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PRESENTACION 

El proceso económico des~rollado en la sociedad para

guaya en el último decenio, de los setentas, observado 

desde el punto de vista de la acumulación de capital -

para poder establecer sus características específicas, 

constituye el objeto de nuestro estudio, que aquí pre

sentamos. 

Desde 1975, el Paraguay había logrado el ritmo de -

crecimiento.más alto de América Latina, al crecer los -

bajos niveles de su producto interno bruto, a una tasa 

promedio anual de 9 %, entre 1973 y 1980. Este hecho, 

constituye un antecedente importante para nuestro tra

bajo. Lo observamos, desde la perspectiva que da el -

estudio de la acumulación, corno proceso motor del desa

rrollo del capital. 

La modalidad específica en que dicha acurnulaci6n se 

realiza, está d~rrninada en sus distintos aspectos, -

que constituyen un cuerpo de regulación social, orgáni

co y dinámico, es decir, que sufre cambios,determinado 

por la fase de desarrollo económico social concreta, e 

involucra de manera global a la sociedad, tanto en lo e

conómico, corno en lo social y lo político. 

Un terna tan complejo, como es el modelo de acumulación 

es posible parcializar su análisis, y aquí debemos adver

tir sobre la primera limitación del trabajo, que se abo

ca de manera exclusiva al aspecto económico del modelo,

con los cual, todos los demás aspectos aparecen a nivel de 

referencias explicativas. 

La descripción de los procesos económicos, lo realiza

mos referidos a los momentos fundamentales del proceso de 

acumulación. Nuestra exploración se basa, en las evidencias 

empíricas recogidas de fuentes secundarias, boletines o

ficiales, informes, textos, revistas, períodicos, etc. Su 

exposición abarca toda la segunda parte del trabajo. 



Antes, en la primera parte, ubicamos nuestro te-

ma de estudio tanto en lo te6rico- metodológico(capitu

lo I) corno dentro del proceso historico de desarrollo 

de la formación paraguaya, que procuramos mirar desde -

el punto de vista de los modelo>anteriormente implanta

dos. (capítulos II y III) 
En el cap!tulo tres, nos detenemos en el decenio de 

los sesentas, el antecedente más inmediato a nuestro pe

r!odo, y vemos la crisi~y las reformas inciadas por el 

Estado, dirigidos a lograr, alteraciones de tipo estruc

tural. Consideramos esto, como el inicio de un proceso 

de reordenamiento de la dinámica de la reproducci6n so

cial paraguaya. 
La producción social global, y los principales ru

bros de eXportaci6n que constituyen el eje de acumula

ción de capital; la inversión de capital en la forma 

ci6n de la ~se t~cnico-material de la reproducción, son 

procesos descritos en los capítulos IV, V y VI. 

Debernos advertir aqu!, sobre otra limitación objeti

va de este trabajo. En nuestro estudio, hemos dejado de 

lado las actividades improductivas, como comercio, fi

nanzas, etc. para observar exclusivamente, las activi

dades productivas, a las cuales estan ligadas las prime
ras. 

En el capítulo VII, se observa la proble~tica de la 

fuerza de trabajo y su remuneración, de manera general. 

Finalmente, en la tercera parte, estudiamos el rol del 

Estado en la acumulaci6n de capital y las implicancias 

que su acción tiene en la determinación del modelo. 

Para terminar, y a manera de conclusión, realizamos 

una síntesis de las ideas e inquietudes surgidas en el 
desarrollo del trabajo, en torno - l d~ ~ os ~stintos aspec-
tps de l~ nueva dinSmica de acumulaci6n, que se supone 

que entra en vigencia en nuestro periódo de referencia. 
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CAPITULO I: CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL MODELO 
DE ACUMULACION, NUEVO MODELO DE ACUMULA-
CION EN AMERICA LATINA. PLANTEAMIENTO DEL 
CASO PARAGUAYO. 

La fase del capitalismo latinoamericano que se inaugura en -

los setentas, y las implicancias sociales y pol!ticas que enci~ 

rra, es motivo de preocupaci6n y estudios, entre los cuales se 

pueden destacar aquellos que privilegian la acumulaci6n de cap.!_ 

tal, proceso motor del desarrollo, como categor!a analítica. 

As! se habla de nuevo modelo de acumulaci6n, aludiendo a una 

nueva din~mica de acumulaci6n, a un nuevo estilo de desarrollo, 

al reordenamiento del proceso de reproducci6n capitalista, que 

a partir de 1967 - en especial en las economías desarrolladas-se 
'.-:-'"' 

empieza a experimentar a efectos del agotamiento de la forma de 

acumulación vigente en el per!odo de postguerra. 

Las economías latinoamericanas, insertas en este mercado mun-

dial capitalista y su dinámica, han sido sin duda afectadas por 

este proceso. Pero ser~ razonable pensar que lo hayan sido de ~ 

nera desigual, dado el desigual desarrollo del capital en nues-

tros países. 

En este trabajo en el que nos proponemos explorar sobre el -

proceso de la reproducci6n social paraguaya, con relaci6n a este 

fen6meno internacional, tomamos en cuenta la complejidad que en-

cierra el tratamiento del tema. 

La perspectiva en la que se debe ubicar el estudio de la repr_2 
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ducción capitalista, es la de tomar dicho proceso, contínuo, co-

mo totalidad orgánica, en su realidad mundial, Ello ofrece un --

marco de interpretación de la realidad local del capital, como ~ 

na particularización del proceso de acumulación.a escala mundial 

(Gilberto Mat!as: 1978:65). El proceso real, es entonces inter--

pretado, tomando en consideración tanto el aspecto interno, como 

el externo, en su ligazón estrecha(*). 

Para realizar este estudio, la reflexión en torno al modelo -

de acumulación, nos parece que no deja de ser pertinente, por una 

parte, para la sociedad paraguaya que en la d~cada pasada empieza 

a conocer modificaciones de importancia en sus estructuras a· la 

vez que se complejizaba su proceso social y, por otra parte, por 

la trascendencia que el tratamiento del tema adquiere en la actua 

lidad, coin, lo cual, se busca establecer la racionalidad de los -

fenómenos recientes, sobre todo en lo que respecta a nuestra re--

gión latinoamericana. 

En una extensa consideración de lo que es e implica un modelo 

o patrón de acumulaci6n, J.C. Valenzuela, toma los rasgos esenci~ 

les de las sociedades latinoamericanas, que hacen tan compleja su 

apropiación teórica, y define un patrón de acumulación como "for

ma históricamente delimitada de la reproducción capitalista, la -

que supone una unidad específica entre formas especificas de acu

mulación, producción y realización de la plusvalía.y {en América 

(*) Carlos Toranzo, se ubica en esta perspectiva, y elabora un conjunto de inte 
rrogantes para ayudar a precisar las características del proceso que se de= 
sarrolla en la región latinoamericana, en el último decenio. En Dictaduras 
del Cono Sur: Nuevo modelo de acumulación y 'vieja' política económica. 
(¿Ha muerto el monetarismo?), mimeo, México, D.F. 1980. 
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Latina) una ar iculaci6n específica del polo dominante interno 

con formas pre apitalistas (y capitalistas subordinadas), y ta~ 

bi~n una artic laci6n determinada con centros capitalistas domi 

nantes(*). 

Esto es, p ra un modelo de acumulaci6n como "forma hist6ri

camente delimitada de la reproducci6n capitalista", se precisa 

entonces hace referencia a un período determinado en que se va 

ya a analizar el proceso, es decir se plantea un problema de p~ 

riodizaci6n. e hecho, al hablar en t~rminos de modelo de acumu 

lación o de n evo modelo, se habla de una fase determinada de -

desarrollo y n este sentido el t~rmino utilizado, no interesa 

como "nueva n menclatura t~cnica", sino como un cuerpo de regu-

laci6n, con a dinllmica interna, real·, y determinada en sus as 

pectos esenci les. 

No todo p tr6n de acumulación es de car4cter capitalista(**). 

Pero dada la ominancia actual de esta modalidad de producción -

en nuestras s ciedades, el proceso de acumulación se centra en -

este segmento social y su análisis comprende los tres momentos -

condicionantes del proceso reproductivo del capital: l) la pro

ducción de 1 plusvalía, 2) la realización de la plusvalía, y -

3) la capita izaci6n de la plusvalía o acumulaci6n. La reitera-

ción constan e de este proceso cíclico del capital y su consi---

. 9uiente incr mento, dada la reinversi6n como capital de la plus-

(*} En tQu( ea modelo de acumulaci6n?, mimeo, México, D.F. 1981, pag. 17. 
(**) Valenauela J.C., iden, p~g. 18. 
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val1a obtenida, constituye el proceso de la reproducci6n amplia

da o acumulación de capital, objetivo último de toda producci6n 

capitalista. 

Una vez ubicada la matriz del patrón de acurnulaci6n en el ci 

clo reproductivo del capital, no podemos eludir la consideración 

de los rasgos esenciales de las formaciones latinoamericanas: la 

heterogeneidad y dependencia estructurales. Esta especificidad 

hist6ricamente determinada, en términos concretos de cada forma

ci6n en particular, ofrece un espectro bien diferenciado de es-

tructuras y modalidades de funcionamiento y relaci6n. Interesa -

entonces investigar a este nivel1 

1. El segmento capitalista dominante as! como la articula-

ci6n de éste con formas precapitalistas y capitalistas subordina 

das. 

2. Identificar el problema de sus relaciones con el mercado 

mundial, especialmente con las econom!as capitalistas desarrolla

das, sin dejar de observar el amplio espectro de dicho mercado(*). 

Un cambio en el modelo de acumulación en nuestros pa!ses su--

. giere de este modo, por una parte, alteraciones en el tipo de ar

ticulaci6n de la estructura heterogénea, y por la otra, nuevos e~ 

tilos de acumulaci6n en los paises desarrollados. Dada la dominan 

cia de estas econom!as en el mercado capitalista mundial, los cam 

bios que ocurren en ellas afectan a las economías subdesarrolladas 

y su modalidad de relaci6n. 

(*) Idem, pig. 13-15. 
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Agustín Cueva, expresa zsto que acabamos de ver, de la siguie!!_ 

te manera: (*) 

"Hablar de sociedades subdesarrolladas y dependientes como 
las nuestras equivale, en efecto, a hablar de formaciones 
históricas caracterizadas por una gran acumulaci6n de con 
tradicciones; de sociedades de las que pudiera decirse, =
parafraseando a Marx, que no s6lo padecen los males que -
entreña el desarrollo de la producci6n capitalista, sino 
también los que supone su falta de desarrollo. Y ésto, no 
porque exista aquel 'dualismo estructural' del que en al
glin momento se habl6, sino en raz6n de la propia situa---

. ci6n de dependencia colonial y semicolonial, que en su de 
curso histórico ha ido conformando una estructura econ6mi 
ca-social extremadamente heterog~nea en la que se articu= 
lan, sin soluci6n de continuidad, desde formas de produc
ci6n e instituciones asaz arcaicas, hasta sectores 'de -
punta', técnicamente muy avanzados; todo ello bajo la he
gemonía de una legalidad capitalista no sólo local, sino 
ante todo internacional, que constituye el verdadero 'mo
tor' de nuestras sociedades ••• " 

Estas determinaciones no podrán ser interpretadas mec~ica y 

linealmente. A nivel de nuestro trabajo concreto, las tomamos nece 

sariamente en consideración, en su especificidad m~s. compleja. Nos 

corresponde entonces, buscar establecer en la economía paraguaya, 

cuál ha sido su respuesta a las nuevas exigencias del capi:tal in-

ternacional; bajo qu~ condiciones se desenvuelve su proceso repro

ductivo, cuál ha sido o es, la racionalidad de los distintos fenó

menos observables, qu€ elementos determinan su relaci6n con el roer 

cado mundial. 

Los aspectos fundamentales de un modelo de acumulaci6n, tienen 

que ver, como hemos visto, con la producci6n de valor y de valor -

(*) En~ Teoría. Social y procesos políticos en .América Latina, Edicol, México, 
1919. plg. 141-142. 
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de uso, las formas de producci6n, la base t~cnico-material y las 

caracter1sticas del proceso social. del trabajo ; 1as formas en que 

se da la ligaz6n con e1 mercado mundial. Además, las relaciones 

sociales de producci6n y sus estructuras, las ·re1aciones y el -

funcionamiento de la estructura de poder y sus mecanismos de domi 

naci6n(*). En suma, el aspecto global, total, real de la socie--

dad, expresadas tanto en lo econ6mico, como en lo social y pol!t! 

co, pero dilucidado en forma concreta, identificado en sus rasgos 

espec!ficos. 

Además de los aspectos señalados, y como elemento substancial, 

un mode.lo de acumulaci6n contiene contradicciones que le son pro

pias. Un patrón de acumu1aci6n determinado, identificado en forma 

concreta, en sus rasgos espec1ficos, deja traslucir su contradic-

ci6n principal, medular, que le es propio, y que no siempre coin

cide con sucontradicci6n b!sica, derivada de1 carácter capitali!!, 

ta de la producci6n(**). 

Dada la complejidad del an!lisis global, total, que exige el 

tratamiento del modelo de acumulaci6n, tomamos aquí, exclusivame~ 

te el. ~ngulo que ofrece el estudio del aspecto econ6mico del mode 

lo, con lo cual todos los demás, quedan a nivel de las referencias 

explicativas. 

El aspecto econ6mico preciso, encierra en s1 no pocas dificu! 
, 

tades. Al. tomar en consideraci6n la reproducci6n de capi.tal, esta 

<:l) Valenzuela, J.C. pag. 15-16. e !den, pág. 18. 
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involucra tanto la reproducci6n del valor de uso, de la produc--

ci6n del valor de uso, de la producción material, corno también de 

las relaciones sociales de producción. Es decir, el punto de vis

ta económico es global, aunque no logre agotar el tratamiento del 

proceso social dado. 

Desde este punto de vista, los procesos que a nivel interna-

cional se suceden desde fines de los sesentas tienden a constituir 

un reacomodo.general y profundo del sistema capitalista mundial. 

