r n o ,  o b ie n ,  

e l  m ayo r a c c e s o  a l  c r é d i t o  p e r m it e  a l o s  c o l o n o s  u n a  m ayo r e f e c t i v i d a d  

(u s o  de h e r r a m ie n t a s  m e c á n ic a s )  en  l a s  l a b o r e s  de d e sm o nte  y  a d e c u a c ió n  de 

t i e r r a s .  De e s t a  m ane ra  s e  p ro d u c e  un  c í r c u l o  v i c i o s o  muy f r e c u e n t e  en
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e c o n o m ía s  r u r a l e s ,  que l l e v a  a l a  c o n c e n t r a c ió n  de t i e r r a  y  c a p i t a l  en p o c a s  

m anos y  a l  d e s p la z a m ie n t o  de l o s  c o l o n o s  m ás p e q u e ñ o s ,  r e v i r t i e n d o  e l  p r o 

c e so  p a r a  c o n v e r t i r  l a  zo n a  en z o n a  de e x p u l s i o n .

3 . 5 . 2  F u e n te s  de c r e d i t o

E l  a n á l i s i s  de l a s  f u e n t e s  d e l  c r e d i t o  com p lem en ta  e l  d e l  s im p le  a c c e so  

a l  c r e d i t o  dado  que  e x p lo t a c io n e s  que  u s a n  en fo rm a  s i g n i f i c a t i v a  d e l  c r e 

d i t o ,  pu ed e n  e s t a r  r e c u r r ie n d o  a  f u e n t e s  c o s t o s a s  de  c a p i t a l ,  l o  c u a l  no  

c o n s t i t u y e  u n a  v e n t a j a  p a r a  e s t a s  e x p lo t a c io n e s ,  s i n o  m ás b ie n  un  i n d i c a 

d o r  n e g a t iv o  y a  que m uchas v e c e s  l o s  i n t e r e s e s  o n e r o s o s  y  l o s  p l a z o s  c o r t o s  

v a n  en d e t r im e n t o  d e l  p r o d u c t o r ,  e l  c u a l  a l  no  p o d e r  p a g a r  o p o rtu n a m e n te ,  

debe  r e s p o n d e r  con  p a r t e  de s u s  c o s e c h a s  e i n c l u s o  co n  t i e r r a s ,  l l e g a n d o  a 

una s i t u a c i ó n  de i l i q u i d e z  c r o n i c a .  E x a m in a re m o s  s i  a lg u n o  de l o s  s e c t o r e s  

de l o s  c o lo n o s  e s t á  en  e s a  s i t u a c i ó n .

En  l a  se g u n d a  co lu m n a  d e l  c u a d ro  2 4 ,  p u ed e  o b s e r v a r s e  p a r a  l a s  d i f e r e n 

t e s  c a t e g o r í a s  de m ig r a n t e  que  e l  u s o  d e l  c r e d i t o  o f i c i a l  se  a s o c i a  m ás co n  

l o s  m ig r a n t e s  b r a s i l e ñ o s ,  aunque  l a  d i f e r e n c i a  p o r  l a  n a c i o n a l i d a d  e s  r e l a 

t iv a m e n t e  p eq u e ñ a . H a y  m ayo r d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  u s o  de c r e d i t o  o f i c i a l  

c o r r e s p o n d ie n t e  a  l o s  m ig r a n t e s  de l o s  d i f e r e n t e s  p e r ío d o s .  E l  u s o  d e l  

c r e d i t o  o f i c i a l  se  a s o c i a  c la r a m e n te  co n  l o s  m ig r a n t e s  a n t i g u o s ,  in d e p e n 

d ie n te m e n te  de  s u  n a c i o n a l i d a d .  E s t o  com p lem en ta  l a  c o n c l u s i ó n  que se  

o b t e n ía  a l  e x a m in a r  e l  u s o  de c r e d i t o .  Se  p ued e  d e c i r  a h o r a  que l o s  b r a s i 

l e ñ o s  u s a n  m as c r e d i t o  en g e n e r a l  y  que  e s t á n  le v e m e n te  f a v o r e c id o s  ta m b ié n  

en e l  a c c e s o  a l  c r e d i t o  o f i c i a l .  S i n  em bargo  l o  que m ás d e t e rm in a  que e l  

c r e d i t o  que  s e  u s a  s e a  o f i c i a l ,  e s  l a  a n t ig ü e d a d  de l a  e x p lo t a c ió n  ( l a  c u a l  

a c t ú a  p ro b a b le m e n te  p o r  l a  v í a  de m ayo r á r e a  c u l t i v a d a  y  p r o p ie d a d  s o b r e  l a  

t i e r r a ) .  Se  puede  d e c i r ,  f in a lm e n t e  que  e l  h e c h o  de que  l o s  p a r a g u a y o s  p a r 

t i c i p e n  m a y o r it a r ia m e n t e  de m o v im ie n t o s  o f i c i a l e s  de c o l o n i z a c i ó n ,  s i  b ie n  

no  l o s  d i s c r i m i n a  n o t a b le m e n t e , tam poco  l e s  f a c i l i t a  e l  a c c e s o  a l  c r e d i t o  

o f i c i a l ,  como d e b ía  e s p e r a r s e  dado  que  e l  g o b ie r n o ,  como p r o p u l s o r  d e l  

m o v im ie n to  c o l o n i z a d o r  d e b ía  d o t a r  a  l o s  c o l o n o s  de  s e r v i c i o s  b á s i c o s  como 

e l  c r e d i t o  en c o n d ic io n e s  no  o n e r o s a s .  E s t a  a f i r m a c ió n  se  c o r r o b o r a  a l  o b s e r 

v a r  en e l  m ism o c u a d ro  a l  f i n a l  de l a  se g u n d a  c o lu m n a , que  l o s  c o lo n o s  de 

m o v im ie n to s  p r i v a d o s  t ie n e n  un  r e l a t i v o  m ayo r a c c e s o  a l  c r e d i t o  o f i c i a l .
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E l  c u a d ro  Ik m u e s t ra  ta m b ié n  que  l a s  h e c t á r e a s  c u l t i v a d a s  j u e g a n  un  

p a p e l im p o r t a n t e  en e l  a c c e s o  a l  c r e d i t o  o f i c i a l ,  s o b re  to d o  cu an d o  se  c o n 

s id e r a n  l a s  f i n c a s  de más de 5 h a s .  f r e n t e  a l a s  que t ie n e n  m enos de 5 h a s .

A l  o b s e r v a r  e l  a c c e s o  a l  c r e d i t o  o f i c i a l  p o r  l o s  d i f e r e n t e  t i p o s  de 

t e n e n c ia ,  podem os c o n f i r m a r  que l a  p r o p ie d a d  s o b r e  l a  t i e r r a  e s  muy im p o r 

t a n t e  s o b r e  e l  a c c e s o  a l  c r e d i t o  o f i c i a l ,  l o  c u a l  e ra  de e s p e r a r .  Puede  

o b s e r v a r s e  ta m b ié n  que  l a  t o t a l i d a d  d e l  c r e d i t o  o b t e n id o  p o r  a r r e n d a t a r i o s  

y  m e d ia r o s  e s  de c a r á c t e r  p r i v a d o ,  in d ic a n d o  que e s t e  t i p o  de c o lo n o s  e s  e l  

m enos f a v o r e c id o  en  e l  u so  d e l  c r e d i t o  a p e s a r  de  que o t r o s  i n d i c a d o r e s  s i 

tú a n  s u s  e x p lo t a c io n e s  como a lt a m e n te  d in á m ic a s  y  p r o d u c t i v a s .  Se  d e b ie r a ,  

como se  h a  m e n c io n a d o ,  d o t a r  de  u n a  l í n e a  de c r e d i t o  o fo n d o  de g a r a n t í a s  a 

e s t e  s e c t o r  p a r a  e v i t a r  e l  p e l i g r o  de  f r e n a r  s u  d in a m ism o .

3 . 6  U so  de t e c n o l o g í a

A n t e s  de  i n i c i a r  e l  a n á l i s i s  d e l  c o m p o rta m ie n to  de l o s  c o l o n o s  de 

A lp a r  f r e n t e  a l  u so  de t e c n o l o g í a ,  e s  im p o r t a n t e  to m ar re c a u d o  de l o s  p r o b le 

mas que e s t a  v a r i a b l e  p ued e  l l e v a r  i m p l í c i t o s .  En  p r im e r  l u g a r ,  no  s ie m p re  

e l  u so  de t e c n o l o g í a  m e c a n iz a d a  im p l i c a  e l  u s o  m ás e f i c i e n t e  de  l o s  r e c u r s o s  

l o c a l e s .  En  A lp a r ,  p o r  e je m p lo ,  h a y  e v id e n c ia s  de que l a  i n t r o d u c c ió n  de 

m e d io s  m e c á n ic o s  p a r a  e l  d e sm o n te  p o r  p a r t e  de l o s  p r o d u c t o r e s  c o n  m ayo r 

p o d e r  e c o n o m ic o  o m ás a c c e so  a l  c r e d i t o ,  h a  id o  en g r a v e  d e t r im e n t o  de l o s  

r e c u r s o s  f o r e s t a l e s  de  l a  z o n a .  P o r  o t r o  la d o ,  un a  r e l a c i ó n  c a p i t a l / t r a b a j o  

no  a d e c u a d a , puede  e s t a r  im p l ic a n d o  un  d e s p la z a m ie n t o  n e to  de mano de o b ra  

r u r a l  y  f in a lm e n t e ,  s e  p la n t e a  l a  p o s i b i l i d a d  de  que  l o s  p e q u e ñ o s  p ro d u c 

t o r e s  ( p a r a g u a y o s  r e c ie n t e s  en  s u  m a y o r ía )  s e a n  d e s p la z a d o s  p o r  e l  m ayo r 

p o d e r  e co n o m ico  de l a  a g r i c u l t u r a  m e c a n iz a d a .  E v id e n te m e n te  l o s  p r o d u c t o r e s  

m e c a n iz a d o s  de m ayo r e s c a l a  e s t á n  en  m ayo r c a p a c id a d  de a b s o r b e r  c r e d i t o ,  

p r o d u c i r  m ás, a d e c u a r  más rá p id a m e n te  t i e r r a s  de m onte , e t c . ;  m ie n t r a s  l o s  

p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s ,  no p r o p i e t a r i o s  t i e n e  c e r r a d a s  l a s  v í a s  a l  c r e d i t o  

(a  no  s e r  a a l t o s  c o s t o s ) , d eben  h a c e r  un e s f u e r z o  m ucho m ayo r de  a d e c u a 

c ió n  de t i e r r a s  con  s u s  m e d io s  m a n u a le s ,  m ie n t r a s  t i e n e n  que s o m e te r s e  a 

p r e c i o s  im p u e s to s  p o r  i n t e r m e d i a r i o s ,  e t c .  S i n  d uda , e s t o s  p e q u e ñ o s  p r o 

d u c t o r e s  r e q u ie r e n  m ás a p o yo  i n s t i t u c i o n a l ,  en c u a n to  a  c r e d i t o ,  o r g a n i 

z a c ió n  de l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  e t c . ,  p a r a  e v i t a r  que l a  a g r i c u l t u r a  

m e c a n iz a d a  r e v i e r t a  e l  p r o c e s o  c o l o n i z a d o r .
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T e n ie n d o  en c u e n ta  l o s  p ro b le m a s  d e s c r i t o s ,  e l  a n á l i s i s  de u s o  de t e c 

n o l o g í a  debe  c o m b in a r s e  con  e l  de u s o  de mano de o b r a ,  p a r a  r e s p o n d e r  p re g u n 

t a s  como: ¿ s o n  e s t a s  e x p lo t a c io n e s  m e c a n iz a d a s  l a s  que  a l  m ism o t ie m p o  u sa n  

m enos mano de o b r a ?  En  e se  c a s o  se  e s t a r í a  dando  u n  d e s p la z a m ie n t o  de mano 

de  o b ra  y  p o r  l o  t a n t o ,  l a  m ayo r e f i c i e n c i a  e c o n ó m ic a  o d in a m ism o  de l a s  

e x p lo t a c io n e s  no  se  i d e n t i f i c a r í a  con  e l  t i p o  de  e x p lo t a c io n e s  m as b e n e f i 

c i o s a  p a r a  l a  r e g i ó n .