De este hecho tambi~n se habla en t~rminos de la crisis del siste 

ma. As!, para hacer referencia a otro aspecto del mismo fenómeno 

se alude a una crisis general, y se constatan crisis en los dis--

tintos aspectos de la estructura y el. funcionamiento del sistema 

capitalista, como la crisis financiera y monetaria, la crisis del 

petr6leo, la c~~sis alimentaria, etc., etc.(*). El problema que -

habr!a gue entender, es que tanto la crisis como el reordenamien

to del sistema en su conjunto, constituyen dos caras de un mismo 

(*) Los estudios sobre el per!odo de crisis de capital, necesitan ser preci
sos para determinar el car¡cter de la crisis analizada. Con las impresi
cionea y la vigencia misma de la tendencia de identificar la crisis de u 
na modalidad de acumulación como la del derrumbe del sistema se encu--= 
bren generalmente el proceso de reacomodo,que impulsa un perfodo de cri
sis. Loa ejemplos recientes de la crisis 11011etaria y financiera ante la 
·ca!da del sistema definido en Bretton Woods, de la crisis del petróleo y 
de la crisis alimentaria, interpretadas como catg&trofes, no dejan ver -
el proceso de reordenamiento que paralelamente a la vigencia de la cri-
sis se empieza a generar, significando una nueva fase del desarrollo ca
pitalista, bajo modalidades distintas de acumulación. Sin profundizar so 
bre las cada vez más frecuentes crisis del capital internacional, ni su 
tenencia recesiva actual, queremos señala~. que en lqs setentas, y como 
nunca, el capital financiero, la producci6n del petr6leo y de los alimen 
to• - aún cuando tengan que ver lllUy poco con las ma~ores necesidades de
grandes areas del mercado mundial como las constituidas por las econo--
ataa subdesarrolladas- han llegado al nivel tan elevado de producción y 
acUllUl.aci6n, como en éste período. 
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fen6meno: el agotamiento del patr6n de acumulaci6n mundial vigen

te en el per!odo de auge de postguerra(*). 

La necesidad del cambio de patr6n de acumulaci6n de capital a 

escala mundial en la fase actual, se traducir!a por una parte y -

de manera distintiva en la nueva divisi6n internacional del traba 

jo operada en el decenio delos setentas. Esta divisi6n internaci~ 

nal, se distingue por los nuevos patrones de transferencia inter-

nacional de tecnolog!a y la nueva estructura internacional de pr2 

ducci6n y distribuci6n(**). 

A diferencia de los per!odos anteriores, aqu!_ se transfieren 

las econom!as subdesarrolladas, incluida Am~rica Latina,tecnolo-

g!a de punta que determina finalmente, modificaciones en la es--

tructura internacional de produccÍ.6n. Con ello, adem~s de los ya 

vigentes procesos de internaciona1izaci6n de los ciclos dinero-

mercanc!a, dinero-capital, ahora se logra la internacionaliza---

ci6n del proceso productivo mismo, y bajo el liderazgo creciente 

de las empresas transnacionales sobre el proceso, que adquiere di 

(*) Esto en realidad, no hace~ordar la modalidad cíclica del desarrollo del 
sistema de producción capitalista, planteado alrededor del pr-oceso de ·acu
:nltlación. Ver, Carlos Toranzo, ob cit, Valenzuela, J.C., El nuevo patrón -
de acumulación y sus precondiciones. El caso Chileno: 1973-1976, en Revis
ta de Cocercio Exterior, IX, 1976, México, pág. 1010-1024: Andrés Varela -
G. Dos proposiciones y una base metodológica acerca del nuevo patrón de •e 
producción en América Latina, Investigación económica 151, I-1II-L980, pag. 
57-80 y A. Briones y O. Caputo, Hacia una nueva modalidad de acumulación -
capitalista dependiente en América Latina, Investi&ación Económica, ~o. 2. 
1977, México, 1977, pág. 83-108. 

(**) Ver, en Briones y Caputo, ob cit pág. 83-108. 
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mensiones realmente mundiales(*}. 

En este mercado mundial, cada vez más integrado, aGn cpn base 

en las luchas de las fracciones rivales del capital internacional, 

se ha alterado de modo significativo la división social del traba

jG, entre las economías.desarrolladas y las econorn!as subdesarro-

lladas, en tanto que ya no pueden caracterizarse, a unas corno pro-:,, 

ductoras exclusivas de bienes industriales, y a las otras corno pr2_: 

. ductoras ~--exclusivas de materias primas. 

Si tomaramos en consideraci6n, la dominante po.sici6n de las e-.· 

conom!as desarrolladas en la dinamica internacional, y decimos con 

Pedro Vuscovick, (**) de que ••• "los problemas acumulados, particur

mente ostensibles en la rtltirna crisis, obligan a la econom!a capi-

. talista mundial a redefinir sus esquemas de acumulaci6n en una di._ 

recci6n que supone nuevos cambios en la divisi6n internacional del 

trabajo, esta vez con el prop6sito preponderante de que se amplíe 

el !abito de aprovechamiento de la mano de obra 'barata' de las á

reas dependientes y subdesarrolladas a una gama mayor de producci.e_ 

nes para el mercado internacional •.• " ¿cabrí¿¡ esperar transforma-

~iones profundas en nuestras econom!as bajo la nueva dinámica del 

capital internacional? Podrían significar estos cambios, un nuevo 

modelo de acumulaci6n para la regi6n latinoamericana? Con qué ca

racterísticas?. 

C*l Ver·, Isaac Minian, Rivalidad Intercapitalista e industrialización en el sub 
· . deaarTollo. Motas para un estudio sobre la división internacional del traba 
· ·· -jo~·cmE; marzo/1979, Mbico, D.F. -
(**) En, Am&rica Latina ante nuevos términos de la división internacional del --

trabajo, CIDE, marzo/1979, México, D.F., pág. 18. 
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El proceso de internacionalizaci6n de la producci6n, con el 

cual, ramas de inversi6n del capital internacional de las áreas 

subdesarrolladas, quedan integradas a la "cadena productiva" del 

mercado internacional, genera a su vez un nuevo sistema de distrf.. 

buci6n: la exportaci6n de bienes industriales por parte de las e

econom!as mencionadas(*). Esta nueva dinámica de la acumulaci6n -

mundial, ha dado el carácter de "modelo secundario exportador" al 

desarrollado en nuestro periodo por algunas economías latinoamerf. 

canas. Dicho proceso no podr!a darse sino sobre la base de la 

concentraci6n y centralizaci6n creciente de los capitales, con lo 

cual este modelo resulta "concentrador y excluyente".r si tomamos 

en cuenta la concentraci6n del i~greso que genera, sus efectos so 

bre los capitales medios y pequeños amenazados con la quiebra, y 

por otro lado la pauperizaci6n de un ej~rcito industrial de reser 

va tendencialmente creciente. 

El nuevo modelo de acumulación de las economías latinoamerica-

~nas, implicaría una nueva reinserción , de este grupo de economías, 

(*) Pedro Vuskovic, en su trabajo citado anteriormente por nosotros, constata -
de que no son suficientes, la disponibilidad de la ~ano de obra.barata de -
las economías subdesarrolladas ni la disposición de utilizarla, sino gue -
bav "unos condicionamientos políticos y también unos requerimientos tecni-
cos" para redefinir los términos de la división internacional del trabajo ~
las pautas de inserción en ella de los países subdesarrollados. Refiriéndo
se a los últimos, enumera tres ámbitos del desarrollo tecnológico que crean 
las condiciones materiales para dicha redefinición: 1) la capacidad v la ha 
bilitacion técnica para fragmentar los procesos productivos 2) la eficien-=" 
cia de los transportes, que permite la dispersión geográfica de esos segmen 
tos, 3) las técnicas de comunicaciones, de informaci6n y control, que per::
míten la dirección y administración centralizadas de los COlllplejos producti 
vos dispersos (ob. cit. pág. :1-22). -
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al mercado mundial. Esta reinserci6n, s6lo podría realizarse en 

condiciones muy precisas, donde los supuestos de independencia 

econ6mica y de desarrollo autónomo subyacente en los planes de 

desarrollo industrial de nuestras econom!as desde el per!odo a~ 

terior, se muestran cada vez más inalcanzables. La profundiza-

c16n de la dependencia y la mayor vulnerabilidad de nuestras e

conomías, apuntadas por el que al parecer es un nuevo modelo de 

acumulación, afecta en mucho las formas de Estado y sus funcio

nes dado a que estos se constituyen en la punta de lanza del -

proceso, cuya variante m~s significativa parece ser, la profun

dizaciOn de los problemas estructurales de nuestras formaciones 

sociales(*) • 

La v~gencia de procesos tendientes al cambio en el modelo -

de acumulaciOn en la regi6n, constatada en los países más desa

rrollados del área -adn cuando existan controversias al respec-

to, e incertidumbre sobre su evoluci6n futura- nos mueve a -

preguntarnos, si cabr!a esperar lo mismo en los paises menos de 

sarrol1ados, dada su re1aci0n con el mercado mundial. 

(*) En las formas de control político vigentes en los países del cono sur -
de América Latina desde los setentas, y la política econi5mica aplicada 
por estos régimenes autoritarios coincidentes con la consolidación del 
nuevo patr6n de acumulación, se verifican por varios autores latinoame
ricanos, la racionalidad de dichos fen6menos, que por brutales se sue-
len suponer obras del capricho de los grupos militares que liderean es
tos procesos. Agustín Cueva, advierte que ninguno de estos procesos son 
ajenos al desarrollo global del capitali811lo, ••• "sino que todos ellos -
representan una exacerbación de tendencias por doquier manifiestas, pe
ro que en el caso de los países fascistizados se realiza plena Y. brutal 
mente, en virtud del sistema mismo de dominación allí imperante'. (En 
Teoría Social ••• , ob. cit, pág. 153). 
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Las respuestas a los estimulos externos recibidas por nues--

tras economías s6lo se dan de acuerdo a sus capacidades reales y 

potenciales, pero no de manera mecánica ni espontánea. E·l desi--

gual desarrollo de nuestras formaciones, supone condiciones dis

tintas, especificas, que no impiden sin embargo agruparlas bajo 

ciertos rasgos comunes,. generales · : pensamos ·en J.a desigualdad -

profunda que el caso de la formaci6n social paraguaya, 9resenta respeCto 

de los m!s desarrollados. 

En la coyuntura internacional de la crisis del 29 y de la S.!_ 

gunda Guerra Mundial, en la que los m&s desarrollados de la re--

qiOn se encontraban consolidando los cambios estructurales que -

impulsaron el modelo de "desarrollo hacia adentro"(*) , en el Para 

.guayo no se logr6 tal proceso, sino como resultado de un agudo -

conflicto social, redefinir la lenta y, gravosa dinámica del esqu~ 

ma de "desarrollo hacia afuera"(**). 

(*) Deonominaci6n que corresponde a la CEPAL, con la cual se quiere expresar.
cierto desarrollo del me..:cado interno latinoamericano, con base a la pro-
duccion manufacturera del tipo substitutivo de importaciones, basado en -
cierta descomposición del a~ro. Por cier·to aún cuando ésto ocurría. la es
tructura productiva se volvia dependiente del mercado internacional, no só 
lo por el patrón de consumo adoptado sino por la transferencia de tecnolo= 
gía que involucraba, mientras que por otro lado, el eje de acumulación se
guía siendo la producción primaria, que determinaba su articulaciÓn·con el 
mercado internacional. 

(**) Modelo implantado en todos nuestros países, y que conlleva la inserción de 
finitiva de éstos al 111ercado capitalista mundin' (fines del siglo XIX). ba 
sado en el esquema primario-exportador. En e1 ,3guay, el control de los
enclaves extranjeros sobre el procedimiento <le los rubros de exportación, 
como la yerba mate, el tanino, la carne y los aceites vegetales, de te minó 
9ue este segmento capitalista del país, condenara al atraso a las extensas 
areas precapitalistas. 
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Aqu! cabría hacer una advertencia antes de continuar. El em 

pleo generalizado, de las denominaciones aportadas por la CEPAL, 

y que caracterizan los esquemas de desarrollo seguidos por nues 

tros pa!ses, es tambi~n motivo para utilizarlos aquí. Pero no -

olvidamos con ello, que dichas denominaciones, un tanto descriE 

tivas por lo demás, eluden precisar de qu~ desarrollo se está -

hablando, as1 como la vigencia en ~ste, de sus leyes y determi

naciones. Lo que implica hablar en t~rminos de condiciones y 

tendencias objetivas, que no anulan la especificidad con que se 

desenvuelve. 

En la fase actual, de reacomodo profundo de la dinámica de 

acumulaci6n de la regi6n, el proceso par~guayo, sigue presenta~ 

do un desfase importante respecto al grupo ·ae econom!as latinea 

rnericanas más desarrolladas, vistas aquí brevemente. 

Será en el decenio de los sesentas, con las reformas impuls~ 

das por el Estado -baio el marco de la estrategia desarrollista 

ofrecidas para la regi6n perla pol1tica exterior norteamericana, y 

los planes de estabilizaci6n del régimen político interno, en -

el poder desde 1954- que empezaran a alterarse la estructura e

con6mico-social arcaica vigente en la sociedad paraguaya hasta 

esa fecha. 

Ahora, en la perspectiva de orientar nuestro trabajo, cree

mos conveniente, plantear aqu! algunos puntos que consideramos 

importantes para el decenio de los setentas, período que tomarnos 
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de manera exclusiva, para observar y analizar el proceso reprodu~ 

tivo social del Paraguay. 

En este sentido, los procesos dirigidos al cambio estructural 

de la formaci6n paraguaya, tomado desde el ~gulo de la reproduc

ción social, permite suponer que en los setentas se dar!a ·paso a 

un proceso tendencial de cambio del patrón de ·acumulación. 

En este proceso, se destacarían, la dinamización de la produ~ 

ci6n social, la reorientaci6n del rol de Estado y la alteraci6n -

de inserción de la economía paraguaya al mercado capitalista mun

dial. 

Dada la predominancia de la estructura agropecuaria en la eco 

nom!a paraguaya y la falta de una base material de desarrollo in

dustrial, las pautas de la reinserci6n de esta econom!a a la nue

va división regional e internacional del trabajo, estarían dadas en 

sus condiciones concretas. Estas, responder~an a la nueva din3m.!_ 

ca internacional con la diversificación de la producción agrícol~ 

forestal en estrecha consonancia con el tipo de demánda renovada 

de los centros capitalistas industriales. Ssta expansi6n y diver

sificación de la producción agrícola forestal, se estaría dando -

sobre la base de una nueva forma de producción, en la cual se des 

taca una mayor aplicación de la inversión de capital en estos ru

bros. 

Tanto en el dinamismo de este proceso como en los-cambios ge

nerados, se puede apreciar la importancia gradual.que han ido ad-
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quiriendo las nuevas renovadas fracciones monopólicas del capi-

tal internacional, como consecuencia de la mayor apertura de la 

econom!a paraguaya a su din4mica, que involucra a la región de -

la cuenca del Plata. El Paraguay como totalidad f!sica, forma -

par.te· de l!sta reqi6n, que desde los ses en tas pasa a cons ti tui rse 

en un eje de integración económica y en cuyo entorno se proyec-

tan y se ejecutan la expansi6n del capital. 

La potencialidad energ~tica de los r!os, especialmente la del 

Paraná, que el Paraguay comparte con Argentina y lirasil, y 1a ne 

cesidad de contar con qrandes cantidades de energ~a para la ex

pansión industrial de estos dos países m4s desarrollados, otorgó 

al Paraguay un elemento de integraci6n a los planes de desarrollo 

capitalista de la región del Plata, a la vez que.de mayor subordi 

nación, como la econom!a más d~bil de ~sta. 

La expansi6n de la economra·brasileña y la mayor concreci6n -

de la hidroeléctrida que con el Brasil se construye desde 1975, -

en relaci6n a la realizada con la. Argentina, hacen que la rela--

ci6n con aqu61 pa!s, y la subordinación de la economía paraguaya 

a ella, se llegue a plantear desde el plano m4s abstracto al más 

concreto: el ªdesarrollo asociado" de ambas economías. Este hecho, 

marca un cambio importante en el mecanismo de intermediación que 

·el.Paraquay desarrolla en su relación con el exterior. Desde 

tiempos de la colonia -con una interrupción conflictiva en el p~ 

r!odo postindependiente, 1811-1870- hasta los sesentas, la Argen 
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tina había ocupado de manera exclusiva este lugar. 

En vista delos fenómenos anotados, qué características ten-

dría el nuevo modelo de acumulaci6n, en el caso en que las evi--

dencias lo confirmen? C6mo relacionar!amos este proceso al que 

a nivel internacional y regional, hemos visto anteriormente? 

Qué implicaciones tendría para la economía paraguaya? ¿Qu~ sig

nificaría este nuevo patr6n de acurnu1aci6n en ci.:anto al proceso 

y las condiciones laborales? 

Estas interr?gantes que buscamos contestarnos en el desarro

llo del trabajo o quizás impulsen a elevar otras más, tienden a 

indagar en.el proceso reproductivo complejo, en su modalidad ac

tual, específica, lo cual se simplifica en mucho con una caract~ 

rizaci6n como el desarrollo hacia afuera, o el de desarrollo ha

cia adentro. En realidad, este esquema dltimo, hasta ahora no ha 

quedado s~guiera insinuado. 

Intentaremos por ello indagar en las características que la 

acumu·1aci6n de capital toma en este per!odo, exclusivamente aqu~ 

lla que se desarrolla en la actividad productiva, y observaremos 

las tendencias que sugiere este proceso. 
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CAPrfULO IJ:: ANTECEDENTES HASTA EL DECEN:tO DE LOS CIN

CUENl'AS. 

l. l:ntroducci6n 

En el siglo Xl:X, el Paraguay, logr6 consolidar una ecg 

nom1a y una politica de relativa autonom1a, desde su inde 

pendencia politica de Espafta, 1811, hasta el decenio de -

1860. 

Este periodo, resulta ser una etapa de singular desa--

. rrollo y desenvolviniiento del nuevo Estado-naci6n con reJil 

pecto a los demás paises de la región latinoamericana. Se 

explicaria, este momento, con mayor claridad, si nos detu 

vi6ramcs en los antecedentes de la época colonial.· 

Desde tiempos de la Colonia, se háb1a desarrollado en 

el Paraguay, - e ausencia de los preciados y codiciados -

metales -, una econom1a agraria con base en pequeftos pro

ductores. Asunci6n, fué el centro de la colonizaci6n espa 

ftola de toda la regi6n. Se hallaba ubicada en la región -

central, y por ello, mediterr&nea de la Cuenca del R1o de 

la Plata. El pequefto grupo de espaftoles llegados a ésta 

sometieron a las tribus guaranies, de d6bil organizaci6n 
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social, a la encomienda y el yaconato, y procrearon una 

población mestiza mayoritaria. 

La Provincia del Paraguay, no realiz6 intercambio 

comercial alguno con Espafia, su subordinación de la Au--

diencia de Charcas, (Perd), primero, y al.Virreinato del 

R1o de la Plata. Este cambio, le signific6, al Paraguay, 

importantes novedades y le suscit6 ingentes problemas, al 

convertirse Buenos Aires, en puerto privilegiado, desde -

fines del siglo XVIII. 

La economia agraria, desarrollada en 6sta regi6n, -

con la modalidad de las misiones jesu1ticas - desde priD 

cipios del siglo XVII hasta fines de_l XVIII, con jurisdi

cción sobre la zona mfls fértil y.poblada de.ambos lados -

del R1o Paraná, hizo que el sector "terrateniente sefto--

rial"-, fuera en el Paraguay, insignificante1 y estuvo ce~ 

trad~ esta economia, en el desarrollo de la producci6n -

de tabaco, yerba mate y animales de. labor, dirigidas al -

comercio.con el Alto Perú, Chile, Buenos Aires, y otras 

provincias argentinas. 

Los conflictos entre encomenderos, chacreros y je-

suitas cuyo sistema reproductivo económico les permi-

ti6 monopolizar a los indios, la producción y comerciali

zaci6n dirigida al mercado exterior - desembocó en la Re 

voluci6n Comunera, (1719-1735). Esta rebeli6n, que movili-
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z6, también, a los chacreros, fué dirigida por los mismos 

en la ~ltima etapa del movimiento. Por otro lado, la opo-

sici6n Asunci6n/Buenos Aires, buscaba alinear la primera 

a la segunda, junto a las otras provincias del l.itoral.·, -

lo que aumentaba la rivalidad entre ambos centros! 

Estos fen6menos constituir1an l.as dos contradicci2 

nes principales de esta etapa colonial, que otorgaron es-

pecificidad al desarrollo de esta provincia**. Se compre~ 

de, entonces, porqu6 al lograrse la independencia de Esp~ 

fta, el nuevo Estado, en su proceso de formación y consoli 

~ci6n, plante6 y llev6 consecuentemente su independen--

cia, respecto a la provincia de Buenos Aires y el Brasil, 

pa1s, que también tenia intenciones sobre la joven repú--

blica**, y se entregó a la defensa de su territorio fren-

te a las intenciones anexionistas e invasoras de sus ve-

cinos***· 

(*) La divisi6n administrativa del Rio de la Plata se ha
b1a realizado en 161.7, con la cual, la Provincia del Para 
gua~·, qued6 separada de Buenos Aires, y reducida as1, a -
la regi6n ~editerránea de la cuenca. 
(**) Ornar D1.az de Arce, en "Arnl!rica Latina: historia de 
medio siglo". Edit.Siglo XXI,ptigina 323,Vol.I. 
(***) El. imperio del Brasil,por otrolado,desarrollaba una 
pol1tica de dominio sob~e la regi6n,como efecto de la po
sici6n que Portugal adoptaba a medida que se debilitaba -
la Corona Española. 
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Este proceso radical, fué realizado bajo la dictadura 

del Dr. José Gaspar Rodríguez de Francia (1814-1840)*,cu-

yo régimen politice no fué concebido dentro del aislamie~ 

to al que fué sometido, sino buscaba la relaci6n intern~ 

cional, en condiciones que le confería su·soberania. En -

este período, se logr6 conformar asi, una economía autár-

quica, en la que el-Estado. mediante procesos diversos, -

concentr6 el dominio de la propiedad de la tierra, organi 

z6 unidades de producci6n en las llamadas "estancias de -

la Patria". Además, mantuvo el control sobre el comercio 

exterior n~nca completamente cerrado - y creó unida--

des de producci6n artesanal de bienes. de consumo en gene-. 

ral. Para René Zavaleta M., ésto es la ratificaci6n del -

estatuto que venia de los Jesuitas, desarrollado a la ma-

nera del dictador, primero, y de los L6pez después, en el 

periodo subsiguiente. (1977:75). 

Dicho sisteir".a de producci6n y control estatal, per1:1i-

ti6 la transformación de las estructuras económicas y so-

ciales heredadas de la Colonia, y someterlas a la defen .•. 

(*I La novela del escritor parag~ayo, Augusto Roa Basto, 
"YO, EL SUPREMO", constit1.!ye una recreaci6n literaria y 
artística del gobierno francista. 
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sa del proceso de independencia nacional, lo que vali6 

al pais, un completo aislamiento internacional - en esa 

época hegemonizada ya por Inglaterra 

de parte de sus vecinos regionales. 

principalmente, 

La lucha por abrirse al mercado internacional y -

por la lil>re navegaci6n de los rios el sistema flu---

vial constituia la via natw:a1 - que le permitia al Para 

guay, la salida al mar por el Puerto de Buenos Aires, 

fué vencida finalmente, en el decenio de 1840, a 

la muerte del Dictador Francia, y bajo el gobierno de 

don Carlos Antonio L6pez, cuando la Argentina reconoci6 

la independencia del Paraguay, y con ella, todos les de

m~s paises, con los cuales se iniciaron relaciones come~ 

ciales. 

La forma reproductiva practicada por la economia 

paraguaya, le permiti6 proveerse de bienes de capital, y 

contratar de esa forma, técnicos europeos para la insta

laci6n y funcionamiento del ferrocarril, el arsenal, la 

fundidora de hierro, la industria militar, sistema de co 

municaciones e imprenta, con un manejo de las finanzas, 

que no requiri6 del endeuda.-niento externo. Nanteniase el 

régimen patriarcal de gobierno, regido por una constitu-
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ci6n burguesa desde 1844. 

Este se~undo período, postindependiente, abarca de 

1842 a 1870, y culminó con la Guerra de la Tripl.e Alian-

za (Argentina, Brasil y Uruguay) contra e1 Paraguay, en-

tre los años 1865 a l.870. Esta guerra de exterminio, que 

el Paraguay llev6 hasta sus últimas consecuencias, por 

lo que consider6 la defensa de su soberania, reduj'o la -

poblaci6n del paisde 600 mil habitantes, a 221 mil.: 106 

mil mujeres y 29 mil hombres y 86 mil nifios*. 

La narración de los sucesos que le precedieron y 

aquéllos propios del desarrollo de tan largo conflicto 

bélico, ocuparon por mucho tiempo a los historiadores pa 

raguayos y latinoamericanos, sin explicarse las causas 

profundas de la misma. Del. análisis sobre el interés y 

las maniobras desarrolladas por los capitalistas ingle--

ses, del texto del acuerdo tripartito secreto entre los 

vecinos, llamado de la Triple Alianza, se han sacado o-

tras conclusiones. Eduardo Galeano, escribi6 al respec-

** to, 

" ••• aunque Inglaterra no par 
ticip6 directamente de la horrorosa 'hazafia,fueron sus -
mercaderes, sus banqueros y sus ind\~.striales quienes 

(*) Omar Diaz de Arce, ob. cit., página 327 
(**) "Las venas abiertas de América Latina", Sigl.o XXI, e
ditores, S.A., 20a. edición, página 294. 
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resultaron beneficiados con el crimen del Paraguay. 
La invasión fu~ financiada de principio a f ín, por 
el Banco de Londres, la Casa Baring Brothers y la -
banca Rothschild, en empréstitos con interl!s leoni
nos que hipotecaron la suerte de 1os países venced~ 

· dorees". 

Es reciente aquélla interpretaci6n que ve en este -

episodio de la guerra, el desarrollo de un conflicto es 

tructural inevitable, entre la sociedad paraguaya y las 

condiciones estructurales desarrollados por el capita-

lismo desde las mismas fronteras del país. La prosperi-

dad de la sociedad paraguaya, aunque singular para esa 

6poca, debe mirarse dentro de las proporciones de un --

país pequeño y aislado. Las urgencias del capitalismo -

en expansión y su hegemonia en la región., no podía pos-

tergar el plazo para incorporar a esta nación indepen--

diente. Agustín Cueva, aporta una interpretación en es-

te sentido, y expresa:* 

" •.• allí donde fué necesario, la 

ampliación de fronteras del capitalismo no se realizó ú 
nicamente a costa de las poblaciones indígenas, sino-=· 
a6n con el sacrificio de una nación entera, como en el 
caso de Paraguay. La cruenta guerra de 1870 fué el medio 
de incorporar al proceso de acumulación originaria a es 
ta sociedad feudal-patriarcal en la que la propiedad -= 
precapitalista estaba resguardada incluso por un sólido 
sector estatal v en donde las condiciones internas toda 
vía no habían m~durado lo suficiente como para que a--= 
quel proceso pudiera efectuarse por la sola respuesta -

(*) "El desarrollo del capitalismo en Aml!rica Latina". 
Sig1o XXi,página 75/76. 
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end6gena a los requerimientos procedentes del exterior" 

La incorporaci6n del país al capitalismo, en forma -

tardía y dependiente, como se condiciona a partir de este 

11echo que estamos viendo, se realiza entonces, a traves y 

mediante el conflicto bélico. De ahí~ que el proceso de -

formaci6n social y su historia, se explique, en mucho, en 

esta ru~tura decisiva. 