Con b a s e  en l a  in f o r m a c ió n  de l a  e n c u e s t a  A l p a r  se  han  o b t e n id o  c u a t r o  

c a t e g o r í a s  de u so  de t e c n o l o g í a  p a r a  e x a m in a r  l a s  d i f e r e n c i a s  de t a l  u s o  de 

a c u e rd o  c o n  c a t e g o r í a s  de m ig r a n t e s ,  t i p o s  de c o l o n i a s ,  tam año de  l a s  f i n c a s  

y  t e n e n c ia .

L a  t é c n i c a  de e x p lo t a c ió n  m as g e n e r a l i z a d a  e n  A l p a r  e s  e l  u s o  d e  a l g u 

n a s  h e r r a m ie n t a s  m a n u a le s  ( se m b ra d o ra  m an u a l y  p u l v e r i z a d o r a )  que  e s  l a  t é c 

n i c a  u s a d a  p o r  a l g o  m ás de u n  t e r c i o  de l a s  f i n c a s .  S ig u e  e n  im p o r t a n c ia  

-p o c o  m enos de u n  t e r c i o  de l a s  e x p l o t a c i o n e s -  l o s  a n im a le s  y  l o s  e le m e n to s  

de  t r a c c i ó n  a n im a l  ( c a b a l l o s ,  b u e y e s ,  a ra d o  y  r a s t r a ) .  L o s  p u n t o s  e x t re m o s  

de l o s  que  n o  u s a n  h e r r a m ie n t a s  y  l o s  que  u s a n  h a s t a  e le m e n to s  m e c á n ic o s ,  

s e  r e p a r t e n  p o r  i g u a l  e l  o t r o  t e r c i o  de l a s  e x p lo t a c io n e s .

De a c u e rd o  con  l a  c a t e g o r í a  d e l  m ig r a n t e ,  s e  a p r e c ia  en  e l  c u a d ro  24 

co lu m n a  3, como e l  p o r c e n t a j e  de  l o s  que  u s a n  e le m e n t o s  m e c á n ic o s  c r e c e  c o n s 

ta n te m e n te  a  m e d id a  que  p a sam os de  p a r a g u a y o s  r e c i e n t e s  a  b r a s i l e ñ o s  a n t i 

g u o s .  E n  e s t e  c a s o ,  l a  d i f e r e n c i a  m ayo r l a  i n t r o d u c e  l a  n a c i o n a l i d a d  d e l  

m ig r a n t e ,  a n t e s  que e l  p e r ío d o  de o c u p a c ió n  d e l  l o t e .

E n  c u a n to  a  t e n e n c ia ,  l o s  p r o p i e t a r i o s  s o n  con  m ucha d i f e r e n c i a  s o b re  

l o s  o t r o s  t i p o s  de t e n e n c ia  q u ie n e s  m ás u t i l i z a n  e le m e n to s  m e c á n ic o s  ( l a  

t e n e n c ia  puede  a s o c i a r s e  en r e a l i d a d ,  a  t r a v é s  d e l  a c c e s o  a l  c r é d i t o ) .

L a s  c o l o n i a s  o f i c i a l e s ,  r e i t e r a n d o  s u  p o s i c i ó n  de  r e t r a s o  f r e n t e  a  l a s  

c o l o n i a s  p r i v a d a s ,  u s a n  l a  m e c a n iz a c ió n  con  m ucha m enor f r e c u e n c i a .

Se  o b s e r v a  ta m b ié n  c la r a m e n te  l a  r e l a c i ó n  p o s i t i v a  e s p e r a d a  tam año de 

f i n c a / u s o  de  t e c n o l o g í a  m e c á n ic a .

Una c o n c l u s i ó n  s o b r e  e l  u s o  de  t e c n o l o g í a  e s  que en  g e n e r a l  e s  b a jo  e l  

p o r c e n t a j e  de  e x p lo t a c io n e s  que  s e  puede  l l a m a r  e x p lo t a c io n e s  m e c a n iz a d a s  

(u n  s e x t o  d e l  t o t a l  de  e x p lo t a c io n e s )  y  que e l  n i v e l  g e n e r a l i z a d o  de t e c n o 

l o g í a  s e  l i m i t a  a  l a  t r a c c i ó n  a n im a l.  S i  re c o rd a m o s  que  m ás de l o s  d o s



-  7 0 -

t e r c i o s  de l a s  e x p lo t a c io n e s  c u l t i v a b a n  a lg o d ó n  y  s o y a ,  se  h a c e  e v id e n t e  

que n i  aun  e l  t i p o  de c u l t i v o  muy c o m e r c ia l  de l a  m a y o r ía  de l a s  e x p lo t a 

c io n e s  ha  im p l ic a d o  l a  g e n e r a l i z a c i ó n  de l a  m e c a n iz a c ió n ,  y  se  puede  c a r a c 

t e r i z a r  a l a  m ayo r p a r t e  de l a s  e x p lo t a c io n e s  como u n id a d e s  f a m i l i a r e s .

E s t a  a f i r m a c ió n  puede  s e r  a n a l i z a d a  e n s e g u id a .

3 . 7  C o n t r a t a c ió n  de p e r s o n a l  y  u s o  de  mano de o b ra  f a m i l i a r

3 . 7 . 1  S i t u a c i ó n  g e n e r a l

Toda v e z  que  e l  e s c a s o  u s o  de l a  t e c n o l o g í a  p e r m ite  c a r a c t e r i z a r  a  l a s  

e x p lo t a c io n e s  en  A l t o  P a r a n a  como e c o n o m ía s  f a m i l i a r e s ,  e s  de  e s p e r a r  que 

l a  c o n t r a t a c ió n  de p e r s o n a l  s e a  s o la m e n te  o c a s i o n a l  o m a r g in a l ,  r e c a y e n d o
O O  /

l a s  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s  s o b r e  l o s  m ie m b ro s  de  l a  f a m i l i a . —  E s  p o s i 

b l e  i n c l u s o  que  h a y a  s o b r e u t i l i z a c i o n  de l a  f u e r z a  de  t r a b a j o  fe m e n in a  e 

i n f a n t i l ,  p u e s t o  que l a  f u e r z a  f a m i l i a r  d i s p o n i b l e  e s  c o n s t a n t e  y  con  e l l a  

e l  p r o d u c t o r  debe  r e s p o n d e r  a  e x i g e n c i a s  v a r i a b l e s  d e l  m e rca d o , consum o fa m i

l i a r ,  p ago  de a r r e n d a m ie n t o s  o l a s  p a r t e s  de c o s e c h a  que  c o r r e s p o n d e  a l  p r o 

p i e t a r i o ,  p ago  de i n t e r e s e s  o n e r o s o s  de  i n t e r m e d i a r i o s  y  a lg ú n  o t r o  com pro 

m iso  c o n  t e r c e r o s .  L a  i n t e n s i d a d  de  u s o  de  l a  mano de o b ra  f a m i l i a r  ta m b ié n  

depende  de l a  c a r g a  d e  i n a c t i v o s  que  h a y a  que s o s t e n e r  en  ca d a  e x p lo t a c ió n .

3 . 7 . 2  C o n t r a t a c ió n  de p e r s o n a l

E l  c u a d ro  24 , en  s u  c o lu m n a  4 ,  p r e s e n t a  e l  c o m p o rta m ie n to  en  c u a n to  

a  c o n t r a t a c i ó n  de p e r s o n a l  de l o s  g r u p o s  de  c o l o n o s ,  de a c u e rd o  con  s u  c a t e 

g o r í a  de  m ig r a n t e .  P u ed e  o b s e r v a r s e  que  p a r a  e s t a  v a r i a b l e  s e  r e i t e r a  e l  

c o m p o r ta m ie n to  que s e  ha  e n c o n t ra d o  p a r a  l a s  o t r a s  v a r i a b l e s  de  s i t u a c i ó n  

e c o n ó m ic a  de  l a s  p a r c e l a s .  E l  p o r c e n t a j e  de e x p lo t a c io n e s  que  c o n t r a t a n  

p e r s o n a l  a s c ie n d e  c u a n d o  n o s  m ovem os h a c i a  l a s  e x p lo t a c io n e s  de b r a s i l e ñ o s  

a n t i g u o s .  E s t o s  ú l t im o s  s e  d i s t a n c i a n  s u s t a n c ia lm e n t e  d e l  r e s t o  de  m ig r a n t e s

3 8 / E s t o  e s  c o h e re n te  c o n  e l  c a r á c t e r  p re d o m in a n t e  n u c le a r  o e x t e n d id o  de 
l a  f a m i l i a  en  e l  d e p a r ta m e n to  que  h a  s i d o  e n c o n t r a d o  en l a  e n c u e s t a  
( v é a s e  L o a iz a ,  o p . c i t . ) .  E s t e  c a r á c t e r  de  l a  f a m i l i a  e s  p a r t e  i n t e 
g r a n t e  de l a  e s t r a t e g i a  de p r o d u c c ió n  y  f u e  e n c o n t r a d o  t a n t o  en  b r a s i 
l e ñ o s  como en p a r a g u a y o s  e n  l a  zo n a  r u r a l .  E s  de e s p e r a r  que l a  f a m i
l i a  e x t e n d id a  s e  f o r t a l e z c a  i n c l u s o  m ás.
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en este sentido. Por otro lado, es mayor la diferencia introducida por la 
nacionalidad que la que introduce el período de ocupación.

Cuando se observa el porcentaje de explotaciones que contrata personal 
por su tamaño cultivado, se encuentra también una asociación muy clara: a 
mayor tamaño, mayor porcentaje son las explotaciones que contratan personal. 
Se reitera aquí la relación encontrada para el tamaño de las explotaciones 
frente a las variables indicativas de la situación económica que venimos 
estudiando.

La tenencia no se asocia de manera clara con la contratación de perso
nal. Sin embargo, destacamos el caso de los medieros, para quienes el rela
tivamente alto porcentaje que contratan personal puede ser indicativo 
de su calidad de administradores de propiedades mayores (pueden no distin
guir al responder, entre lo que corresponde a sus parcelas y a la propie
dad total). Pertenecer a colonias no oficiales está vinculado también con 
mayor contratación de personal, mostrando una vez más la mayor capacidad 
económica de este tipo de explotaciones.

Puede observarse que las explotaciones más dinámicas con mayor tenden
cia a la mecanización se asocian a la vez con mayor contratación de perso
nal, lo cual disipa una duda planteada antes. Es muy probable que el pro
ceso de mecanización (aunque incipiente aún), no este produciendo hasta 
ahora desplazamiento de mano de obra. (No podemos afirmar nada acerca de 
las condiciones en que se contrata este personal).