2. La inserción al mercado mundial y la imPlantaci6n 

del modelo agro-exportador. 

La destrucción, desde sus propias bases econ6mico 

sociales, de la reproducci6n de la sociedad paraguaya, e-

fectuada por la cruenta guerra de la Triple Alianza, di6 -

paso a una nueva etapa, la de la inserción.definitiva de -

la econom1a paraguaya al mercado capitalista mundial, bajo 

unas condiciones totalmente distintas de la que se intent6 

en su desarrollo a lo largo de su proceso de f ormaci6n co

mo naci6n independiente. 

Desde 1870, junto a la tarea de la reconstrucción 

nacional, el levantamiento de las actividades agropecua--

rias con la población reducida a su tercera parte, se em-

prendi6 a conformar el nuevo Estado paraguayo, esta vez, -

bajo las siguientes condiciones: a) la lucha política en--
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tre los grupos de em~grados, los desertores alistados en 

la Legi6n paraguaya, y algunos jefes militares sobrevi--

vientes¡ b) el control y las presiones ejercidas por las 

fuerzas de ocupaci6n aliadas, representadás por el ejér-

·Cito brasilefio. instalados en la capital del pais hasta 

1876; c) las deudas de guerra, que s6lo podrían cubrirse 

con endeudamientos; d) la desrnenbraci6n y'la pérdida de 

su territorio, negociado con los acuerdos con Argentina 

y Brasil. 

Particularmente ilustrativo. resulta lo anotado 

a· este respecto por un hi.storiador 1iberal: 

"El.15 de a-
gosto de 1869, mientras el Mariscal L6pez y el pueblo 
en armas libraban aún sus más her6icas batallas, ya -
con ancianos, ·mujeres y nillos,. en la .Asunción, los al! 
a os patrocinaban la constituci6n de un gobierno prov_i 
sorio ••• , y con el prop6sito de modificar totalmente -
el marco jurídico de la estructura politica estabieci
por la Constitución de 1844, convoc6 una Convenci6n Na 
cional Constituyente que inaugurará sus sesiones el lS 
de agosto de 1870, con 41 convencionales~(Luts G.Beni
tez.1978: 168) • 

El Estado contrat6 los primeros préstamos de In-

glaterra para solventar sus gestiones y pagar las deudas 

de guerra. Ello le llev6 a vender y regalar una de sus -

ds importantes riquezas, la tierra, que en un 98% pert~ 

necia al dominio p(j.blico. Al mismo tiempo 1.ba perfeccio-

nando la legislación que abrir& el cauce a la venta masi 
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va de las tierras, a través de facilidades y excensiones 

a colonos y capitalistas extranejros. En realidad, como 

bien lo apunta Le6n Pomer*, la propiedad privada, - ins

tituida por la nueva Constitución - debe entenderse. des 

de luego,corro capital extranjero. 

Para 1887, bajo el. régimen de la libre empresa 

y el Estado liberal no interventor, habian pasado a manos 

privadas, 13.190.000 has. de tierra en la regi6n occide~ 

tal o Chaco, y 15.500.000 has. de la Regi6n Oriental. A

demás, las empresas estatales de la yerba mate, el ferr2 

carril, los útiles del arsenal del Estado, la L~prenta -

nacional*~ , 

En la producci6n y exportaciOn del tanino, la ma 

dera, el ganado r la yerba mate, se concentraren los ca

pitales anglo-argentinos, y en menor grado el norteameri 

cano, como una prolongaci6n de sus inversiones en la re

gión rioplatense: los centros de procesamiento de la ca~ 

ne vacuna, se incorporaron dsde la década de 1910. El -

mercado argentino, lleg6 a absorver hasta un 80% de las 

exportaciones paraguayas. Además, ejercía la intermedia

ción comercial con el mercado europeo y estadounidense. 

El transporte de mercancías se bacía por la vía del Río 

Paraguay, hasta el Puerto de Buenos Aires. 
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La extensi6n y prdfundidad de los intereses de los 

capitalistas extranjeros, aunque no en la magnitud en --

que se present6 en otros paises de mayor desarrollo en -

la ragi6n latinoamericana*, como en el caso de la Argen-

tina, en el Paraguay signific6 el control econ6mico gen~ 

ral. desde, y en forma substancial. las industrias ex--

tractivas (yerbales, obrajes, tanino) el procesamiento .. 

de la carne, hasta las áreas del comercio y las finanzas 

y el transporte y las comunicaciones.** 

Tomamos aqu1 cuatro ejemplos de estos centros pro-

ductivos dedicados, preferentemente, al mercado externo, 

que desde fines del siglo pasado y por más de 50 aftas, -

explotari.an los recursos de la economía paraguaya suped! 

tanda el desarrollo áe SU$ fuerzas productivas: 

a} La industrial Paraguaya.s.A.,anglo-argentina, o 
pera en el. país desde 1886 .• Pose1a 2 .14 millones de heC:: 
túeas de yerba mate, bosques y praderas, que constitu1a 
el 13.4% de la superficie de la regi6n oriental del pa1s 
Se dedicaba a la elaboraci6n de la yerba mate, la fabri
caci6n de la goma, la expl.otaci6n de la madera y el gans 
do. Matiten1a empleado a mlls de 1.000 peones bajo el sis
tema de contrataci6n por:. "enganches". Estos peones trab51 
jaban y dorm1an en plena selva hasta el limite de sus vi 

(*) Las inversiones inglesas no superaban los 16 millo-
nes de d6lares, y las norteamericanas llegaban a 3 millg 
nes hacia 1913. (Ornar Di.az de Arce,pág.331, ob. cit. 
(~*) En la misma obra del citado autor,se tiene una ex-
tensa lista de las principales firmas radicadas en el -
pala, hasta 1915, donde se puede apreciar que el capital 
naninal,integardo con .las utilidades obtenidas, s61o de 
·uno·-.de los enclaves agropecuarios se elevaba a varios mi 
les por arriba del presupuesto anual del Estado paragua
yo~ (Ornar D1az de A.rce,p~g.166-168,ob. cit.). 
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das*. Los dominios de la empresa, se extendían hasta el 
río Paran~ donde tenía una puerto a su exclusivo uso. 

b) Carlos Casado Limitada, anglo-argentina, opera en el 
país desde 1887, hasta la actualidad, en la extracci6n 
y elaboraci6n del tanino y l.a madera. Lleg6 a adquirir 
5.6 millones de hect~reas de tierra en la regi6n occi-
dental o Chaco¡ luego de revender una parte, todav1a e
ra dueña del 12% de la superficie de 6stá regi6n. Hacia 
uso exclusivo del puerto, que lleva el nombre de la f i.¡: 
ma, sobre el río Paraguay. Poseía 34 km. ·de ferrocarril 
remolcadores, un vapor de 1000 toneladas de capacidad, 
y una chata de 800 toneladas. Producía 4.200 toneladas 
de tanino anualmente. Mantenta en promedio, a 1000 obre 
obreros contratados, tambi6n bajo el sistema de engan-= 
ches. 

c) New York and Paraguay Co., primera empresa norteame
ricana instalada en el. pais en 191.0. Pose1a una fábrica 
de tanino con 500 obreros contratados, y bosques de ma
dera donde trabajaban otros 500 peones. Pose1a un ferro 
carril propio, linea telef6nica, y además, ganado en -= 
sus propiedades. Durante la Pr iffiera Guerra ~lundial. fu~ 
absorbida por la r.nternational Produts Co •• (IPC), que -
adquiri6 además, una empaquetadora de carne (frigorifi
co) en las cercanias de la capital. Regia en realidad, 
el periodo de recesión del término de la Guerra Mundial 

d} L iebig's Extract of Meat Company (LEMCO),. ingl.esa, 
establecido en Argentina, opera en el pais a través de 
una subsidiaria. Poseía medio mill6n de hect&reas. En 

(*) Sobre la explotaci6n en los yerbales y las condiciQ 
nes infrahumanas del trabajo, :'!·la complicidad del Estado 
ha escrito y denunciado con incomparable valor,el escri 
tor Rafael Barret. Vasto negocio de la Industrial cons= 
tituía un constante saqueo. Sus utilidades anuales eran 
de un 44%,mientras el sistema de explotación continu6 -
en su forma m&s rudimentaria:desgaje de las hojas de -
los ·yerbal.es naturales, acarreo en sacos de cuero, la mo
lienda realizada con los pies,y el tostado en hornos ba 
jo tierra o zanjas. El pe6n estaba obligado a un rendi= 
~iento diario de 8 arrobas de hojas.(Rafael Barret,198~ 
121-136} . 

• 
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1922, adquiri6 una empaquetadora de carne. para producir 
por 50 aftos carne conservada, enlatada para el mercado -
brit~nico, en volfunenes que depend1an de dicha demanda. 
Empleaba un promedio de 1000 obreros, 6nicamente entre 5 
a 6 meses del afto, al igual que las dem&s empaquetadoras 
bajo contrato temporal. 

Estos enclaves o "islotes" del tanino, la made-

ra, l.a yerba mate y el ganado con dominios sobre los r1.-

os y los puertos interiores, controlaban el tr&fico de -

axportaci6n y el comercio de importaci6n, con el s6lo p~ 

go al. Estado de exiguos aranceles. Ya en l.a década del -

veinte, las importacicnes paraguayas (provenientes de Ar 

gentina 33%, E,uropa 30%, EE.UU. 15% y otros 22%) se----

gu1an constituidas, principalmente, por bienes de consu-

mo, para serlo en menor proporci6n por medios de produ--

cci6n, como herramientas y material de hierro. 

Por otra parte, los rubros agr1colas tradicion! 

l.es como el tabaco y el algod6n, formaban parte de las -

exportaciones paraguayas. Su producci6n estaba basada en 

la pequefta producci6n campesina que atend1a a su vez la 

producci6n de los rubros de consumo interno como la man-

dioca, el ma1z, el frijol, el arr6z y el maní, entre o--

tros. La producci6n de la cana de az~car se organiz6 m~s 

bien alrededor de los ingenios azucareros, sobre exten--

sas propiedades. 

Las actividades agropecuarias contribu1an en 
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m~s del 80% en la generaci6n del producto interno bruto y 

las industriales no llegaban al 10"/o. El 85% o más de la -

población econ6micante activa mayor de los 14 años, trab9 

jaba en las actividades agr1colas, en los obrajes y yerb~ 

les en los inicios del presente siglo. 

Este modelo agroexportador asi implantado, regi•

r1a ñasta, prácticamente, los sesentas, ya con los confli~ 

tos y redefiniciones de1 decenio de 1os treintas. La agr! 

cultura de subsistencia y la relacionada con 1a exporta--

c~6n s6lo pod!a realizarse con base al redoblamiento de la 

explotaci6n de la fuerza de trabajo, de los pequefios pro-

ductores, en determinadas 6pocas de auge, pu6s el. uso de -

la maquinaria le estaba a~n vedada, ligada como estaba al 

capital comercial usurario de sus acopiadores, sus prin-

cipales acreedores. 

El 70% de la poblaci6n rural no era duei'ia de la -

tierra que trabajaba, y la agricultura, de baja productiv! 

dad, s6lo ocupaba el 1% del territorio dél pa~s, es decir, 

se desarrol.laba el.la, en l.os 11.mites de los latifundios, -

en la zona central. Estas estructuras impulsarian la cons

tante emigración de la fuerza de trabajo agricola hacia -

las provincias agr1colas argentinas, que en forma temporal 

y desde fines del siglo pasado buscaban salida al desem---
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pleo y subempleo, que la débil reproducci6n econ6mica so-

cial causaba. 

En cambio, la explotaci6n ganadera con base a los 

extensos latifundios de praderas naturales se desarroll6 

ligada a la producci6n de la carne elaborada, en forma --

completamentaria al auge de las empaquetadoras de capital 

extranjero instaladas en la regi6n del Plata. De 729.880 

cabezas de ganado vacuno en 1886, se cont6 con 7.200.000 

para 1910*, con base a lo que se supone una escasa aplic~ 

ci6n de capital. 

En fin, con esta larga descripci6n realizada, he--

mos querido establecer los aspectos más importantes del -

patr6n de acumulaci6n implantado en la sociedad paraguaya 

desde su inserci6n al mercado capitalista mundial en for-

ma definitiva, a través de la guerra de fines del siglo. 

La dinámica este patr6n, alrededor.de lo& enclaves o "is-

lotes" *!gropecuarios desarrol.lados de cara al. mercado ex-

(*)Ver al.-.;especto a An1bal Miranda, pág.154 y 164,ob., 
cit. 

(**) Para agustin Cueva el concepto de enclave no puede 
ser definido al márgen de una articulaci6n muy especifi
ca de modos de producci6n.As1,en su más estricto rigor -
tal concepto se refiere a l.a existencia de "islotes" de 
capitalismo mon6p6lico incrustados en formaci6n precapi
talistas, con las que no guardan otra relaci6n que la su
cci6tÍ' de exe_dente econ6mico, (Cuevas,pág.110,ob. cit.). 
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terior, su·articulaci6n con la generalizada modalidad 

no capitalista de la agricultura, y bajo la subordina--

ci6n de la din~mica del capital dominante en l.a regi6n 

rioplatense, no pod1an significar sino la supeditaci6n 

del desarroll.o de •sta formaci6n social, del. conjunto -

de. sus aspectos. Desde el escaso desarrol.lo del merca-

do interno y su desigual estructuraci6n, el l.ento de-

•arrollo de las fuerzas productivas ligadas a este he--
'·, - ' 

cho, hasta 1a eapect.fica eatructuraci6n social y pol1t! 

ca de dicha formaci6n. 

Ea 6ate conjunto de condi:cionea eapec~f~as ~a~ 

jo loa cµales se da la tllansici6n, ~ .•l .desarrollo del -
.·. . •·., ·. - r·.' 

capitalismo en _la aoc:i•.dac:i ·paraguaya··. Bata forma. de in-
. . . 

. aerci6n; no la convierte,.de ning<in modo en un casp •at1 
' . . ' ,· . 

pico", excepcional.,· al respecto a la regi6n l.atinoameri 
. . . ·~ . .. -. . 

cana. ~() es .. 6ste, el sentido que buscamos. Ciertamente, 

_ iaa· especificidades c9ntenidas en .nuestro ,caso, ·no imp_!-
. . 

den. ubicarlo dentro de los parlmet.ros generales eatable 
--·; 

cidos·para laregi6n en este mismo proceso. 

La tarea de generalizaci6n de dicho proceso re! 

lizada.por Agust1n Cueva demuestra lo in6ti1 de perae--

guir 1.os casos excepcionales, pués la investigaci6n ••• 
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concret1!a sobre cada formaci6n debe llegar a cubrir la -

perspectiva general como especliica en s1. La v1a "oli-

96rquj.ca dependiente• o "v1a reaccionaria" con que el -

capitalismo 88 introduce y se desarrolla en el continen 

. ~···con_ b••.• al esquema ag.ro-ex:Portador de acwnulaci6n. 

-no.eonatituye. no constituir1a sino el mecanismo con el 

·qu.e se.consolida el subdesarrollo.de nu~atraa formacio-

.nea en un plano: general. y no por eso· menoa substancial • 

. 3.- Bl dlc•nio de los tr•inta•: q¡iaiay radefinisi§n 

· dÍ la cUptAica. del y.ieiC(ínodelo dé aeumulacM!n 

La faltá'de soluci6n al probléma·agrario, intr1nse

co al piodelo, agroexportador implantado con base a loa -

enclaves capitalistas y .los latifundios ganaderos. jun
/ 

to a la generalizada pequ~ producción campesina. lle-

96 a aer una .amenaza dé conflicto en la d6cada del vein-

te. Junto a fil, l.os conflictos fronterizos con Bolivia, 

hac1an inminente el estallido de la guerra. Tai ea as1, 

que en la segunda mitad del decenio, per1odo que sigue 

·al da singular anarquia pol.1.tica, 1904-1922, el régimen 

1iberal se apresta a resolver estos dos grandes proble-

111as. 

El conflicto agrario ae 1ogr6 ¡unainar con la crea-
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ci6n de pequefias parcelas agrícolas bajo la ley de Creaci6n 

Fomento y Conservaci6n de la pequefia propiedad agropecuaria,* 

dirigida más bien a facilitar la conso1Ldaci6n del régimen 

l.illeral ante los conflictos que le asechaban, mientras por 

otro lado1 se trataba de evitar la guerra, ~ cuya preparaci6n 

de todos modos se dirigieron los recursos estatales, desde 

1928. 

En estas condiciones se enfrenta la cris.is mundial capi-

talista de 1929, que tendr& un gran efecto en la econom1a -

rioplatense. Como sabern9s, a la coyuntura internacional de 

esta crisis, la CEPAL atribuye un papel. d~cisivo en relación 

a la industriali.zaci6n de la región latinoamericana al. .rea-

zarse bajo los efectos de dicha depresi6n, según sostienen, 

la substituci6n de importaciones con e1 cual se inicia el 

proceso, que se consolidaria durante la Segunda Guerra Mun-

dial..** 

(*) 

(**) 

En este sentido, el autor paraguayo, Anibal Miranda, -

Esta ley, al igual que las anteriores concabia la expro
piación bajo indemnizaci6n o permuta. Pero a diferencia 
de las mismas, seria aplicada para realizar la legaliza
ci6n de los "simples ocupantes", l.o que equivale a no -
constiuir ninguna amenaza al gran latifundio.(Ver Anibal 
Miranda, ob cit pag 179) 

La CEPAL, al reconcer en la Gran Depresi6n de 1929, una 
coyuntura clave, en la que se inicLa el proceso de in -
dustrializaci6n substitutiva, otorga · a éste un carác
ter espontáneo, pues dado que el mercado capitalista mun
dial no responde a las exigencias de la econoffiia latinoa
mericana, ésta inicia un proceso que le permitirá resolver 
su abastecúniento. En la politica del desarrollo, surge 
as1, un procese necesario y virtt:.cso, qt1e debe ser condu
cido en forna deliberada 
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~ostiene que a excepci6n de otros paises de la regi6n en el 

que se iniciaron o acentuaron procesos de industrialización 

. a raiz de la crisis del. 29, en el. Paraguay "no hubo tal co-

sa" y anal.iza las causas.*· 

" ••• Las importaciones principales ·(de la econom1a pa
raguaya, LM) eran tejidos de algod6n, productos far
macéuticos, gasolina y otros derivados del petr6elo, 
hierro en barra,harina de :trigo, camiones y automó
viles, aceite comestible y aceite industrial. En al
gunos de estos rubros pudo haber comenzado a substi
tuirse las importaciones por producci6n doméstica. 
Pero el mercado interno estaba en condiciones de ab
sorber una cantidad demasiado pequefta de manufactu
ras por la escasa poblaci6n y el bajo poder adquisi
tivo de la mayor1a de ella, de modo que no hubiese 
sido posible la competencia con· los· productos veni
doa ~e Ar9entina. Salvo que se erigieran tan altas 
barreras proteccionistas que en 6ltimo caso distor
sionar1an totalmente.el. comercio en ambos sentidos. 
Segundo, no babia en el pa1s suficiente capital y -
faltaba la calificaci6n empresarial para iniciar 
las industrias, de modo que esta ni se intent6.Ter
cero y mAs importante es que el sector externo de.la 
econom1a era pequefto y no loqr6 afectar las activi
dades productivas de la poblaci6n rural en general, 
que era 1a más numerosa, por su carácter autosufi
ciente y aislado de las fuerzas del mercado interna
cional. La Gran Depresi6n no tuvo aqui una repercu
si6n similar a la quese dio en otros paises del con
tinente por la limitación estructural del mercado in
terno y el bajo nivel del ingreso ••• " 

En primer lugar, pensamos que las causas anotadas por 

nuestro autor refutan el carácter espont&neo que se le quie-

re dar al hecho de la industrialización, que al estimulo de 

_un.un factor externo, como lo fué la depresi6n capitalista 

-estimulo de signo negativo por lo dem.&s,al deprimir los ni-

(*} Obra citada, pag, 191-192 



36.-

veles del seccor más dir.ámico de la economia- no pudo iniciar-

se, al no haberse incubado bajo las condicones internas. Nos 

parece pertinente adem~s~ señalar cierta superficialidad en 

el anális de los factores que han ir.lposihilitado la iniciación 

de la industrialización, pues, en el primero, el autor parcia-

liza el concepto del mercado interno y no reconoce el alcance 

o la trascendencia que el proteccionismo tiene en todo proce-

so de industrialización capitalista. En los puntos dos y tres, 

se est~ refiriendo a la estructura poli.tica y social, sin to-

car el punto central para nosotros, el poder de la oligarqu1a. 

latifundista, aliada del capital extranjero monop6lico, y la 

debilidad de los sectores sociales, aunque no por ello pasivos, 

que hac1an imposible un pro:irecto más progresista de desarro-

llo capitalista. 

Observemos ahora, el siguiente cuadro, con el que nuestro 

autor il.ustra los efectos de la crisis para "el. sector externo" 

de la economia paraguaya 

(en millones de peso oro sel.lado) 

año 

1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1938 
1940 

exportaciones 

15.8 
13,4 
14.1 
12.9 
12.9 
9.8 

12.4 
ll.4 
12.0 
11.4 

importaciones 

15.l 
10.0 

6 .4 
7.]. 

ll..3 
U.6 
13.1 
14.9 

Con base al.es datos aportados por el autor, 
ob cit, pag. 190-192 
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Entre 1928-1929, el valor de las exportaciones decreci6 en 

un 1.6 %. Para 1931 y 1932, esta disminuci6n es del orden del 

.18 % y para 1933 de 38 %. y como podemos notar, el nivel de 

1928 no se volvi6 a recuperar en todo el decenio. Lo mismo -

Súoedi6 con. las.importaciones. 

Este efecto observado en cuanto a la evoluci6n del valor 

de 1as exportaciones, resulta a~n más evidente en cuanto al 

vol.umen de l.os miamos: 

Volwnen de los principales productos exportados 
{ en tonel.adas) 

afto· madera tanino· carne algod6n 

. l.928. 5.800. 57 .800 . 5.300 2.400 
1.929 1.400 -- . 4.500 .. 

'1930 1.000 41.300 3.,500 3.500 
Fuete: idmn 

El volumen de. madera exportada, baj6 en un 83 % entre 1928 

. y 1930, para observar s61.o 1.os aftos más· inmediatos a la cri

·sis1 as!. mismo ,. el. del tanino en un 2.9 '){. y el de la carne en 

. un 34 "· S6lo el algod6n. rubro producido por pequefios pro -

·· .ductores, experiment6 U?). incremento del 46 % en el volumen ex-
·. 

portado. La importante reducci6n en los nivel.es del volumen de 

.:exportaci6n ae· los tres productos producidos en los enclaves -

a<]X'opecuarios, tienen una repercusi6n directa en el volumen 

de -pi.ea de l.a fuerza de trabajo, tanto lo que se llalla di-.. . . 

·r.ctamente vinculada ·a. l.a .producci6n como la indirectamente 

1igáda a ella, como los obreros del transporte, de carga y 

deac:ar9a, los portuarios. etc. 
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Esto explica lo que seaala Ornar Diaz de Arce, como el fen6-

meno de la agitaci6n urbana, experimentada en tiempos de la 

crisis mundial por una sociedad netamente agraria. Asi mis-

mo, es justo esperar que los niveles de las exportaciones 

hayan sido afectados por el desarroll.o de·: la Guerra del. 

Chaco, entre Paraguay y Bolivia, entre 1932 Y.1935. 

Son diversos los aspectos que se deben considerar para 

l.a comprensi6n cabal. de esta guerra, que resulta ser mucho 

mS.s compl.eja del que supone el. probl.ema territorial.. A es-

te aspecto se l.e debe sumar el. confl.icto de los intereses 

imperialistas por los recursos natural.es de la zona y el 

dominio del mercado*, y la profunda crisis de l.a sociedad -

paraguaya, que al término de l.a guerra es.tal.16 a favor de 

la caida del viejo orden liberal., y apoyada en un movimien -

to de reformas, pl.anteado por el grupo insurrecto** . 

(*) Bolivia, reclamaba desde fines del. siglo pasado, despu~s 

(**) 

de la de.rrota frente a Chile, el. territorio de 1.a franja 
occidental. del. r1o Paraguay, al norte, lo que le permiti
r1.a la sal.ida a la costa atlántica, por v1a fl.uvial. Los 
conflictos relacionados a este hecho se sucedieron con -
m~s frecuencia, desde los veintes. La Standard Oil(esta
dounidense) se hal.laba operando en Bol.ivia desde este dec&· 
nio, y aspiraba no s6l.o resolver el. probl.ema de la salida 
del petr6lao boliviano por el rio Paraguay hasta el Plata, 
sino compet1a con los dominios de l.a compa~1a inglesa Ro
yal Dutch Shell., del. Plata~ para lo cual atizaba a los go
biernos bolivianos, que aseguraban la pertenencia de todo 
el territorio del. Chaco a su pais. 

El régimen liberal y la seudo democracia vigente bajo él, 
se babia visto cuestionada desde la segunda mitad del de
cenio de los veintes, único pertodo estable dentro de la 
anarquia de los dos decenios anteriores. surgirian as~, 
la Uni6n Obrera del Paraguay(l926), el PComunista Paragua
yo(l928) y la Liga Nacional. Independiente de tendencia na
cional reformista. 
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La necesidad de cambio en la orientación de la vida social 

paraguay, sentida por los sectores sociales ajenos a la oli-

garqu1a local aliada con el capital monopólico extranjero, 

serta expresada con toda su efervecencia en el movimiento de 

reformas que se inicia con el golpe de estado al régimen li-

beral, en febrero de 1936 -la guerra hab1a terminado en ju -

nio de 1935- Un gran sector del ejértcito, la pequeHa bur-

quesia y unos 100.000 campesinos , los desmovilizados, apo-

al grupo insurrecto liderado por el Gral. Franco.(*) 

El nuevo gobierno, entre otras cosas, deroga la Consti-

tuci6n de 1870, instituye la Reforma Agraria, solicita el 

retorno de los exiliados y emigrantes -unos 200.000 radica-

dos principalmente en la Argentina- , crea el Departamen 

to Nacional del Trabajo, decreta la jornada de ocho horas 

y exige la atenci6n médica en los lugares de trabajo. En 

este clima favorable, los obreros celebran su Pr:i.mer Congre-

so Nacional y fundan la Conderaci6n Nacional de Trabajado -

res. 

Pero despues de afio y medio de haberse iniciado,este mo-

vimiento recibe el go1pe de gracia de la oligarquia que da -

marcha atr~s a las reformas, aün no consoiidadas, y redefi-

ne la dinámica anterior. 

(*)El Gral. Franco, era afin a la Liga Nacional Independiente. 
Fund6 la Uni6n Nacional Revolucionaria, partido del movimien
to del 36.-
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En verdad,el giro de l.os acontecimientos de los treinta en 

la sociedad paraguaya, antes que explicar porqué no se di6 

un proceso hacia la industrializaci6n de1 pa1s. alrededor 

de l.a coyuntura internacional de 1a 6:i.sis. confirma que -

la v1a más expedita de acumu1aci6n para la oligarqu1- lo-

cal. seguta siendo la producci6n agropecuaria pára la ex-

portaci6n. La baja productividad era al.tamente COlllpensada 

por el mecanismo de explotaci6n de la :fwrrza de trabajo. 