3.7.3 Utilización de mano de obra infantil y femenina

El cuadro 31 indica que en cuanto a utilización de mano de obra infan
til y femenina, se verifican las mismas relaciones encontradas para la con
tratación de personal, vale decir: el uso de mano de obra tanto infantil 
como femenina tiende a aumentar a medida que nos desplazamos de paraguayos 
recientes a brasileños antiguos o cuando se aumenta el número de hectáreas 
Qultivadas. También es mayor en las fincas privadas que en las oficiales. 
Estas tendencias son contrarias a las que cabría esperar, puesto que, en 
las explotaciones más dinámicas o con mayores recursos, la mano de obra 
familiar debería estar siendo liberada para dejar paso a la mayor contrata
ción de personal. Sin embargo, esta creciente utilización de mano de obra
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infantil y femenina es otra de las características de las economías de tipo 
familiar que se está verificando en Alto Paraná y que consiste en que las 
explotaciones tienden a utilizar al máximo los recursos familiares, incluso 
mujeres, ancianos y niños, puesto que para ellas "todo elemento capaz de 
contribuir al aumento neto del ingreso familiar es percibido como recurso 
hasta tanto sus requerimientos de reproducción no hayan quedado satisfe- 
chos..."—  Los altos porcentajes de arrendatarios y mediaros que utilizan
mano de obra familiar están muy probablemente relacionados con el hecho de 
que estos tipos de tenencia obligan al colono a realizar esfuerzos adicio
nales para cubrir las cuotas (en dinero o en especies), con las cuales paga 
por el usufructo del predio.

3.7.4 Evaluación de varias variables sobre el uso de credito y la 
utilización de mano de obra familiar

Tomando a estas dos variables como representativas del grupo de credito 
 ̂ 40/y utilizacxon de mano de obra familiar—  y aplicando modelos de MCA, se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: en general se confirman las tenden
cias identificadas mediante los cruces de variables. En cuanto al credito, 
el efecto de la categoría del migrante y la tenencia son los principales.
El unico efecto positivo sobre la media general lo ejerce la calidad de 
brasileños antiguos. Pero observando la magnitud de las desviaciones, es 
menos negativa la calidad de paraguayos antiguos, confirmando la importan
cia de período de ocupación en el acceso al credito. La disminución impor
tante que sufre el coeficiente B al pasar de la segunda a la tercera colum
na, indica que la tenencia (propiedad) y tecnología (uso de elementos mecá
nicos) están actuando a través de la categoría del migrante para determinar 
un mayor acceso al credito.

La propiedad es la unica categoría de tenencia que se asocia positiva
mente con el credito, y el uso de elementos mecánicos es la unica forma 
tecnológica que se asocia también con mayor uso de crédito.

39/ Schejtman, Alexander, op.cit., pág. 130.
40/ Mano de obra familiar incluye en este caso varones mayores de 18 años, 

perteneciente a la familia, niños de entre 12 y 18 años y mujeres 
mayores de 18 años.
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En cuanto al uso de mano de obra familiar, es muy importante destacar 
la influencia mas importante del período de ocupación (los antiguos contribu
yen positivamente), que la nacionalidad, sobre una mayor utilización de 
este tipo de fuerza de trabajo. Las conclusiones son similares a las obte
nidas para el uso de credito.

3.8 Resultado de la actividad productiva

3.8.1 Situación general

En esta parte se analizarán tres variables que, se considera, resumen 
los resultados de la actividad productiva de las colonias. Ellos son el 
rendimiento del producto principal (producción total por hectárea cultivada), 
el pago por el producto y los ingresos fuera de la agricultura. El primer 
concepto se usa corrientemente como medida del resultado de la actividad 
agrícola. El pago obtenido por el producto indica en que medida se están 
"realizando" tales resultados en el mercado. Dado que los productos princi
pales del departamento son productos de exportación o para uso industrial, 
el precio debería estar indicando en gran medida cuanto se ajustan los pro
ductos a la calidad exigida en el mercado, pero se debe tener en cuenta que 
el precio es co3mntural y depende de la forma de comercialización que se 
use. Desde este ángulo, el precio sería más que todo un indicador de las 
posibilidades de "puja” de los productores frente a los intermediarios, y 
esas posibilidades dependen a su vez de las posibilidades del productor de 
vender directamente a fábricas o al consumidor. En Alto Paraná, el precio 
está mas afectado por estas situaciones coyunturales que por las posibili
dades productivas de las explotaciones. Esto queda demostrado si se obtie
nen las correlaciones entre precios y rendimientos y precios y porcentaje 
de explotaciones que acude directamente a fábricas. Estas fueron 0.29 y

41/
0.58—  respectivamente, indicando la mayor correlación de la segunda 
pareja de variables, que el productor de Alto Paraná está sometido en gran

41/ Solo cultivadores de soya (16 observaciones).
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medida por su tipo de comercialización, a las fluctuaciones de los precios.
Por lo anterior, se ha considerado necesario para el análisis, introducir
un concepto de "rendimiento monetario" o ingreso bruto por hectárea, e
ingreso bruto por el total de la producción en la ultima cosecha. Los
resultados se presentan en el cuadro 28,limitándose al cultivo de la soya,
único suficientemente representado en todas las categorías a examinar.
Antes del análisis de este cuadro presentamos los resultados generales de la
encuesta Alpar, en cuanto a precios medios y rendimientos medios obtenidos
por los productores. Estos fueron en general los que predominaban
en la región al momento de la encuesta, si los comparamos con datos del

42 /Banco Paraguayo de Datos, —  como se observa en el cuadro 27.

Cuadro 27

ALPAR: RENDIMIENTOS MEDIOS Y PRECIOS MEDIOS EN TRES CULTIVOS PRINCIPALES,
SEGUN ENCUESTA ALPAR Y OTRAS PUENTES

^ - a/ Otras fuentes— Encuesta

Precio de referencia oficial (Paraguay)— 52.00
Precio de intermediarios (Paraguay) 45.00-48.00

43.60Precio del productor (Alto Paraná_c/ 
Rendimiento medio (Paraguay) d/

soya 1.200-1.600 919
Precio de intemediarios (Alto Paraná) 18.50-19.00
Precio al productor (Alto Paraná) 
Rendimiento medio (Paraguay)

10.00-12.00 21.09

maíz 2.000 1.130
Precio al productor (Paraguay) 
Precio al productor (Alto Paraná)

15.00-17.00
16.14

Rendimiento medio soya (Paraguay) 2.500 1.179

Banco Paraguayo de Datos. Boletín Economico, números citados. 
_b/ 0s./Kg. en desmotadora
cj jSs./Kg. en domicilio 

0s./ha.
ê/ Amarilla y Oddone, op. cit.

42/ Banco Paraguayo de Datos, Boletín Economico Nos. 7, 15 y 20,
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Como puede apreciarse, los resultados de la encuesta indican una situa
ción relativamente buena de los productores de Alto Paraná en cuanto a pre
cios de sus productos, no así para los rendimientos de sus productos.
(Ademas indican buena calidad de la encuesta).

Volviendo al cuadro 28, observamos que los brasileños obtienen mejores 
rendimientos en la producción de soya. Los paraguayos antiguos y brasile
ños se ven favorecidos en cuanto a precios. La categoría que es desfavorecida 
tanto en rendimientos como en precios, es la de los paraguayos recientes. 
Cuando actúan en conjunto el precio y el rendimiento, (columna 3), los bra
sileños se distancian mas claramente de los paraguayos y obtienen los mayo
res ingresos brutos por hectárea cultivada. Tanto en rendimiento medio 
como en precio medio y, consecuentemente en ingreso por hectárea, los bra
sileños recientes están más faovrecidos que los brasileños antiguos, en cam
bio los praguayos antiguos están en mejor situación que los paraguayos 
recientes. En resumen, son los brasileños recientes los que sobresalen por 
los resultados que obtienen en su actividad productiva, caracterizándose 
como los colonos mas dinámicos. Sin embargo, los brasileños antiguos son 
los que obtienen mayor ingreso bruto en la cosecha de soya (con el doble 
que los brasileños recientes, casi cuatro veces el ingreso de los paraguayos 
antiguos y mas de 6 veces el ingreso bruto de ios paraguayos recientes).
De acuerdo con el cuadro sobre resultados de la actividad productiva, los pro
pietarios no obtienen el mejor rendimiento ni los mejores precios para la 
soya, pero debido a las mayores extensiones que cultivan de este producto 
(columna 4), obtienen el mayor ingreso bruto en la cosecha. Los arrendata
rios y medieros sobresalen de nuevo por los ingresos elevados que obtienen.
Los adjudicatarios, solicitantesy ocupantes se ubican en ese orden en una 
escala descendente de ingreso bruto por cosecha.

El precio obtenido por los productores está en relación directa con las 
hectáreas cultivadas del producto, hecho que se explica probablemente porque 
mayores volúmenes de producción dan al productor mayor capacidad de negocia
ción frente a los intermediarios, o la posibilidad de vender directamente 
a las fábricas. Consecuentemente, el ingreso por hectárea está en relación 
directa con el tamaño cultivado y el ingreso bruto de la cosecha de soya es 
4 veces mayor para los productores grandes que para los medios y 12 veces 
mayor que para los productores chicos.
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Las colonias privadas obtienen claramente los mayores rendimientos 
medios y mayores precios para la soya y en consecuencia, los mayores in
gresos por unidad de cultivo. Las colonias privadas reciben el doble de 
ingresos brutos en la cosecha de soya que las colonias del IBR.

En resumen, el principal determinante el ingreso de los productores 
parece ser el tamaño de la unidad de producción, o sea, el numero de hectá
reas cultivadas. Se ratifica que el tamaño de la unidad de producción es un 
buen indicador del potencial de ganancia de las explotaciones.

3.8.2 Ingresos fuera de la agricultura
Si se tratase de inferir algo acerca de los ingreso per cápita que

predominan en la región, debería recordarse que el numero de personas por
43/hogar en Alto Paraná es de 6.1, según los resultados de la encuesta.—

Si los ingresos familiares anuales proviniesen exclusivamente del cultivo 
de soya para los cultivadores de ese producto y si se estuviese obteniendo 
una utilidad neta del 25 por ciento, el promedio general del ingreso fami
liar neto expresado en dolares per cápita sería de US$ 332. Este ingreso 
per cápita es relativamente aceptable en las condiciones de América Latina 
y en el sector rural. En el promedio sería más elevado que el que correspon
dería a los cultivadores de algodón (US$ 182) y al de los cultivadores de 
los restantes productos agrícolas. Sin embargo, observando lo que sucede 
por sectores de la población (columna 7 del cuadro 28) nos encontramos con 
que los paraguayos recientes alcanzarían un ingreso familiar per cápita de 
solo US$ 131 al año y los paraguayos antiguos un poco favorecidos, pero 
también por debajo del promedio general con US$ 238. Esta cifras aproxi
madas indican que al menos ciertos sectores de los cultivadores de soya (y 
con mayor razón de los cultivadores de otros productos, estarían obligados a 
diversificar su producción y venta de otros productos (hecho que ya se ha 
verificado) y/o a recurrir a ingresos por fuera del sector agrícola.

En el cuadro 29 se examina esa situación para el caso de las catego
rías de migrantes y los diferentes tamaños de las unidades de cultivo.

43/ Loaysa, Edilberto, op. cit.