En este sentido, el movimiento de refo:rmas no J?aa6 a ser 

sino una amenaza a este orden iriatitu!.do, ya que ·au d&bi.-

1.idad qued6 demostrada en ei hecho . d8. que ninguna de sus 

reformas l.legaron a consolidar~, ~~edarhn · ai. como· ta-

irreaueltas por la sociedad E>aragtla~·. · 

4.- La redefinici6n d!l viejo !90delo y el pro1ongdo re: . 

ceso ecoJl6mico 

El golpe de gracia dado al movimiento de reformas -

por la oligarqu1a local apoyada en· la fracci6n conserva-

dora del ej6rcito, abre un periodo de tranaici6n en el -

q\te se refedine el. viejo esquema econ&nico social vi9en-

te desde fines del siglo pasado, que hab~a sido quebranta

. do, desde fines del decenio anterior. 

ta reestructuraci6n oli9flrquica, da paso a un r6gimen 

e~tatal alejados de l.os esquemas liberales anteriormente 

·¡ 
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vigentes~ y se instituye el Estado interventor en la econo-

mi.a, como ocurre a nivel de la regi6n en algunos países, 

pero aqu1 no se tratará de ensayar una politica populista. 

En el periodo dictatorial del eral • Mor1nigo (1940-1947) 

se consolida la v1a autoritaria en la sociedad convulsio-

nadá. Dentro del receso sindical y politico, el Departa -

mento Nacional del Trabajo, arbitra invariablemente a fa-

vor del capital.. 

\ 
El Estado retira las concesiones a las compafiias ex-

tranjeras sobre teléfonos, el Pto. de Asunci6n, etc, ha-

ciendose cargo de las mismas e inicia un programa infra-

estructural. Es en este periodo y basta principios de los 

cincunetas que se crean las empresas y organismos estata-

les relacionados con la econom1a~*y se empiezan a incre-

mentar los prestamos norteamericanos al Estado. Bajo la-

asistenqia técnica y financiera norteamericana, se organi-

zan el sistema de salud, la atenci6n al agro, la educaci6n 

el sistema monetario. 

~*) En la nueva Constitución promulgada en 1940, se abando
na la paratosa divisi6n de poderes¡ el Ejecutivo concen
tra sobre s1 todo e1 poder. El Pte. es a la vez Jefe dei 
Ej_ército , y una Cámara de Representantes, integra el po 
der Legislativo. 

(**) La Acaónistraci6n Nacional de Telecomunicaciones, la de 
Electricidad, la Flota Nercante del Estado, el Cr6dito 
Agr~cola de Habilitaci6n, el Ministerio de Industria y 
Comercio, son entre otras las instituciones creadas en 

· el periodo. 
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En 1944, se otorg6 la concesión exclusiva a la OíL Ca. of 

California, para la prospección y explotación del petr6leo 

en el territorio del Chaco paraguayo, sobre un 6rea de 23 

millones de hect6reas y un periodo prorrogable haeta 60 -

aftos:-1 La influencia norteamericana materializada en este 
'·. 

decenio, tiene su a,ntecedent,e eri el arbitraje que Eetados. 

Unidoá desernpeft6 en el conflicto del Chaco con Bolivia, y 

la naqociaci6n de· paz, favorable al Paraguay. 

· Anotamos aqu1., lo que Ornar Diaz de Arce seflala como -
. . . 

las : m.ianiobras dipioa\6ticas nort,eamer icanas, no pm:ecisa -

mente escindidas· del mundo .de. ~us negocios, (ob cit •. 349) 

.. : • Muchos pierden da v~is:ta ~i·ua#s~~nidº de a,.1ciei.: · 
· .compr.omiao. (la P!;'Opoliici6n ... ~de ·1:111Íitei. aéor.d~do en 
princip~o y .Px-6cticamente un¡)uaeta. despia.S: a '13oli"': 

.·t._ via,· en :iaa .coneftlriciaa ·da· Paz, .a. Bueno• ·Air••· :·· · 
1938,LM)que dejciba a Bolivia enclaustrada Y..!=olO
caba las fronteras occidentales ·cieParaq\iay ua~. 
· tamente. •1 borde de. lós yacimiantoa .petr()l1feroa 
e]Cplotados.; •• " · · ·· · 

un afto antes, en 1937, la Standai-d Oil liab1.a recibi~ 

do.· un duro. golpe, al. perder. las. conces:iónea aobre el· pe..: 
.··: ,.. 

tr6leo. boliviano, .al. nacional:i.Zarse el miCllO Pe>r ef Estado 

y la perdida de gran· parte de la concesi6n del 'sund.ni~tro . 
. . . . . . . 

del petr6leo a la Argentina~ . Y sigÍle o. Dtaz'_ de Ar~• •. 

"Con estos antecedentes, l.~ estrategia del impe- · 
rialisrnó yanqQi se orient6 a propiciar u·n arre-

. C)lO qut! perpe~1a el ,aislamiento boliviano., .al· 
tUimpo que sentaba las baáée para arrancar al Pa
raguay de'la 6rbita argentina~~ elÍltaforma ~· 
d1.a presionar tambiAn a ambos pa1see fomentando 
la prospecci6n petrolera a un lado y a otro de la 
frontera comtín, seg(\n fuera la actitud de.sus go-, 
biernoá hacia el capital norteamericano. La bis~· 
toria no tardar1a en demÓstrar 1Ó astuto de esa 
pol1tica" . · · 
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La disponihil.idad del. Estado,de dinero a través de la deu

externa, además de concederle mayor capacidad para realizar 

las gestiones seftalas anteiormente. nace posibl.e que éste 

crea las condciones para una. centralizaci6n del capital y 

el poder de loa grandes propietarios de estancias ganader••• . . ; 

de" in9anios·azucareroa· y los propietarios cafli~l.tores•• Con 
~. . . . ' ' ' 

·lit c~aaci6n de la CORPORACl:OÑ P~UAitA oE ALCOB>Ii!S (CQP~) • 

·con partié:ipaci6n estatal· t y de fabri~antas de cana y al.co-
·· 1 

.. ~11 sa9undo~· de '1a Comiai6n.Mixta de Venta y DistribÜci6n 

delAz<icar.,y.t8r~ero.> 1a ·corporaci6n Paraguaya· de ca~n~s. · 
~ol'Áé¡AR) .. , en: ia ;.,~e 1.a ~rticipac:i6n ; ~e comparte con ; los 

~~p~etarioa ·<ie meClbna~tY grand8s estancias gana~era:s ~-.Es.;;; ' 
,, .. . . .. ..· ': . .. . ' . 

. t~s t.reá inStitucion.;s'. ·contro1ar1.an y r~9uiar1an la prodtiC-
. ,:- ' ,·. -. : ': .. · ... · - . ·' . . " ' ' 

·. ci6n y c·OmeJ:ciaiizaci6n ·de los prOductos, fijando .tiempos . 

de Z,,~fra, cupos y precios· de distribuci6n y consumo,. aderri4s 

~. a:tender la r~9\llaci61l del mercado ··de. ~xportaci6n. 

Si>bien en la coyuntura de la Segunda .Gtierra M~ndiai, 

,,las~,laXpC)rtacionea recil:>ieron una d8Jftanda estiJnulante, el 

· PIB, .s6lo ·crecer1a a a una tasa promedio de 2,9 %. entre I , 

1939 y 1946. Segün un estudio reciente de los Ciclos eco-

~ices en el ParaCJUay entre 1939-1979' éste seria el ü

nico per1.odo de auge del modelo redefinido, que entrar1a 

.a decl'inar en el periodo de post-guerra, con una tasa de 

descenso del 2 ~{promedio anual., hai!lta 1960. 

(*)Paraguay Econ6mico,nos'~ 12, .. 13 y 14,1980 
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descenso del 2 % anual, .en promedio. entre l.949. basta 1960. 

Manteniase entonces, la estructura agropecuaria de baja pro-

ductividad, bajo las condiciones social.es y pol.1ticas m&s 

restringidas que en el per~o anterior. 

El cesno agr~cola de 1943, revela 1a r~alidad de la a-

agricultura: de un total de 94.498 chacra• censadas, el 48, l 

% ten1an menos de 5 hectlleas, y ocupaba el 8 % de 1a super

ficie total cultivada: las cracras entre 5 y menos ,de 100 -

hectAreas, .ocupaban el 39 ?' de dicha superficie, mientras -

el 0,2 % de las·chacras, maY<>~esde 1000 bee~a, ocupa

ban ei 35,2 % de la superficie tottal cultivada. En c-.ian.::. 
' . .· . : ' . . . .' ~ . ' ·. 

to · a la tenencia; se ·. de~taca· i;.. C-ate9C>rta de. ~Ílilpl~• ocupan..; . 
- . - ' .. . - -- .- -' ·. _- -· . - -~ . '. ' ~ . .· 

tes, ·clue corre~{X?ndia. al. 60,s %:cJe··ia. e~~·•· .. En e1 71.~" 
no exist.1an. arados de hierro .Y. el: 48 % · cai;ec1a· de c:Uaiqui.er 

. ' - . ... ,' ,· -, - ' .·: . .. 

. clase de arado y carreta~ ·De la p>l>Iaci6n · to~1 e8timada 

en • 1 mi.U6n' 191. mil habitantes, .45 % v¡vtall en 188 .chacras* .. 

El'. Producto interno bruto industrial, que na alcanzaba. 

a cubr~ el l~ % del PJ:B total en l~!jO, -~~baba CciapGtl&to ~n 

. un 54, 7 % ?,:>r. la produ~éi6n fabr~l. en Wl 2a~s % por 1a pro

ducci6n artesanal y al faenamiento de anilDales correapond1a 

el. 16 % del total. industrial.** Lª 11amada producci6n fabril 

(*) En Omar D1as de ~ce, ob cit pag. 353 

(**) Henry Ceuppens, Paraguay ·añoc2000, Ann~i6n 1971.pag 64 
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estaba constiu1da pricipalmente por los productos elabora-

dos de exportaci6n(carne,tanino,aceites vegetales) mien-

tras era la producción artesanal la que suministraba para 

el consumo interno, excepto 1a producción del az6car. 

~ se puede hablar a6n de proletariado agr1cola en 

este periodo, debido a la general.izada agricultura de sub-

sistencia. Tampoco la fuerza de trabajo expulsada del cam-

po, se pód1a 'metamorfosear en proletariado industrial, de 

bi~o a la incapacidad de la industria de absorberlos. La 

emigraci6n de paraguayos, agricultores ¡lrincipalmente, hacia 

· ia Argentina se bab1a de intensificar desde 1947. Entre-· 

esa fecha . y 1953, el saldo migratorio con ~se pa1s, fu6 

de 2s.ooo por afio* • Aqu1, se deberá tener en cuentaa su 

vez l.as consecuencias del deaenl.ace de la Guerra· Civil de 

1947. 

La Guerra Civil de 1947**, l.a larga crisis pol1tica -

ñeredada de la Revocui6n de 1936, y el receso econ6mico, 

t~inarian por descomponer totalmente la estructuración 

¡>011tica liJJera1. 

(*}Anll>al Miranda, ob cit, pag. 114 

(**)Este sangriento enfrentamiento con la dictadura morini ... 
c;íuistá1 fue llevado a cabo por una amp1ia colasi6n de 
tum.:-z·aa pol1ti.cas: fracciones del Partido Liberal, 

. cCimunista. 
1a'M.~ina 
movi.nd.'ento 
radc>/·· 

el Partido Febrerista y el Partido 
se unieron a la insurrección del Ejército y 
para derrocar al dictador. La derrota del 
democrático lleva al poder al Partido Colo-
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El Gral. Stroessner llega al poder en 1954 -para permanecer 

en ~l basta nuestros dias- mediante un golpe de estado al 

gobierno democrático de Federico Cha~ez *· Stroessner orga-

niza su gobierno con el apoyo norteamericano y la fracci6n 

conservadora del. Ej~rcito, para trabajar posteriormente por 

formar una coalisi6n de dicha fracci6n del Ej6rcito y el 

.. Part_ido Colorado, de cuyas divisiones saldr§. favorecido~ 

InméCiiatainante da garant1aa al capital. .y favorece a· la in

versión extranjera con dos leyes, de F0mento l:ndu&trial y 

de Incorporaei6n de capitales. Al mismo t~po. pone en mar

cha un plan de estabil.izaci6n económica. Esta pol1tica . se-: 

rA· -enfrentada final.-ne~t~ coi'(ia Huel.9a·:General d,e i9se., 
• ' . . • ., ,. . ~ J ~ . ' 

~. . ~ 

ademSs de la movilizaci6n estudiantil que ~•traba _lo .· 

impc:íp\ilar de. las medidas gubernament'1le8~ La represi6n a 
. ' . .,, ,._ 

eate movimiento d,esar.tic:úlará la orqanizaci6n popular., re-.·· 

quisito para la estabilizaci6n. del r6gimen en. aLpoder .• 
. · . . ... , ' -,, 

Podr1amos concluir. este capitu:io •. elevando. dos ~te-
,·-: . . ' .· ?' · .. 

rrogarites;·¿~'laaJ:ia l.élsalul~que ofrech la oligarqut~ 
- ;·.-" .·' 

focal y sus viejos aliados; si ~tt piensa que el gobierno: 

del. Gral. Stroessner loa repre~ent:a?, ¿6s capaz ésta ~ii..:_ • . . . 

garquia de ofrecer una salida?o serta mejor preguntarnos 

¿cuál e.ra la que propon1a el capital monop6l.ico norteame

cano, .cada vez mis· influyente en el. .pai.a? .- ~ 

.. 
(*) Este es otro de los presidentes colorados·derribados 

Desde 1948, en que se inicia el. gobierno de loa colora-
dos se sucedieron 5 president~s, y a. excepci6n del 6lti
mo ~ Stroesaner, los anteriores fueron destituidos median
go~pes de estado. 
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~:t~~ II'I: EL.DECENIO DE LOS SESENTAS. UNA APROXIMACION 

DESDE LA PERSPECTIVA DEL PATRON DE ACUMULACION 

ACTUAL. 