81 -

■«

Puede observarse que el porcentaje de explotaciones que debe recurrir 
a ingresos fuera de la agricultura es mayor para los paraguayos y desciende 
para los brasileños coincidiendo así la necesidad de ingresos fuera de la 
agricultura con aquellos que derivan el menor ingreso per cápita de la acti
vidad agrícola. La misma tendencia se observa en cuanto al porcentaje de 
explotaciones que deben recurrir a ingresos fuera de la agricultura, según 
el tamaño cultivado. Se da una relación inversa muy marcada reiterando que 
mayores tamaños de cultivo garantizan el suficiente ingreso a las familias 
como para que tengan que recurrir cada vez menos a fuentes externas.

Cuadro 29
ALFAR 1979: PORCENTAJE DE EXPLOTACIONES QUE OBTIENEN INGRESOS

FUERA DE LA AGRICULTURA, SEGUN DOS CRITERIOS

Criterio
Porcentaj e 
obtienen in
gresos fuera

Porcentaje 
no obtienen 
ingresos fuera

Numero

1. Categoría del migrante
- Paraguayos recientes 33.2 66.8 218
- Paraguayos antiguos 32.8 67.2 277
- Brasileños recientes 27.7 72.3 228
- Brasileños antiguos 20.8 79.2 141

2. Tamaño del cultivo
- 5 has. y menos 34.4 65.6 363
- De 6 a 19 has. 27.8 72.2 356
- 20 has. y más 20.9 79.1 lio

' t
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IV. CARACTERISTICAS DE LA ESTRUCTURA AGRARIA 
Y LA MIGRACION POR DISTRITOS

1. Localización de los migrantes, se^un categorías

De acuerdo con el cuadro 30, los inmigrantes brasileños se localizan 
preferentemente en los distritos de Hemandarias y Domingo M. de Irala.
De ellos, los antiguos están con más frecuencia en Hemandarias. Este 
cambio de localización entre antiguos y recientes sugiere una movilidad de 
los inmigrantes brasileños hacia el sur, o que, una vez localizados los bra
sileños en el norte, los recientes han debido emprender movimientos de 
mayor distancia para conseguir una localización adecuada. ■----

Dado que Domingo M. de Irala está más alejado del lugar donde se cons
truye la represa de Itaipu, el hecho de que los inmigrantes brasileños re
cientes tiendan a localizarse más alejados de ella es un índice de que para 
el movimiento inmigratorio hacia el área rural de Alto Paraná, la influencia 
de dicha obra no es considerable, pudiéndose esperar que su dinámica continúe 
después de terminados los trabajos de la represa.

Por su parte, los paraguayos tienen un comportamiento diferencial de 
acuerdo con su período de ocupación. Los antiguos están localizados en un 
corredor central muy definido (vease el mapa 1), que sugiere su procedencia 
del centro del país y su desplazamiento hacia la capital del departamento.
Los inmigrantes paraguayos recientes muestran una clara localización en 
Itakyry, también sugiriendo una procedencia del norte del país. El distrito 
de Itakyry, por su situación alejada del centro del departamento es probable
mente el que se encuentra aún en una situación de frontera. También es 
probable que los migrantes que aquí se localizan provengan del departamento 
de Pedro Juan Caballero, que fue antes el destino del movimiento coloni
zador (eje norte), pero se ha detectado que se convirtió en zona de expul
sión .
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2. E s t r u c t u r a  a g r a r i a  de l o s  d i s t r i t o s

En  e l  a n á l i s i s  de l a s  e x p lo t a c io n e s  s e  o b s e r v o  que  e x i s t e  u na  e s t r e c h a  

r e l a c i ó n  e n t r e  l a s  c a t e g o r í a s  de m ig r a n t e s  y  g r u p o s  de v a r i a b l e s  que c a r a c 

t e r i z a n  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  d e l  d e p a r ta e m n to  en c u a n to  a  r e c u r s o s  f í s i c o s ,  

r e l a c i o n e s  s o c i a l e s ,  i n t e r v e n c ió n  e s t a t a l ,  y  e f i c i e n c i a  e co n ó m ica  de l a s  

e x p lo t a c io n e s .  E s  de e s p e r a r  q u e , de a c u e rd o  co n  l a  c a t e g o r í a  de m ig r a n t e  

que  p re d o m in a  en ca d a  d i s t r i t o  d e l  d e p a r ta m e n to ,  e l  c o m p o rta m ie n to  de  e s t o s  

in d i c a d o r e s  s e a  d i f e r e n c i a l  p o r  d i s t r i t o

2 . 1  In d i c a d o r e s

P a r a  e s t a  p a r t e  d e l  a n á l i s i s  s e  f a c i l i t a  r e d e f i n i r  ( p o r  t e n e r  un  t o t a l  

de r e f e r e n c i a )  l o s  i n d i c a d o r e s  u s a d o s .  A  c o n t in u a c ió n  s e  d e s c r i b e  cad a  uno 

de e l l o s  con  s u  s i g n i f i c a d o :

a) P o r c e n t a j e  de c o lo n o s  p r o p i e t a r i o s . Con e s t e  in d i c a d o r  s e  re sum e

l a  s i t u a c i ó n  en  c u a n to  a  t e n e n c ia  de l a  t i e r r a ,  t e n ie n d o  en  c u e n ta  q ue , como 

s e  ha  v i s t o ,  l a s  m a y o re s  d i f e r e n c i a s  en l a s  e x p lo t a c io n e s  s e  in t r o d u c e n  en 

e l  c a so  de  l a  t e n e n c ia ,  p o r  e l  h e c h o  de que  h a y a  o no  p r o p ie d a d  s o b r e  l a  

t i e r r a ,  p o r  e s t o  s e  c o n s id e r a  s u f i c i e n t e  p a r a  i n d i c a r  l a s  c o n s e c u e n c ia s  de 

l a  e s t r u c t u r a  de t e n e n c ia  s o b r e  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a  d i s t r i t a l .

b ) P o r c e n t a j e  de f i n c a s  d e l  I B R . I n d i c a  en que  m e d id a  ha  s i d o  im p o r t a n t e  

en  e l  d i s t r i t o  l a  a c c ió n  i n s t i t u c i o n a l  d e  c o l o n i z a c i ó n .  E s t e  i n d i c a d o r  

puede  r e s u l t a r  d e f e c t u o s o  p o r  c u a n t o  n o  r e c o g e  l a  a c c ió n  e s t a t a l  de e n c a u s a -  

m ie n to  de l o s  m o v im ie n t o s  p r i v a d o s  de c o l o n i z a c i ó n ,  l a  c u a l  como s e  ha

d ic h o  e s  más im p o r t a n t e  en l o s  ú l t im o s  a ñ o s ,  que l a  a c c ió n  d i r e c t a  d e l  e s t a d o .

c )  Tamaño m ed io  d e l  p r e d i o . E s t e  i n d i c a d o r ,  a l  i g u a l  que en e l  a n á l i s i s  

p o r  e x p lo t a c io n e s  r e c o g e  l a  s i t u a c i ó n  p ro m e d io  de l o s  c o l o n o s  d e l  d i s t r i t o

en  c u a n to  a  r e c u r s o s  f í s i c o s  de p r o d u c c ió n .  E s  u n  in d i c a d o r  d e f e c t u o s o

ta m b ié n  p o r  c u a n to  e sc o n d e  l a  s i t u a c i ó n  de d i s t r i b u c i ó n  de l a  t i e r r a  a l

i n t e r i o r  d e l  d i s t r i t o .  Se  h a b la r á  e n t o n c e s  de que  en un  d i s t r i t o  d a d o , l o s

p r o d u c t o r e s  e s t á n  en p ro m e d io  m e jo r  d o t a d o s  que en  o t r o  d i s t r i t o  en l o  que
44/

h a ce  r e f e r e n c i a  a  r e c u r s o s  f í s i c o s  .—

4 4 / T am b ié n  a q u í  con  l a  s a lv e d a d  de que  l a  t i e r r a  no  e s  e l  ú n ic o  r e c u r s o  
f í s i c o  y  que d e b e r ía n  t e n e r s e  en  c u e n ta  a s p e c t o s  como c l im a ,  r e c u r s o s  
h í d r i c o s ,  e t c .
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d ) E x t e n s i ó n  m e d ia  d e l  c u l t i v o . I n d i c a  y a  l a s  p o s i b i l i d a d e s  e c o n ó m i

c a s  de l a s  e x p lo t a c io n e s  d e l  d i s t r i t u o .  V a le  a q u í  ta m b ié n  que  e s t e  i n d i 

c a d o r  t i e n e  im p o r t a n c ia  e s p e c i a l  en  A l t o  P a r a n á ,  y a  que p o r  l a  s i t u a c i ó n  de 

f r o n t e r a  a g r a r i a  en  e x p a n s ió n ,  e l  e s f u e r z o  de a d e c u a c ió n  de t i e r r a s  que se  

h a g a  e s  i n d i c a t i v o  de l a  c a p a c id a d  e c o n ó m ic a  de l o s  c o lo n o s .

e ) P o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que  ve n d e n  s o y a . Se  h a  v i s t o  que l a  s o y a  e s  

e l  c u l t i v o  más g e n e r a l i z a d o  en  e l  d e p a r ta m e n to  y  q ue  e s t á  a s o c ia d o  con  m ayo r 

c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  m ayo r d in a m ism o  de l a s  e x p l o t a c i o n e s . P o r  e s t e  m o t iv o ,

s e  c o n s id e r a  que e l  p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que v e n d e n  s o y a  e s  un  i n d i c a d o r  

d e l  d in a m ism o  de l a  e co n o m ía  de l o s  d i s t r i t o s .

f )  P o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que ve n d e n  m ás d e l  85 p o r  c i e n t o  de s u  p r o 
d u c c ió n  de c u l t i v o  p r i n c i p a l .

De i g u a l  fo rm a  que  p a r a  e l  c a s o  de  l a s  e x p lo t a c io n e s ,  e l  p o r c e n t a j e  

v e n d id o  d e l  p r o d u c to  p r i n c i p a l  e s  un  in d i c a d o r  de  l a  v o c a c ió n  c o m e r c ia l  de 

l a s  e x p lo t a c io n e s .  V im o s  que  en  e l  d e p a r ta m e n to  h a y  u na  t e n d e n c ia  a un a l t o  

g ra d o  de  c o m e r c ia l ! z a d ió n  de  l o s  p r o d u c t o s  en g e n e r a l ,  s i n  e m b a rgo , ve re m o s  

que  p o r  d i s t r i t o  s e  p r e s e n t a n  a lg u n a s  d i f e r e n c i a s  que s e  c o n s id e r a r á n  i n d i 

c a t i v a s  de  m ayo r o m enor d e s a r r o l l o  d e l  a g r o  en  c a d a  d i s t r i t o .

g )  P o r c e n t a j e  de  c o lo n o s  que  ve n d e n  f u e r a  de l a  f i n c a . Se  c o n s id e r a  

que  l a  p o s i b i l i d a d  de l o s  c o l o n o s  d e l  d i s t r i t o  de t r a n s p o r t a r  a  m a yo r d i s t a n 

c i a  s u s  p r o d u c t o s  i n d i c a  l a  c a p a c id a d  d e  s u s  e x p lo t a c io n e s  p a r a  a b s o r b e r  

c o s t o s  de f l e t e s  y  p o r  l o  t a n t o ,  e l  que s e  v e n d a  f u e r a  de l a  f i n c a  e s  un 

in d i c a d o r  de v o c a c ió n  c o m e r c ia l  de l a s  e x p lo t a c io n e s .  Como l i m i t a c i ó n  de 

e s t e  i n d i c a d o r  debe  s e ñ a l a r s e  que  no  s ie m p re  r e f l e j a  m ayo r c a p a c id a d  e c o n ó 

m ic a , s i n o  que puede  e s t a r  r e c o g ie n d o  s i t u a c i o n e s  en que l o s  c o l o n o s  deben 

d e s p l a z a r s e  a  m e rc a d o s  l o c a l e s  con  p e q u e ñ o s  e x c e d e n te s  y  en  e se  c a s o  e s t a r í a  

in d i c a n d o  m ás b ie n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  p r e c a r i a  en e l  m e rca d o , c o n  u n a  r e l a 

c ió n  de in t e r c a m b io  p ro b a b le m e n te  d i s c r i m i n a t o r i a  p a r a  e l  c a m p e s in o .  E s t o  

s e  h a c e  m ás e v id e n t e  en  e l  d e p a r ta m e n to  de A l t o  P a r a n á ,  p u e s t o  que  como se  

h a  v i s t o ,  u na  m o d a l id a d  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  de  l o s  p r o d u c t o s  p r i n c i p a l e s  

( s o y a  y  a lg o d ó n )  e s  que  e l  i n t e r m e d ia r io  r e c o j a  " e n  d o m i c i l i o "  l o s  

p r o d u c t o s .
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h ) P o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que a cu d e n  a i n t e r m e d i a r i o s . E l  c o n c e p to  

de  " v o c a c i ó n  c o m e r c ia l "  debe e s t a r  com p lem en tado  p o r  a lg u n a  i n d i c a c i ó n  

a c e r c a  de l a s  c o n d ic io n e s  en que se  r e a l i z a  t a l  c o m e r c i a l i z a c i ó n .  A s í  en 

A l t o  P a r a n á  se  o b s e r v a  una  a l t í s i m a  v o c a c ió n  c o m e r c ia l  de su  s e c t o r  a g r í 

c o l a .  A l  b a s a r s e  en e s t a  o b s e r v a c ió n  a i s l a d a  s e  p o d r ía  c o n c l u i r  que  se  t r a 

t a  de  m o d e rn a s  e m p re sa s  a g r í c o l a s .  P e ro  s e  o b s e r v a  s im u ltá n e a m e n te  que un 

a l t o  p o r c e n t a j e  de l o s  p r o d u c t o r e s  debe  v e n d e r  a  i n t e r m e d i a r i o s .  Dado que 

l o s  i n t e r m e d i a r i o s  s e  a p r o p ia n  p a r t e  (p ro b a b le m e n te  s u s t a n c i a l )  de l a s  u t i 

l i d a d e s  en d e t r im e n t o  de l o s  p r o d u c t o r e s ,  s e  d eb e  m o d i f i c a r  l a  c o n c l u s i ó n  

a n t e r i o r  y  p e n s a r  más b ie n  en  e x p lo t a c io n e s  de t i p o  f a m i l i a r .

i )  P o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que r e c ib e n  c r é d i t o  y  p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  
que  r e c ib e n  c r é d i t o  o f i c i a l

In d i c a d o r e s  de  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de  a p o yo  con  que c u e n ta n  l o s  d i s 

t r i t o s  y  en  que  m e d id a  e s a  i n f r a e s t r u c t u r a  s e  c o n c e n t r a  o s e  d i f u n d e  p o r  e l  

t e r r i t o r i o .  I n t e r e s a  ta m b ié n  d i s t i n g u i r  c u a l  e s  e l  a p o yo  de  c a r á c t e r  i n s t i 

t u c i o n a l ,  e l  c u a l  c o n l l e v a  m e jo re s  c o n d ic io n e s  en c u a n to  a  i n t e r e s e s  y  p la z o s  

o en  que  m e d id a  l a s  e x p lo t a c io n e s  d e l  d i s t r i t o  d e b e n  r e c u r r i r  a f u e n t e s  e x -  

t r a b a n c a r i a s ,  en  d e t r im e n t o  de  s u  i n g r e s o  n e t o .  I n t e r e s a  f in a lm e n t e ,  e x a 

m in a r  s i  e l  a p o yo  i n s t i t u c i o n a l  s e  a s o c i a  c o n  e l  c a r á c t e r  o f i c i a l  d e l  m o v i

m ie n to  c o l o n i z a d o s ,  como a p r o x im a c ió n  a  l a  e v a lu a c ió n  d e l  p a p e l  d e l  e s t a d o  

en e s t e  m o v im ie n t o .

j )  P o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que u s a n  e le m e n t o s  m e c á n ic o s  y  p o r c e n t a j e  de 
c o lo n o s  que  c o n t r a t a n  p e r s o n a l

E s t o s  i n d i c a d o r e s  s e  e s t u d ia n  j u n t o s ,  p u e s t o  q u e , como s e  d i j o  y a  

en l o  c o r r e s p o n d ie n t e  a  l a s  e x p lo t a c io n e s ,  no  s o l o  i n t e r e s a  s a b e r  en  que 

m e d id a  s e  ha  i n t r o d u c id o  l a  t e c n o l o g í a ,  s i n o  ta m b ié n  s i  e s a  t e c n o l o g í a  

im p l i c a  d e sp a z a m ie n to  de mano de o b ra  o n o .

k )  P o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que s o b r e u t i l i z a n  mano de  o b ra  fe m e n in a  y  
mano de o b ra  i n f a n t i l

Se  in c lu y e n  e s t o s  i n d i c a d o r e s  c o n  e l  o b j e t o  de  o b t e n e r  u n a  c a r a c t e 

r i z a c i ó n  m ás a ca b a d a  de  l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a .  Se  i n t e n t a  m e d ir  en  que 

m e d id a  l a s  e x p lo t a c io n e s  d e l  d i s t r i t o  dependen  de l a  mano de  o b ra  f a m i l i a r  

( c a l c u l a d o s  como e l  p o r c e n t a j e  de e x p lo t a c io n e s  de d i s t r i t o  que  u s a n  más de 

un v a r ó n  e n t r e  12 y  18 a ñ o s  de edad o m ás de un a  m u je r  p o r  c a d a  v a r ó n  m ayo r 

de 18 a ñ o s  en a c t i v i d a d e s  a g r í c o l a s ,  r e s p e c t iv a m e n t e ) .
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l )  P r e c io  m e d io ,  r e n d im ie n t o  m ed io  e i n s r e s o  p e r  c á p i t a  p o r  c o s e c h a  en 
e l  c u l t i v o  de s o y a

Son  m e d id a s  de r e s u l t a d o  de l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  d e l  d i s t r i t o ,  

( c a l c u la d o  de l a  m ism a fo rm a  que p a r a  e l  c a s o  de l a s  e x p l o t a c i o n e s ) .

m) P o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que  r e c ib e n  i n g r e s o s  f u e r a  de l a  a g r i c u l t u r a  
V m onto m e d io  d e l  i n g r e s o  f u e r a  de l a  a g r i c u l t u r a

R e la c io n a d o  c o n  u na  s i t u a c i ó n  de m enor d e s a r r o l l o  de l a  a c t i v i d a d  

p r o d u c t i v a  a g r í c o l a  en  u n  d i s t r i t o ,  se  e s p e r a  e n c o n t r a r  un a l t o  p o r c e n t a j e  de 

c o lo n o s  que d e b a n  r e c u r r i r  a  i n g r e s o s  p o r  f u e r a  de  l a  a g r i c u l t u r a  y  que e l  

m onto  de t a l e s  i n g r e s o s  v a r í e  en r e l a c i ó n  i n v e r s a  con  l o s  i n g r e s o s  p r o v e n ie n 

t e s  de l a  a g r i c u l t u r a .

2 . 2  D i f e r e n c i a s  e n t r e  d i s t r i t o s

E l  c u a d ro  31 p e r m it e  c o m p a ra r  l a  s i t u a c i ó n  de s e i s  d i s t r i t o s  de A l t o  

P a r a n a ^ '^  en  c u a n t o  a  l o s  i n d i c a d o r e s  s e ñ a la d o s  a r r i b a .  Lo  p r im e r o  que ca b e  

d e s t a c a r  e s  que  en  I t a k y r y ,  d i s t r i t o  d on d e  s e  l o c a l i z a n  p r e f e r e n c ia lm e n t e  

c o lo n o s  p a r a g u a y o s  r e c i e n t e s ,  e l  ú n ic o  i n d i c a d o r  que  a p a re c e  como m ayo r que 

en  l o s  o t r o s  d i s t r i t o s  e s  e l  p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que  d eb en  r e c u r r i r  a 

i n g r e s o s  f u e r a  de l a  a g r i c u l t u r a  S e r í a  i n t e r e s a n t e  i n v e s t i g a r  c u á l e s  s o n  

l a s  f u e n t e s  de i n g r e s o  a  l a s  que  r e c u r r e n .  D ada  l a  d i s t a n c i a  de e s t e  d i s 

t r i t o  a  l o s  o t r o s  e n  donde  p o d r ía n  e n c o n t r a r s e  c u l t i v o s  g r a n d e s  co n  c o n t r a 

t a c ió n  de p e r s o n a l  y  dado e l  b a j o  p o r c e n t a j e  de  c o l o n o s  que c o n t r a t a  p e r s o 

n a l  d e n t r o  d e l  d i s t r i t o ,  e s  p r o b a b le  que  l a  f u e n t e  de  t a l e s  i n g r e s o s  e x t r a s  

se a n  e x p lo t a c io n e s  f o r e s t a l e s .

E l  p o r c e n t a j e  r e la t i v a m e n t e  a l t o  de c o lo n o s  que  ve n d e n  f u e r a  de l a  

f i n c a  en  e s t e  d i s t r i t o  puede  d e b e r s e ,  no  a u n a  s i t u a c i ó n  f a v o r a b l e  en  c u a n to  

a  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  s i n o  a  l a  s i t u a c i ó n  que y a  s e  h a  m e n c io n a d o  de  p e q u e ñ o s  

c a m p e s in o s  que  d eb en  d e s p l a z a r s e  a m e rc a d o s  l o c a l e s ,  p a r a  c o m e r c i a l i z a r  

p e q u e ñ o s  e x c e d e n t e s .  E s t o  se  c o n f i r m a  aun  m ás s i  o b se r v a m o s  e l  b a j í s im o  

p o r c e n t a j e  de c o l o n o s  que c u l t i v a n  p r o d u c t o s  de  t i p o  c o m e r c ia l  en e s t e  

d i s t r i t o .