Erl ::eJ.~desarrollo de los antecedentes ·del período de los se

sentas,· que es 'el que nos ocupa para realizar el análisis del 
.. ~ .. . . 

proceso reprOdu,ctivo social paraguayo, tiene un lugar destaca-
.~. ·;; 

clO él decenio de los sesentas, por lo que lo vemos en forma 

···~~ada del largo período.visto antedormente • 

. i.&·~ importancia del decenio 'referido. no deriva para nosotros 
¡.: ...... 

• del 'hecho" de que constituye el antecedente mas inmediato al de, .... "~ _;.,. - ~. -'. - . ' . . . 

lo~ setentas~ sino por la trascendeni::ia de los procesos en ~l 

. consi~IJ.a.doa. 

'En ~fecto, en el decenio de los sesentas, diversos 

vistos en su conjunto y su proyección, tienen un carlicter fran-: 

C&'!ft9Bt(!,trascendente. La crisis económica de 1966, seguid<:\ de.;.. .. ,• .. 

J.a: :r~•i6n hasta fines del decenio, plantearía la. necesidad -

de~ profundo reo~d~namie~to del sistema en su conjunto. 

refomas implementadas desde principios del decenio por el .. ' ~:e'•. . . . -. . . . 

tad(>• .~1.nelu'taa la reestructuracitSn de ~ste, quedadan as! 

U:~ ~· ·.Q .profundizaci6n, tendie~tes a la transformaci6n 

. -~~ál · de. 1a sociedad paraguaya 

D~CJ¡o proceso relacionado al carácter y la modalidad de la 

-·~-~~cci6n social., ·ofrece i~rtantes .elementos, que hacen que, 
- . ". ( - - -

:~~ ~o.·ubi~emos como un proceso qlobal.. que marcaría el 

_.-.!•rtcn:lel ~ejo 1TDdelo de actm.llaci6n, para dar pa9o a un:> nuevo. 
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En el desarrollo cíclico del capitalismo; en forma de auges 

y depresiones, los períodos de crisis profundas, estructu-

rales, no plantean precisamente el derrumbe del sistema. 

Como dice J.C. Valenzuela, •.• "las contradicciones no 

congelan; por el contrario, son las fuentes mismas del de

sarrollo. De igual modo, si el proletariado no es capaz de 

resolver tales contradicciones en su favor, de ningúnrno-

do se. produciran derrumbes automáticos. En este caso, como 

regla, no hay situaci.ones sin salidas para la burguesía y 

lo que cabe esperar es el derrumbe de una modalidad capita-

lista pero no del capitalismo en sí " ••. (*) 

Para. la situaci6n concreta que qu~re~s· analizar, su -

espeéífica estructuración ~oéial, qui! ·en un planoge~eral 

hemos visto como común para toda laregi6n l.atinoamericana, 

la i6gica del capital antes referida, no puede ·sino ~anifes
tarse en su determinación hist6rico-partiéular, esto es, e

lla está ligada al carácter ~el capitalismo de.l que quera.., 

mos hablar; de lá . fase concreta de ·dicho c·api talismo. En e

se sentido y llevando la cuesti6n hasta los extremos podría

mos preguntarnos si en el Paraguay de fines de los cincuentas 

podemos hablar de capitalismo. 

Esta interrogante, mal que bien, habíamos venido tratan-

do de contestarnos en el capítulo anterior. Para redondear 

(*)En, "El nuevo patr6n de acurnulaci6ny.sus precondiciones 
El Caso Chileno: 1973-1976~, ob cit, pag.1011 · 
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recordemos que el capitalismo; sea el grado de su desarrollo 

no podemos plantear su estudio por la l6gica de las forma-

cienes que le precedieron, aunque 10 inverso, el estudio 

del capitalismo echa luz .sobre e1 de las formaciones que 

le prE;tcedieron, dado el carácter más complejo de a~ 

qu~l. 

Finalmente, otras dos. consideraciones: l) el proceso de 

reordenamiento al que nos refer±mos aqu!, no·podríamos·cir

cunscribirlo al decenio, pues la transforl!laciones que im

plica se daría en f.orma lenta, . y abarcarta ·incluso hasta -

la primera mitad del siguiente decenio, y 2) no olvidemos 

que ~l per!odo pre~edente, que se inicia en 1954; con la -

llegada al podér del GraL. Stroessn~r y ia consolidaci6n . 

de.suqobier~o, es ·un áspecto importantedel proceso,que -.· 

se.debe teneren cuenta. 

1.- La crisis de mediados del decenio 

Uri reciente estudio.de la ciclosecon6micos en el Para

guay; entre· 1939~197.9 (*) establece· dos etapas bien marca;.. 

das por la.evolúci6n del Producto Interno Bruto(PIB) en es~ 
. . 

t~ largo periodo hist6ric.o; ·la primera, .de descenso, en la 

que .la tasa de crecimiento p~omedio anual de PIB es de 1,7 % 

esto es, entre 1939 y 1960, y la segunda, de 1960 a 1979, -

que es de as~enso, con un crecimiento promedio anual del -

(*} "Ciclos ecn6micos en el Paraguay 1939-1979", en Para
guay econ6mico nos. 12,13 y 14, 1980 

,• 

.. ! 
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6 %. En ambas etapas se tendrían a su vez, períodos cor

tos con oscilaciones tantode al.za como de.-baja.La primera 

e tapa de descenso, abarca el período que nosotros hemos

visto en el capítulo anterior y que hemos.denominado de -

redef inici6n del viejo modelo de acumulaci6n y de rece~ 

so econ6mico, pues dicho esquema solo estaría en auge · --.. 

en su primera fase, 1940-1945, durante' la.Segunda Guerra 

Mundial, y posteriormente, se batiría en sucesivas cri

sis que marca un largo estancamiento econ6mico, que el a
livio que represent6 el. lapso entre 1954~19.58, s6lo ser

viría para disminuir la intensidad de la baja del PIB. 

Al detenernos aJ:iora· en la ~egunda etapa marcada por.~·. 

este ciclo como de ascenso~ el .decenio de ·1os sesentas 

-que se prolongaría hasta 1972~ con~tituir.ta un primer.

período de crecimiento más· lento d~l producto bruto, a · •· 

una tasa de 4.6 % en promedio, con rel.aci6n'al siguiente 

entre 1972-1979, en el que la tasa de crecimiento, pro;.. 

. r:iedio, fue de 8. 6 % , ritmo de crecimiento, inusitado· para 

la historia ·econ6rnicadel país. El decenio de los sesen

tas en sí, incluir!a tres.subperíodos 1) de 1960 al 65, -

·2) de 1965 al 69 y 3) de 1969 a 1972. En los subper!odos 

extremos elPIB global creceá una tasa alrededor del 5 %, 

mientras que en el intermedio, de 3,7 % 

El período recesivo del decenio, fue precedidÓ por 
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la crisis de 1966, año en que el producto bruto s6lo ere-

ci6 en un l.l. %, mientras que en sus desgloses sectorial.es, 

el. grupo de actividades agropecuarias presenta una disminu-. 

ci6n de 2,6 % ( -6,2 % para la .agricul.tura)¡ el del.as ac

tividades industriales, de - 0,2 % , y el de las industrias 

basicas 0,6 \, porcentajes aún más significativos en tan

to fueron seguidos por.variaciones insignificantes en los 
. . 

años subsiguientes hasta 19.6 9. (Cuentas Na.cionales, no. 14) 

. Para .ter11linar con esta ilustraci6n de la evoluci6n del 

producto mediante la. va.riaci6n de las cifras anuales, ob

; serv~mos .la evoluci6n d.e las exportaciones paraguayas en. 
~ . . 

eat~:·mismo per{odo. Ast t . .memos que íal nÍ:Vel alcanzado -
·. ·::: '.' •: . . . 

pc>r .. las ini.smils en 1965, de U$S .57. 267,.. superior en urí 112 .% 

.. :al de.i9.~o,. va a des~e~der en 1966 .en un 14 % para iniciar 
... ·. 1: .:·, . 

w\a,_.rcada .tendenc'ia. a. la baja, hasta 1969 •. En. 1970., se 

·recuperada·~l nivel de"las·exportaciones,alcarizado cinco 

afias antes. (~olet{n Estadístico no. 274). • 

Este .. descenso ·del .valor .de las exportacione paraguayas, 

·•··.que "11. a afectar a la'. ~ayor!a de. l.os 'r\lbros tradcionales¡. 

inclutd~ .la carne elaborada, pero que .resulta más· signi

ficativa para l.os rubros agrícolas, coincide eón la depre...; 
. . 

si6ndel mercado mundial de la segunda.mitad del decenio. 

·La particularidad de esta crisis se debe a que ella -

~b!a sido precedida y seguida por una serie de reformas dirigic:Jal 
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al "cambio necesario" de la estructura social de la 

formaci6n paraguaya como lo veremos. 

Recordemos la coyuntura latinoamericana a fines de -

los cincuentas y pr-incipios de nuestro decenio¡ el con-

flictivo clima social y el proceso revo1ucionario cuba

no. La reacci6n de la política nortemaericana a ella, 

fue la creaci6n del Progrma de la Alianza para el Pro 

greso, mientras las estrategias desarro1listas para la 

regi6n creaban los mecanismos para la expansi6n del capi

tal. La integraci6n econ6l(liCa ~ati.noameri.cana, se_ presen

taba como el rumbo que iba a superar el subdesarrollo. 

En el orden interno, los planes de estabilizaci!Sn en 

el p_oder ,del r~gimen del Gral. Str~es~ner, hacía asumir_ 

a ~ste las tareas de .la ampliaci6n de las funciones del 

Estado. Las simpatías de.Washington hacia el. gobi~rno an

ticomunistá del 9ral Stroe~sner, se canalizaba de manera 

expedita bajo el programa de.la _Alianza. Observes~ la e

vÓluci6n que tuvo .1a "avuda externa:- a partir:'de 1961 
' . . . ~ . ' . 

PARAGUAY: pr~sta,rnos recibidos (*) 

períodos 

l.954 - 1960 

1961 - 1963 

1964 

monto en 0$5 

25.085.476 

37.120.303 

26.557.333 

Así, en un s6lo año, 1964 serecibi6 más de lo que 

• 
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·a1 inicio, durante seis años; antes,en tres años.más 

que en los seis anteriores. Con esta disponibilidad fi-

nanciera, el Estado amplia su acci6n, y se suma de mane-

incondiciona1 a la política exterior norteamericana. 

liajo la orientaci6n de los planes de desarrollo que 

.se emi)iezan a formular -en 1962, se hab!a creado l.a Se

cre'tar!a Técnica de Planificaci6n,. dependiente del. Eje-

. éuti.vo- se realiz6 la.reestructurác¡6~ a~ministrativo
orgáriizativa del E~tado• Se di6 inicio ~lPrograma de -

la. Reforma.Agraria yse justifióaron las acciones ~sta

tale~. Este proceso sistem!tico, se reaU.z6 eri toda. la ., 

'se9ú,nd,a mitad d~i decen:io, en. el· q~~.ya.: estaba en :v:~·gen
.:c:úi: la:~ ~str<'Stegias del desa;:roilo ~clSn6mico. · y· social. -

,.para el pa!s ( *) 

\ .· . :.Pélro el desaliento de los sectores desarrolli:stas del·.·· 

. ' .• ~fi.C:ialisillo se báce patente ~n el di~gn6stico presentado 

en el ~lan de 0esarrollo pára el peitodo 'i971-197sc••)' 
'.•, 

"La· ecónom!a paraguaya·s~ caracteriza'po~ un 
lento crcimiento proveniente de su es'trtictú- · . 

. ·· •.. ·. ra~ soc1,(,eé::on6mica que, COi\di.ciOJ:la la t::ig'idez. de . 
.. · lC)S> <factores en el campo prodúcti VO y soc~aL . 

:Esta estructura seobserv'aenel campó.econ6mi...: 
· co a través de una· alta par~:icipaci6n .de .los sec'.:'" ·· 
··tores primarios,. en c:ionde l.a riroductiv:idad es :...; 
"baja, con un· nivel de capitaÜiaci6n•reducida, · 
tecnologta .rudimentaria y baja cal.ificaci6n de . 
la. mano de obra, que conforma un sistema produc-

(*) Al Primer Plan liienal del Paraguay 1965-6~, siquieron 
otros'hastaque desde 1.971, se establecen· los pianes -
·quinquenales . 

(**) Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 1971-1975 
STP, Asunci6n, 19.71 
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tivo rígido desde el punto de vista de la o
ferta. Los sectores de la producci6n secunda
ria se desarrollan en gran parte dentro de u
na estructura tradicional, con escaso grado -
de transformación de los productos primarios, 
y dentro de un marco en que predomina la pe
queña industria as! como la artesanía de tipo 
rural y urbano. Es esfuerzo del gobierno para 
impulsar el desarrollo de estos sectores, do
tándoles de la infraestructura básica necesa
ria y de la aplicación de instrumentos fisca
les y financieros que debieran constituir ver
daderos estímulos para el aumento de la pro
ductividad, hasta la fe.cha no han encontrado 
una respuesta positiva en el grado requerido 
para el desarrollo sostenido" 

Este desaliento expresado por este sector del gobierno 

ante el escaso efecto manifestado para esa fecha de las 

reformas aplicadas a esta economía en crisis, en verdad 

se refería al agotamiento de la vieja dinámica de acumula-

ci6n. Esta situaci6n, justificaría a su vez, la profundi-

zaci6n del proceso, hacia la definición de una dinámica 

de acumulaci6n que a todas luces debía ser nueva, dentro 

de los márgenes de la expansión del capital en la regi6n 

del Plata. 

2.- La reestructuración del Estado y el alcance de la pla

nificación estatal 

En el Primer Plan Bienal de 1965-1966 y su proyección 

totalizadora, se justifican la ampliación de las funciones 

del Estado, y su proceso de reestructuración. 

Para el esquema básico del "crecimiento programado" 

que se proponen con la planificación, es fundamental la 
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"~articipaci6n activa del Estado en la orientaci6n del 

proceso econ6mico y la creaci6n de condiciones para que la 

dinámica del pomercio exterior sea difundida al resto de 

_la economía",- es decir se asumía de nuevo el esquema del 

·"_desarrollo hacia afuera" que tenía que tener ahora efectos 

expansivos. 