45/  No f u e  i n c l u i d o  e l  d i s t r i t o  de  Ñ a cu n d a y .
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L la m a  l a  a t e n c ió n  ta m b ié n  que e l  p o r c e n t a j e  de f i n c a s  o f i c i a l e s  en e s t e  

d i s t r i t o  e s  r e la t iv a m e n t e  g r a n d e ,  m ie n t r a s  que  e s  s e n s ib le m e n t e  m enor que en 

l o s  dem ás d i s t r i t o s ,  e l  p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que  h an  r e c i b i d o  c r é d i t o  y  de 

l o s  que han  r e c ib i d o  c r é d i t o  c o m e r c ia l .  E s t a  o b s e r v a c ió n  c o n f i r m a  una  v e z  

más que l a  p a r t i c i p a c i ó n  en e l  m o v im ie n to  o f i c i a l  de c o l o n i z a c i ó n  no  g a r a n 

t i z a  e l  a c c e s o  a l  c r é d i t o ,  o s e a ,  que e l  e s t a d o  n o  h a  p r o v i s t o  a  l o s  c o lo n o s  

de l a  i n f r a e s t r u c t u r a  de a p o y o  n e c e s a r i a  p a r a  m e jo r a r  s u  p r o d u c t i v id a d ,  i n 

c o r p o r a r  n u e v a s  t i e r r a s ,  e t c . ,  en una s i t u a c i ó n  en  que t a l  i n f r a e s t r u c t u r a  

e s  muy n e c e s a r ia  p o r  s e r  f r o n t e r a  a g r í c o l a .  S e  n o t a  u n a  c o n c e n t r a c ió n  d e l  

c r é d i t o  en g e n e r a l  y  d e l  c r é d i t o  o f i c i a l ,  aun  m ás a c e n tu a d a ,  en e l  d i s t r i t o  

c a p i t a l  en donde  a l a  v e z  h a y  un  m ín im o  p o r c e n t a j e  de c o l o n i a s  o f i c i a l e s ,  

p e ro  h a y  un  í n d i c e  m ayo r de p r o p i e t a r i o s ,  l o  que  i n d i c a  que l a  p r o p ie d a d  se  

a s o c i a  más con  e l  c r é d i t o ,  como se  h a b ía  p r e v i s t o .  S ig u ie n d o  con  e l  d i s t r i t o  

c a p i t a l ,  se  d an  en  e l  l o s  m e jo re s  p r e c i o s  p a r a  l a  s o y a ,  s im u lt á n e a m e n te  con  

e l  m ayo r p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que ve n d e n  s u  p r o d u c c ió n  f u e r a  de l a  f i n c a  y  

e l  m enor p o r c e n t a j e  de  c o lo n o s  que v e n d e n  a  i n t e r m e d i a r i o s .  E s t o  i n d i c a ,  

p o r  u n  l a d o ,  que  e s  l e g í t im o  e l  u s o  de e s t o s  i n d i c a d o r e s  p a r a  l a s  c o n d i 

c io n e s  de  c o m e r c i a l i z a c i ó n ,  y  p o r  o t r o  que muy p ro b a b le m e n te  l a s  m a y o re s  

f a c i l i d a d e s  de c o m e r c i a l i z a c i ó n  s e  l o c a l i z a n  en l a  c a p i t a l ,  en d e t r im e n t o  de 

l o s  p r o d u c t o r e s  de l o s  dem ás d i s t r i t o s .

E l  d i s t r i t o  de H e r n a n d a r i a s , donde  se  han  l o c a l i z a d o  como y a  s e  d i j o ,  

l o s  c o lo n o s  b r a s i l e ñ o s  a n t i g u o s  p r in c ip a lm e n t e ,  e s  e l  que e x h ib e  u n  c o n ju n t o  

m ayor de "m e j o r e s "  i n d i c a d o r e s :  r e la t iv a m e n t e  a l t o  p o r c e n t a j e  de p r o p i e s t a r i o s ,  

e l  se g u n d o  m ayo r tam año m ed io  d e l  p r e d io ,  l a  m ayo r e x t e n s ió n  d e l  c u l t i v o ,  e l  

m ayor p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que  ve n d e n  s o y a ,  e l  m ayo r p o r c e n t a j e  de  c o lo n o s  

c u l t i v a d o r e s  de  p r o d u c t o s  c o m e r c ia le s ,  e l  m ayo r p o r c e n t a j e  de c o l o n o s  que 

u s a n  m e c a n iz a c ió n ,  e l  m ayo r p o r c e n t a j e  de  c o lo n o s  que  c o n t r a t a n  p e r s o n a l ,  

e l  m ayo r p o r c e n t a j e  de c o lo n o s  que s o b r e u t i l i z a n  mano de  o b ra  i n f a n t i l  y  

fe m e n in a  y ,  como r e s u l t a d o  e l  m ayo r i n g r e s o  n e to  p e r  c á p i t a  p o r  c o s e c h a  

a p ro x im a d o .  Se  p uede  d e d u c i r  l o  s i g u i e n t e :  a) se c o n f i r m a  que l o s  b r a s i l e 

ñ o s  t i e n e n  l a  m e jo r  s i t u a c i ó n  e c o n ó m ic a  en  A l t o  P a r a n á j  b )  se  c o n f i r m a  q ue , 

en  A l t o  P a r a n á  l a  m ayo r m e c a n iz a c ió n  v a  l i g a d a  a m ayo r c o n t r a t a c ió n  de p e r 

s o n a l ,  l o  c u a l  i n d i c a  que e s t a  m e c a n iz a c ió n  no e s  d e s f a v o r a b le  a l a  c o m u n i-' ̂ \ \
dad  p o r  c u a n to  n o  d e s p la z a  mano de ob ra ;^  c ) 'S e  c o n f i r m a  que l a  c o n t r a t a c ió n
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de p e r s o n a l  no  e s  e x c lu y e n t e  con  e l  a l t o  u so  de mano de o b r a  f a m i l i a r ,  y

p o r  l o  t a n t o ,  puede c o n c l u i r s e  que e l  t i p o  de e c o n o m ía  a g r a r i a  p re d o m in a n te  
^46/  ̂ .

en A l t o  P a ra n a —  e s  l a  e x p lo t a c ió n  f a m i l i a r  c a m p e s in a ,  en l a  que to d o  l o  

qué p ued a  c o n s i d e r a r s e  un  r e c u r s o ,  s e  u t i l i z a  en l a  p r o d u c c ió n  s i n  que m ed ie  

un  c a l c u l o  " r a c i o n a l "  de l a  p r o d u c t i v id a d  de e s t o s  r e c u r s o s ;  — : d ) l s e  c o n 

f i r m a  que e l  in g r e s o  m ed io  p e r  c a p i t a  o b t e n id o  en  l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  y  

que a q u í  se  ha  c a l c u la d o  de un a  m an e ra  a p ro x im a d a ,  e s  un  b u e n  in d i c a d o r  de 

l a  c a p a c id a d  e c o n ó m ic a  d e l  s e c t o r  a g r í c o l a  d e l  d i s t r i t o .

M as a d e la n t e  s e  o b s e r v a r á  co n  m ayo r d e t e n im ie n t o  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  l o s  

in d i c a d o r e s  u s a d o s .  P a r a  f i n a l i z a r  en  l o  que  c o r r e s p o n d e  a d i s t r i t o s ,  puede 

d e c i r s e  que p a r a  l a  o b t e n c ió n  de u n id a d e s  s u f ic ie n t e m e n t e  h om ogé ne a s en 

c u a n to  a c a r a c t e r í s t i c a s  de l a  e s t r u c t u r a  a g r a r i a ,  l a  u n id a d  d i s t r i t a l  h a  

d e m o stra d o  s e r  un a  u n id a d  a d e c u a d a . P a r a  l a  im p le m e n ta c io n  de p o l í t i c a s  

de ap oyo  p o r  p a r t e  d e l  e s t a d o  h a y  s u f i c i e n t e  i l u s t r a c i ó n  como p a r a  d e d u c i r  

que  l a  zo n a  p r i o r i t a r i a  debe  s e r  I t a k y r y .  Se  r e q u ie r e  e n  e s t e  d i s t r i t o  un 

f u e r t e  im p u ls o  a l a  t i t u l a c i ó n  de l a s  t i e r r a s ,  p a r a  f a c i l i t a r  a c c e s o  a l  

c r é d i t o  en  c o n d ic io n e s  a d e c u a d a s .  O b v ia m e n te ,  se  r e q u i e r e  e l  e s t a b le c im ie n t o  

de l a  e n t id a d  c r e d i t i c i a  y  l a  l í n e a  de c r é d i t o  a c c e s i b l e s  p a r a  l a s  e x p lo t a 

c io n e s  de  e s t e  d i s t r i t o .  L a s  o b r a s  de i n f r a e s t r u c t u r a  y  l o s  m e ca n ism o s  de 

c o m e r c i a l i z a c i ó n  a d e c u a d o s  s o n  o t r o  f r e n t e  p r i o r i t a r i o .

L o s  d i s t r i t o s  de  Ju a n  E . O le a r y  y  J u a n  L ,  M a l l o r q u í n ,  p u ed e n  c o n s i 

d e r a r s e  como una  u n id a d  p a r a  l a  c u a l ,  d a d o s  l o s  a l t o s  p o r c e n t a j e s  de c o lo n o s  

que v e n d e n  a i n t e r m e d i a r i o s  y  l a  p e q u e ñ a  p r o p o r c i ó n  de l o s  que v e n d e n  f u e r a  

de l a  f i n c a ,  puede  d e d u c i r s e  que  e x i s t e  un p ro b le m a  de  c o m e r c i a l i z a c i ó n  

a c e n tu a d o ,  c a u s a  de l o s  b a j o s  p r e c i o s  e i n g r e s o s  o b t e n id o s  en l a  c o s e c h a  de

4 6 / In c lu y e n d o  a  l a s  e x p lo t a c io n e s  de b r a s i l e ñ o s  que  se  h a n  p e r f i l a d o  a q u í  
como l a s  m á s " e f i c i e n t e s " .

4 7 / E l  o b j e t i v o  de m a x im iz a c ió n  d e l  u so  d e l  in su m o  mano de o b r a  que  e s  e l  
u sa d o  en e s t a s  e c o n o m ía s ,  puede  i r  en  d e t r im e n t o  d e l  b i e n e s t a r  g e n e r a l  
s i  e l  p r o d u c t o  m a r g in a l  e s  m enor que  e l  p r o d u c t o  m e d io  (o  s a l a r i o ) .
Lo  m ism o e l  o b j e t i v o  de  m áxim o p r o d u c t o  t o t a l ,  e l  que p u ed e  r e d u c i r  
e l  i n g r e s o  n e to  v í a  d i s m in u c ió n  de  l o s  p r e c i o s .  L a  e c o n o m ía  f a m i l i a r  
c a m p e s in a  no  t i e n e  e n  c u e n ta  e s t o s  r i e s g o s  ( v é a s e  S c h e jtm a n ,  o p . c i t ., 
p á g s .  1 2 6 - 1 2 7 ) .
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48/soya.— ■ Una prioridad para la acción de apoyo a estos dos distritos es la 
dotación de mecanismos de comercialización adecuados.

Hernandarias y Domingo M. de Irala comparten características similares 
en la mayoría de las variables analizadas, mostrando las mejores condicio
nes económicas en general, sin embargo, es evidente que requieren, como los 
otros distritos de mayor acceso al crédito y de infraestructura para la 
comercialización.

Finalmente, Puerto Presidente Stroessner puede considerarse otra unidad 
en la que el esfuerzo en cuanto a crédito y a comercialización, aunque menor 
que en los otros distritos, no puede ser descuidado.

3. Análisis de relaciones entre indicadores para distritos

El cuadro 32 muestra las correlaciones simples entre los indicadores 
de la estructura agraria definidos a nivel distrital. Aquí se hará una bre
ve referencia a las asociaciones encontradas en la medida en que corroboren

49 /o contradigan las señaladas en el análisis por explotaciones.—
En primer lugar se corrobora la relación entre la calidad de migrantes 

brasileños y mayor venta de soya utilización de elementos mecánicos; a la 
vez con mayor contratación de personal y mayor uso de mano de obra infantil 
y femenina; mayor ingreso per cápita por cosecha de soya y negativamente 
con la recepción de ingresos fuera de la agricultura (aunque cuando esos 
ingresos se obtienen, la calidad de brasileños de los migrantes da mayor 
posibilidad de que tales ingresos sean relativamente altos).

Lo más notable de los inmigrantes paraguayos, es que se correlacionan 
positivamente con el carácter oficial de las fincas y con los ingresos fuera 
de la agricultura. La calidad de recientes, limita en alto grado las

48/ Aunque estos dos distritos se especializan en algodón, tampoco en este 
cultivo obtienen precios remunerativos, puesto que alcanzaron en 1979, 
45.88 0s. y 43.6 (Ss. por kilo de algodón respectivamente, cuando el 
precio de referencia oficial era 52 0s. el kilo, siendo evidente la 
acción de los intermediarios.

49/ Solo se hará referencia a correlaciones significativas, con más del 
90 por ciento de confianza.
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posibilidades de acceso de los colonos a la propiedad sobre la tierra y 
por consiguiente también el acceso al crédito. La calidad de propietarios 
se correlaciona positivamente con el carácter comercial de la economía agra
ria, representado por un mayor porcentaje de colonos que cultivan productos 
comerciales y venden mas del 85 por ciento de su producto. Favorece también 
el nivel de precios obtenido, pero es la variable que más se correlaciona 
(como era de esperar) con el acceso al crédito. Es de señalar que se 
correlaciona más con el crédito en general que con el crédito oficial, sig
nificando que si el colono no es propietario, prácticamente no tendrá acceso 
ni aun a fuentes extraoficiales de crédito.

El carácter oficial de las colonias presenta correlaciones significa
tivas y negativas con la mayoría de los indicadores que significan mayor 
situación económica, y una relación positiva aunque menos significativa con 
la venta a intermediarios. Se confirma que el participar en el movimiento 
oficial de colonización no otorga a los colonos mejores posibilidades econó
micas, frente a los otros tipos de colonia.

Las correlaciones de la extensión cultivada con el resto de indicadores 
muestra el signo esperado y magnitud significativa a más del 95 por ciento 
para utilización de elementos mecánicos, contratación de personal y utili
zación de mano de obra familiar. Esto ultimo reitera lo que se había seña
lado en el acápite anterior, en el sentido de que en las explotaciones fami
liares se usan todos los recursos al máximo, sin que haya una estimación 
de su productividad.

La venta a intermediarios se relaciona negativamente con los precios 
obtenidos en la venta de la soya,lo cual indica que es válido interpretar 
la venta a intermediarios como indicador de malas condiciones de comercializa
ción.

La recepción de crédito se correlaciona como se había dicho, con la 
propiedad. Pero también con el resultado de la actividad productiva, expre
sado en los precios obtenidos. Si se trata del crédito oficial, se correla
ciona además con el rendimiento de la producción.

La necesidad de recibir ingresos fuera de la agricultura se relaciona 
positivamente con la calidad de paraguayos, y negativamente, como era lo
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esperado con la calidad de propietarios, la extensión del cultivo, los indi
cadores de comercialización favorables, contratación de personal, rendimien
tos y, como es obvio, el ingreso proveniente de la cosecha.

Como puede verse, en general la matriz de correlaciones ratifica aso
ciaciones ya encontradas.
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V. RESUMEN Y CONCLUSIONES

' f ' Cumpliendo con los objetivos planteados para este trabajo, se ha hecho 
una presentación detallada de las características que ha adquirido la es
tructura agraria en el departamento de Alto Paraná, tratando en lo posible 
de vincular tales características con el proceso de ampliación de la fron
tera agrícola que tuvo lugar en la zona, y el posterior flujo masivo de 
inmigrantes, fundamentalmente brasileños.

Se hizo referencia a paraguayos y brasileños en la medida en que cons
tituyen la casi totalidad de los pobladores y, además, porque fundamentán
dose en la bibliografía existente se podría esperar que la nacionalidad 
de los migrantes indujera diferencias sustanciales en cuanto a la forma como 
éstos se integran a la actividad productiva del departamento.

También se hizo referencia a la influencia que sobre la integración de 
los migrantes a la producción agraria, ha tenido la presencia de una acción 
oficial específicamente orientada a relocalizar grupos de población en el 
departamento.

A lo largo del trabajo fueron encontrados los siguientes puntos consi
derados fundamentales:
1. El tipo de economía predominante en la zona rural del departamento 
puede caracterizarse como economía familiar campesina,! dadas las siguientes 
características que fueron verificadas para las explotaciones investigadas, 
y que caen dentro de lo que ha sido considerado como particular de este 
tipo de economías:

a) Predomina en las explotaciones un tamaño intermedio (llamado aquí 
"familiar").

b) La intensidad de uso del suelo también es intermedia, sin presen
tarse casos extremos característicos de minifundios o latifundios.

c) Se presenta comercialización de excedentes aunque es relativamente 
generalizada la vinculación con el mercado de bienes y servicios. Los meca
nismos de comercialización son desfavorables y hacen pensar en una situación 
de serio desequilibrio en los términos de intercambio para los productos 
agrícolas.
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d) El acceso a servicios de apoyo como el credito en general y el crédi
to institucional es muy limitado. En los casos en que se obtiene crédito, 
predomina su forma"particular", del cual aunque no se demuestra específica
mente en este trabajo, es de suponer que se otorga en condiciones menos 
favorables en cuanto a intereses y plazos.

e) Se utilizan todos los recursos al máximo, probablemente, con el ob
jetivo de obtener un máximo nivel de producción (objetivo no siempre econo
micamente racional). Esto puede afirmarse porque en Alto Paraná, no son 
excluyentes el uso de elementos mecánicos con la mayor contratación de per
sonal y con el uso de mano de obra familiar.

f) Se destaca también la diversificación de la producción, que puede 
considerarse un mecanismo de defensa de los productores de Alto Paraná, 
contra las fluctuaciones del mercado. La diversificación parece estarse 
extendiendo hacia productos pecuarios.

2. No es en la extensión bruta de las parcelas en donde se encuentran las 
mayores diferencias entre colonos. No puede afirmarse que los colonos bra
sileños tiendan a tener mayores extensiones de tierra. Por otro lado, todo 
parece indicar que la presencia oficial en el proceso de colonización actúa / 
como atenuante de los desequilibrios en la apropiación del recurso tierra. íi 
Sin embargo, dados los tamaños medios de explotación para las colonias 
oficiales al momento de la encuesta, en comparación con el tamaño inicial
mente asignado por el IBR, se nota que existe un proceso de subdivisión de 
algunas parcelas y de concentración de otras, lo cual puede requerir aten
ción .

3. En cuanto a la tenencia de la tierra, se observó que la nacionalidad 
no es la variable más importante para adquirir la propiedad, sino la anti
güedad de la explotación. Dentro de las colonias oficiales se da el ciclo 
esperado, pasando de ocupante a solicitante, luego a adjudicatario y final
mente a propietario, pero dado que en las colonias privadas se presenta /'
con mayor frecuencia la propiedad, puede decirse que hace falta dinamismo 
en el proceso oficial de titulación. Este aspecto exige pronta solución 
por cuanto como se ha demostrado, el no poseer propiedad sobre la tierra es 
una limitante para el acceso al crédito, no sólo oficial sino también 
privado.
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Por otro lado, la presencia de medieros y arrendatarios en colonias 
oficiales y de ocupantes entre migrantes brasileños, puede ser indicio de 
descomposición del proceso de acceso a la tierra y a la propiedad, lo cual 
podría ir en detrimento de colonos paraguayos y por lo tanto, valdría la 
pena tenerlo en cuenta.

4. Cuando se utiliza el concepto de extensión cultivada en lugar de 
tensión bruta de la tierra, se marcan más las diferencias entre colonos y 
empiezan a destacarse los brasileños, como los poseedores de las explota
ciones más eficientes economicamente. Los restantes indicadores de situa
ción economica ratifican en general esta tendencia, aunque se pone en evi
dencia que otras variables como el año de ocupación del lote, también influ
yen de manera importante en las posibilidades económicas de las explotaciones.

Quizás el indicador "resultado de la actividad productiva", resume la 
situación de eficiencia económica: los brasileños antiguos obtienen como 
ingreso bruto por su cosecha, el doble que los brasileños recientes, casi 
cuatro veces el ingreso de los paraguayos antiguos y más de seis veces el 
ingreso de los paraguayos recientes.

En el mismo sentido, las colonias privadas son siempre más eficientes 
que las colonias oficiales, reflejando que el estado no ha colocado a dis
posición de los colonos paraguayos, la suficientes facilidades de infra
estructura, apoyo financiero y tecnico y mecanismos de comercialización 
como para que sus explotaciones sean lo suficientemente estables. Sin 
duda, ante esta situación existe el peligro de que parte de los colonos 
sean desplazados hacia otras áreas (quizás urbanas) revirtiendo el proceso 
colonizador.

5. Pasando al análisis de la estructura agraria por distrito, los resul
tados obtenidos indican que para la implementación de políticas de apoyo 
por parte del estado, la zona prioritaria debe ser el distrito de Itakyry.
Se requiere en este distrito fuerte impulso a la titulación de tierras y 
dotación de infraestructura de apoyo para facilitar el acceso al credito 
en condiciones adecuadas, lo mismo que el mejoramiento de los mecanismos 
de comercialización.

Para los distritos de Juan E. Oleary y Juan L. Mallorquin, el campo 
prioritario de acción serían los mecanismos de comercialización.
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Otra zona podría conformarse con los distritos de Hernandarias y 
Domingo M. de Irala, que están ocupados preferencialmente por brasileños 
y comparten las características de sus explotaciones.

Finalmente, estaría el distrito capital como una zona independiente.
Las zonas mencionadas pueden considerarse unidades suficientemente 

homogéneas en cuanto a características de la estructura agraria y para 
la implementacion de políticas de apoyo por parte del estado.
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FORMULARIOS A Y B DE LA ENCUESTA SOCIO-ECONOMICA Y DE MIGRACION
DE ALTO PARANA

%



CUESTIONARIO A

 ̂Mr

■ ̂
tJ

I

Fecha de ía entrevista Identificación de la f a m i l i a
icíiorna en riue sn h'̂ o “nírevfSt.i

1979
Año

L ID □
Estrato Segmento Vivienda F a m i l i a

□  '
Español Guarani

□3
Español- Portugués Guarani

1 P R E G U N T A S H9 PRIMERA PERSONA ! -•SEGUNDA PERSONA
-V A PARA TODA LA POBLACION

01 Ajuí<c16n 03 Con««pcldn 09 S*n07 Da la ConlUlara

29 Ŵambkjcú 
T7 AmaínOrr

99 BoQuardn 41 Doto. Igiwatlo 49 Acolín«
45 StMÍI 47 Ol«i p«fi

£.' número impar 
r«prefpnt4 uM ¿Orti urbana. Pata
uiilict el número

. Pere ej.

NOMBRE;CuiJ M el nombra de cada una de lai peraonaJ que retldcn lu6i(uaJnie/i(a ea e«a rívlenda? (Para el "Jefe" y loa ao pamntea" anote UmbUn el apellido.
1 —

PARENTESCO O RELAOON CON EL JEFE
¿0“d perenleacei o relación tiene con e! JEFF. de la familia? (Incluya entra'loa "no panenlee" a Ua empteado domtaticaa) 2

JEFE □  ,
bl«M0 r n , Ŷnco 1— ig Coinpahei» *—  Nuv» 1—'
Padi«e (—1 p«r.»nt*Soeato -1 Oitn __I—1 t mrna'um _ 1 Nx«o (_] -

SEXO¿Ej hombre o muiet? 3
EDAD¿Orinlot aAoi cumptidoa tiene?(îi loa menoica 4« 1 año anote 00)
En que fecha naciói ¡

t°'°m
m  m  ■D<A U£S aAO C D  C D  mOIA MES ANO

LUGAR DE NAa*HEKTO ¿Dónde nadó?(Si el paratuayo anote aólo el Departamento. Si ea ezcranjero anote loln eJ oaiiV Anole el Número Clave 6 mOePARTAMENTO 0 PAIS mDEPAB7AMENTO O PAIS
îECHA DE LLEGADA AL PARAGUAY (Sólo para loe nacadoa en <1 Excraa/«ro)¿En huí jAo Dcfó a) Paratuey pan radicarse?
(Si no está radicado y no tiene la mtenctóo 4« radicarse ahora, anote 88 en U casilla correspondiente. 7

mAftO &e LLEGADA mA.'vf: of .(.tOAOA

LUGAR DE RESIDENCIA ANTERIOR ¿ En qué distrito vivió inmediataawote antea de venir a vivir 
en este dstntô

SIEMPRE EN ESTE DISTRITO •
m

SIEMPRE EN ESTE rjiS'oiTQ ([J] '
mDISTRITO DEPART. O PAIS OiSTRiTC OEPAHT 0 PAIS

DURACION DE LA ULTIMA RF.SIDENCTA 
Ĉuántos aüoe baca que reside en este distrito?

SIEMPRE EN tST£ DISTRITO J 1 j
c pANOS

Siempre en es’v diS't.ito T "1 '•
□ jAfcOS

LUGAR DE RESIDENCIA EN JULIO DE 1972 ¿Dónde »ivla en litiiQ de 1972?(Si residía en el Paraguay anote aok» el Departamento. Si rendía ea el exterior, vrate sólo el ptiij 
ANOTE EL NUMERO CLAVE
SOLO PARA LOS QUE DECLARARON RESIDIR EN EL MJSMO DEPARTAMEKTO
¿Vrvií en este mesmo distrito?

10

1!

□ □DEPARTAMENTO 0 PAIS

wQ' « D ’

mDEPARTAMENTO ü PAiS

St CU ' D  ’ SASÍ D  ̂
LUGAR DE RESIDENOA EN JUUO DE m? 
¿Dónde vivía ee Julio de 1967? 12 e nocPARTJaaewTo o país moeparTABPVto o PAIS
LUGAR DE RESIDENCIA EN JUUO DE »9*2 
¿Dónde »iVfa eti Jubo de 1962? 13 mDEPARTAMENTO O PAIS mdepartamento 0 PAIS
B. PARA LA RO8LAC10N DE 7 AÑOS Y MAS
NIVEL DE iNsmucaoN
¿Cutí et ti lUtlne frado o año 4e ensoAania aprobado?
(Anote al fnáo o año a contisuación dal Blatero aaìgnado al ocio) 
Marque con X en el caao da “Nbituno” o "No Baba"

asiste?4cta escolar
(Solamente para laa paraonaa de ' a |4 ado«)
¿Asate actualmettte « un eaublaaraieRto de ante&uut refulai? 
(primario' ae«uadano).
Si eo'Vaiate'' , aset« la cauai por la cual no aaiatt-

NINCUNO □  00 PrWnwto 

NO SABf Q  B9
Untvarvtark) 3

i

NINGUNO C] < 

NO SABE □

1
C- PARA LA POBLACION DE 12 AÑOS Y MAS

%

r

i

TIPO DE ACTINTDAD ECONOMICA 
¿Qué hizo la semana pauda?
(Las reapuealaa catán jerarquuadai en orden dcacendente, anote 
la Btáa alta),
(Si no trabajó paai a la prcfunta 20}

16

Trahai» Q 1 
Puteó Q  2 
EttwM Q  3 
OMhacarM DonMetKOt Q  4 
Otro Q S 
m taba Q 9

Tr.Uid Q I 
euted Emolen Q 2 
Ertudio Q 3 
Quehacer»» Do*n»»tico* Q 4
Orre O 5Noub. O 6

OCUPAaON. RAMA DE ACTIVIDAD Y CATEGORIA DE OCUPACTON.
¿Cuál ea la oeupanón, oficio o pralesóa atie deaempeAó la Mmana psMda?
Â qué clase de actividad ac dedica la empresa? 18

19

OCOPACSOS* .........
RAMA .........
CATEGORIA _ Q

OCUPACION
RAMA , ...
CATEGORia D

 ̂ CATEGORIA D. PARA LA POBLACION DE 14 AlQOS Y MAS*
OGUPACIONAL

 ̂ 7 Pjt'fio
FSTADO CIVIL
,.Es casado iC), Unido (U), Viudo (V), Separado o 
Divorciado (SD). Soltero (S) ?

20 □  ' □> □ =
C V U SD $ C V L' so s

£. PARA LA POBLACION FEMENINA DE 1« ANOS Y lAAS

» FECUNDIDAJ3
.Cuántos (ujoa naciduj vivos ha tenido hasta la fecha, inchiytndo 
a los que murieron inmediatamente deapuéf de haber naad« y 
Umhtóo t loa que no viven aquf*

:i
- m  - m  3 m '•m “CD  ̂lT
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SFCRITAKIA TfX'MCA DK M.AMKJCAOON' Dliit-CCION DKNKRAl. !;1 i FI ArlSrK'A Y fl NMl>

OINTRO LATINOAMtRICANO DK ÜKMÜÍ.RAtlA 

ESTflDIO DE MIGRACION Y DISTRIBUCION ESPACIAL EN .ALIO PARANA

r¿ch« <Je la 
entreviita □ □  C D

i í f  mes
CUESTIONARIO B

Idioma en que se hizo la entrevista

□  ' D3 D5
Eipaflol Guaraní Espaflo! Portugués Otros 

Guaraní

ídenti/icadón de la familia

□ □  m  C D  O
Distrito Segmento Vivienda Faihiüa

Identificación de la 
persona entrevistada CD

(El mismo No. 
de orden del 
C\»cst. " A ■’

PARA LOS JEFES DE HOGAR NO OBREROS EN ZONA Î URAL

1. «.F-sta finca pertenece a una colonia del 
particular u otro tipo?

Colonia I.B.R. 
C>oíonja Privada 
Otras tierras

□
□
□

1
2
.1

De éstas tierras ¿es Ud. propietario, Propietario □ l
adjudicatario, solicitante, arrandatario.
medierò u ocupante? Adjudicatario □ 2

Solicitante □ 3
Arrendatario □ 4
Medieio □ 5
Ocupante □ 6

Otro (especificar) □ ' ......... " ___ ^_— - ;
3 ¿En qué año ocupó el lote? Siempre [3 1 No sabe LJ

Afto }



♦  -J i r*^

4. ¿Cuántas hectáreas tiene e! lote? (las

5. IX estas tierras ,,cuáiUas hcctártsas son de 
monte?

Has,

6, ¿Cuántas hectijeas fueron cultivadas para la 
última cosecha?

lias.

7. ¿Dónde almacena la cosecha antes de 
vcndetla?

Depósito propio j ¡ 1

Silo o dcpó-sifa ajeno J 2 

Otra fornia  ̂ j
^

8. ¿Cuáles fueron los cultivos de su ùltima cosecha? 
(Anotar solamente los tres más importantes)

Cultivos Hectáreas Ih’odticción tota) raníidaJ vonJida
cultjvailas (Por unidad,Kilo.Arroba.Ti') (l’oi Unidad,Kilo,Arroba.

3, -------------------

—

, -

 ̂ ¿ Tienen ustedes animales '

-
Si Q  No J 1 IN.se allí

9a De estos animales 
cuántos Son?

..Cuámnv vciij-floii 
durante este año'.’

Vacas lecheras 
Otros vacunos 
Cerdos 
Aves 
Otros

especificar



^ -

, Venden ustedes aJj.’vin««de los siguientes productc»?
Lethe s,D 1 Cuántos litros vende por día ____ NoQ
Queso siD 1 Cuánto« kilos vende por semana .. NoQ
Huevos Si O] 1

□  o
Cuántas docenas vende por NoQ

Ningún producto

J1. De los faJTuliares que viven en este hogar y que 
trabitjan en tareas agropecuarias como achviilad 
principal, indique cuantos son :

(Incluir a todosjefe de familia y a los 
otros miembros del hogar.)

Varones
Varones
Mujeres

inayoTfs de 18 años 'j'  ̂
12 a 18 años [ } ~ | 
mayores de i 2 artos J“']

12. ¿ Cuentín ustedoa con personal contratado? Si □ , No Q  2 { V t i e • 13)

12a. ¿Cuántos son? Permanentes j 1 1 (PaK a 1 3)
Temporarios [ 1 1 (Paae a 12b)

12b. ¿Para qué tarcas contratan personal tempora
rio?

Ocacionales i' |~| (Pasa a 13)

(detallar por escrito)

— —

13. ¿ Reciben ustedes ayuda de otros colonos? Si □  1 No Q  2 (Pase a U)

\3a. ¿Para qué actividades reciben ayuda? -------- — ---- -----------



14. ¿Disponen ustedes de algunos de los siguientes elem entos de trab a jo ’’ . Im lique ci núm ero y a títui«’ de que los disi’orie"

Concepto Propietario

l. Caballo

2. Dueyes

3- Arado para tracción animai

4. Rastra de disco para tracción animal

5. Sembradora manual

6 Pulvcriiador o espolvereador

7. Tractor

8. Ajado y/o rastra para tractor

9. Cosechadora y/o trilladora

10. Camión, camioneta, u otro vehículo

15. ¿ ' Venden ustedes los productos de su cultivo? j I 1 No Q  2 ( Pase a 18)

16. ¿Cómo y dónde venden ustedes los siguientes productos de la chacra? 
(Se refiere a los productos anotados en la Pregunta 8)

(1)

¿Dónde venden?
Dentro de la Finca

(2)
Fuera de U Finca (Especificar U distancia)

(3)

¿Cuánto pagan d flete? 
(por unidad de niCdiiDl

.̂Cuánto le pagan 
i>t>f d pr<.>dui'!o' 

(por unidad de fnc<
(5)

□  >Plisoa Col.(5)

□  >Pasea Co!.(5)

Pasea Col.ífJ n  ’



r
«

l’to duelos .-MmaLcneri) -^copiador
Intermediario Catmoncro (oopeialoa rornité de 

comcTciaii/aci

3) - ...............................  □  ' □
2) .. ..............................  □ ' □  3 □
3] ................................ O ‘ □  3 □

18. ¿Recibió usted crédito? No Q  2 (I>ssc a 20)

19, ¿De qué fuentes recibió ci crédito?

Fuentes Uso principal del 
crédito

Cantidad del préstamo 
(en Os.)_______

Plazo del crédito 
(meses)

Ql. B. K, F, Ganadería

[ 1 2. Fondo Ganadero Cultivos

¡ ] 3. Cooperativa Maquinarias e impl.

j 4. Comerciante r> Compra de tierra

5. Compradores particulares Consumo familiar

P~|6. O tros------------------------
especificar

Industria casera

o- O tro --------------------especificar

20. ¿ Tuvo ingreso fuera de la producción agrícola este ano? No [ ¡ 2 ( Pase a 2 í )

2 l, ¿Cuál fué d monto d>‘ ese ingreso?



» •

21- Existen en esta zona algunos de los siguientes servicios'’ . A qué distancia de esta fmcí 
de camino se llegan a ellos?

cuenlriin >' por qué tipo

Servicios Distancia 
(en Km.) 'l'ipo (te canil

{ ~̂ ~|l Centro de Salud 

( 2  Escuela 

[ [ 3  S E A G

I ¡ 4 B. N. F.

j s Centro de Acopio

Almacén de Ramos Generales
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