Las sugerencias dei Plan en este sentido tienen un ca

r~cter urgente, pues"el país debe soportar en la actualidad 

el peso de su apertura e integraci6n ". Se referían así al 

~receso de reinserci6n al mercado mundial, y era necesario 

"un cambio de estructuras". Debían ser modificados eri este 

sentido "los patrones de l.a tenencia de la tierra" y "las ac:

titudes de .algunos organismos del Estado y entes autárquicos 

en todos los niveles, para comprender que al productor , al 

campesino y al exportador se les debe prestar todas las fa

cilidades posibl.es para que su acci6n pudiera tener éxito 

necesario y reportara beneficios" 

A su vez, con l.a reestructuraci6n del. Estado y el fun

cionamiento de la coordinaci6n planificadora, la extensión 

mejora y coordinaci6n de la educación para la formaci6n de 

recursos humanos se lograrían las metas antes señaladas. 

(Primer Plan Bienal del Paraguay, 1965-1966,STP) 

AGn cuando no era la primera vez que el Estado recurría 

a la planific~ción.- se había instituido en los cuarentas-
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~\sta vez, como tarea sistemática, orientadora, consti-

titu!a algo nuevo. A decir de Dar!o Salinas *, 

•.. "El esfuerzo estatal aparece maí-cado por los 
signos de la planificaci6n, enfasis sin pre
cedentes dado qie en el pasado la acción ins
titucional ha sido más bien de fragmentación, 
de desarticulación y sin proyección totaliza
doras" 

Entre 1963 y 1970 se crearon organismos especiales pa-

ra el fomento de la producción y las exportaciones, corno 

el CEPEX, para la promoción de las exportaciones~ el Cen

tro de Desarrollo y Productividad, para apoyar a la indus

tria, el Banco Nacional de Fomento y·el Fondo Ganadero, en

tre otros. Varios otros fueron reestructurados como el Ins-

tituto de Reforma Agraria, que cambió su denominación por 

el de Instittuto de lii.enestar Rural,y el Crédito Agr!co-

la de Habilitación. 

Este despliegue institucional, al ampliar las funcio

nes del Estado, incrementa sus gastos y necesidades de fi-

nanciarniento. L asistencia externa en sus dos formas, fi-

nanciamiento y asesoramiento, se hallan estrechamente liga-

das con las instituciones mendionadas*. El financiamiento 

externo gana importancia tambien para las inversiones es-

tatales en la infraestructura. 

(*) En, Tendencias del proceso agrario paraguayo en el con
texto socio-econ6mico de la Cuenca del Plata, Tesis de 
Maestría en Sociol.ogía,FL1\CSO, México 1979, paa 61 

(**) Adem~s de detallar las funciones asignadas y las institu
ciones extranjeras que asesoran y financian en gran par-
te sus programas, Henry Ceuppens exclama " •.. aunque pa
rezca increíble durante el período 1960-1970, eL Paraquay 
ha visto desfilar por Asunción a más de 1600 técnicos in
ternacionales .•. " poniendo en duda la eficacia de sus reco
mendaciones. Ob c.it pac:¡. 151- y 117-156 
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Esta mayor importancia ganada por el f i.nanciamien to 

externo en la acción estatal, lleva a casi quintuplicar el 

saldo de la deuda externa(pGblica), la porción más importan-

te de la deuda externa, entre 1960 y 1970 

PARAGUAY: Deuda externa, saldo en millones de U$S 

total global 

deuda sector pGblico 

1960 

45.5 

31.0 

Fuente: Henry Ceuppens, ob cit. pag 159 

1970 

210.0 

145. o 

Los servicios de la deuda externa alcanzarían, para 1970 

de las exportaciones paraguayas. 

En la.referencia a la reestructuraci6n estatal, no po-

demos dejar de mencionar el aspecto político del proceso: 

"la democracia restringida", que incorpora a la oposición 

al juego democrático ~-·;n··'"19Er7:, se elige y seciona una A-

Samblea Nacional Constituyente que promulga una nueva Cons-

tituci6n en ese mismo año. 

Esta aproximaci6n al Estado moderno, como requisito que 

garantiza y sostiene un modelo de acumulaci6n capitalista, 

presenta riesgos en su interpretaci6n. Sin el ánimo de pro-

.fundizar en el tema, , anotamos en primer lugar, la vigen-

cia ininterrumpida del estado de sitio, en sran ~arte del 

t:eritorio del país -s6lo es levantada durante 24 horas el 

:dr.a ¿e las elecciones, que sí se dan períodicamente. 

{*> ·En 1959, el Gral Stroessner disolvió el Conareso v en los 
hechos se declar6 el cese de los partidos. La represi6n 
a la Huelga General, terminaría por desarticular las orüa

nizacio~es obreras y luego las estudiantiles. 
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La "democracia restringida" o lo que equiva.le a decir 

la "cara democrática de la dictadura", es una eigencia de 

la política exterior norteamer~cana, que condicion6 su a-

yuda a la realizaci6n de este proceso. Pero es necesario 

~opesar en el proceso llevado a cabo,las demandas vigentes 

de los grupos políticos internos. El juego en las CSmaras 

.,-instituídas por la nueva Constitución- pudo entretener 

por lo menos durante casi diez años el asfixiado proceso 

pol!tico interno .. 

·Por otra parte, i~terpretado dicho proceso como preé:ori.,-. 

dici6n a la" implantaci6n del nuevo modelo de.~cumú1aci6n, 

sin observar sus tendenci:as, no nos pod~támos explicar los 

hechos pi:>l!ticos que se.sucedieron ·en los "sesen::.as. De he

cho, en el trasfondo de la nueva Constituci6n de 1967 ,.·se 

hallaba la disposici6n que permitiría al Gral. Stroessner 

ser reelecto por otros ·dos per!odos, e.s decir otros diti!z 

años~ En Í977, se volver!a a reunir otra Constituyente, es

ta. vez con la ausencia de la oposici6n, para modificar e.l 

art!culo constitucional referente a la reelección, dejándose 

esta vez abierta dicha posibilidad por tiempo indefinido. 

El margen m~s restringido, formal, de este.juego democrSti

co estaba ya establecido desde 1970, con la vigencia de las 

leyes represivas, denominadas de la Defensa de la democra-

cia , y de la Defensa de la paz pUblica y la libertad 
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·c\e. las pe:risona.s· que penalizan la disidencia ideo16gica 

y la tenencta de textos sobre marxismo* 

J~ .... ·_:Jt9.ci.a la .tntegra.ci!5n y expansi!5n del mercado interno 

La Refonila ~g_raria, el desarrollo de la red vial, la 

dotacj.6n, de.la la infraestructura básica, son los proce

aas inj.cia.dos. por· _el Esta.do en el decenio de referencia, 

c¡ue tuvieron pox- objeto la integraci6n del mercado inter ... 

no. Y':.sú ex¡,.nai'5n. Eat.e proé::eso--es ciertamente recurrente 
. . 

~l' .des11rr~llo d"l c<lpf.t~l, y este .desar~ollo , en _el 
:..' 

·· .P~rag~y~. ·debla pasa:r<Por la ·transf()rmacidn del agro. 
. " .. ; ' . . ·.~ · .. 

La existencia de las extensas zonas boscosas, désiJo

. · · ºpiad¡~;co~>1ás 'qu~ . contaba· eÍ.. país y ··que·--~~- _hallaban ~4§-. 
i>pmente Ügadas al proceso productivo, fue el presupU.es-

... ~ · sobre el cual .sé ·realizaron proyectos de desarrollo 

.regióJUil, de 'reforma agraria y de colonizaci6n. . . . . 

·És()s_tres procesos·¡ran integrados~n uno s6lo,co-:-' 

lió lo verelQC)~. La Reforma Agraria,.· .consisti6 , en. un 

: princlpio, en el ruaentamiento de campesinos dela zo-

-. 

. . 

· ná c_entra~ in.i.ll.tfun~iaria de mayor c~ncent~aci6n poblacio-

nal del. ~a!s, hacia la zona ·Este y Noreste, pero no se 

.(*) En 1976, con una fuerte ola represiva .-se abri6 un 
,. _.,,_; .cat"!l)Q ! de concentraci6n oara "los 3. 500 presos pol!ticos-

el r'9imen'.pretendi6 acabar con la subversión marxista 
y sus''aliados- ,· hasta los"potenciales"' .con .el que espe
raba tranquilizar al.país por otros "20 años", como lo 
expres6 el.Ministro de Educación, Dr~ Raúl Peña. 
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limit6 a ello. La movilizaci6n de campesinos -unos 100.000-

se justifica a traves de la política de "creaci6n y defensa 

del pequeño productor * dentro de lo que globalmente se de

f inirci como la "Segunda Reconstrucci6n'" del pais, y la -

"Revoluci6n Pacíficadel gobierno del Gral 'stroessner·• La -- . . 
creaci6n de esta base de sustentación y legitimaci6n del -

rl!gimen, no sería sino uno de los aspectos del. proceso. Ef)o 

el trasfondo_ de la pol!tica de. la Reforma A~rari.a, no se -

hallartan ausentes, las estrategias.de la Alianza.para el

Progreso ni ~la .. del capital .internacional 

Confundi.da. ~on la. colonizac:Í.6n y la regionalización, di-
. . ' . . 

·.cho progr'"!la comprende la compra .cie tierras inexplotadas, .. · 

d~ f~ac~iones de los grandes latifundios ••· El i:n·sti-

tuto de b,ienestar: Ru;al; procedía l~e90 a di~tÚbuirlas en ·. 

pequeñas colonias oficiales; los. "colonos"; campesinos em

pobrecidos de la zona minifindiaria,·. debían abonar a di'cha. 

institución cuotas fijas para - que se les otorgara. la pro

piedadsÓbre los lotes(entre s a 20 hect,reasl .Pero la. 

. . . 

C*lLa zona Central,. minifundiaria, :terita ia~ siguie~tes ca• 
x:acter!sticas, a princ:ipios del decenio: dentro· de·. un ci 
rea de. i·. 670 .mil. héct4reas, que comorend!a . el 4 .:1 : '.del . 
territorio.nacional,· s·e concentraba- el 99 ~ de la· ténen~. 
cia dé la tierra' del cual e 1 7 o li. ten!a 3, 8 has. COmO ·. 
promedio« el 60 \a t!tulo precario. Ella se hallabá .. 
poblada por_ las dos terceras partes de los habitantes 
del_pa!s. PorquG entonces, ·si la pol!tica era la de·l.a 
creaciOn· de_ la pequeña propiedad agr!cola• •e·realiz6 
esta desconcentráci6n?(Datos en Carl.os-. Pastc:>re;"Or1ge-· 
nes evoluc:Ldn ..¡ estado actual de1 lat(fundio y ·e-1 ·mi
nifundio, 'en Estudio's Paraquayos, no: 2 , oc: Ásungión i975 

{ ** > A juzgar· por la Ley 662/60 de Parcelaci6n Propo:~oional, • 
fr propiedades.mayores y de Col.onizaci.ón y-urbánizaci6n 
de hecho, este proceso comenz6 a principiós ·ae Jos 60 • s:. 

.. -
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111a.yo;1< parte. de est~s tjer¡:"aft s.er!~n vendidas a la polo

Á~oraras privadas. 'Ast se da entrada a los colonos y fir

mis· b~sil.eñas, a las transnaci:onales de la explotaci6n a

g~ar.ia, y·se establece J.a especulaci6n al.rededor del 

valor de 1a tierra. 

Enl.967,.se dejar!a sin efecto la clausula del Estatuto 

"Ac)rario· c¡ue prohibta .la.· venta de tierras en zonas fronteri

zas á ~~onas e instituciones extranjeras; de este modo, 

los.· departanientos del.. Este del paJ:s, sufrid.a!l alteraciones 

~t,_f~. en . cuantq a su . desarroii6 ecón6ntJ:co y poblacio- . 

· na,11 coJ!O, ef~ctos de la pr~ai6n d.e ia exp~nsi.6n .de lir ~e~-
.:;:":· 

.· nomb brasileña,. y la apertur.a 
~ .-.. ·~ ;:. . ' 

.de laa· fr.ori,teras· ·paraguayas 
.· •; . . '.. 

• Í>e':un~ auest:ra: de· cinco colonias .d~l Altc;> Pa~an4 {P~rltguayl ~. 

pueete observa·r·, la desigual distribuci6n de tierras que ·• 

propici.aba, no la nacionaÚ.~ad de los ·col~nos, · sino l.a di ~ · 

ferencia de· recursos entre unos y otros. · 

· colonias · 

~e~~ 
·p&raC)Uasil 
s~:. Teresa 
coi:pua Cristi 
Kanendiytl· 

.extensi6n 

27~000·has. 
-26. 258. • ' 
30.000 n 

71.000 .. 
3.376 " 

. . 

poblaci6n dominante' 

brasileña 
brasileña 
brasileña 
braaiieña 
paraguaya 

Fuen~e: citado por J.C. CeuP!>ens, ·ob cit. pa~ 56 

Mientras.f.as.col.onias oficiale~ habtan sido consÜtu1'.das con 
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los campesinos empobrecidos de la zona minifundiaria 

provistos de algunas herramientas, la colonización bra-

leña introdujo el crédito y la mecanización de los pro

cesos de trabajo, alrededor de los rubros de exportación~ 

mediante su ligazón con el capital financiero brasileño. 

La expansión de la frontera agrícola a la que se pro-

cedió con la colonización de la zona Este, cuyos efectos 

se manifiestan de manera consideble en el decénio de los 

setentas, se hacía con miras al aumento de la producción 

a traves del aumento de la superficie c~ltivada, es de~ir, 

la base del dinamismo de la producción no sería· el aumen'-; 

to de la productividad, por lo menos en esta fase.* 

Por otra parte, el Estado.impulsaba la construcci6n de 

carreteras, dentro de un proyecto de integración física -

del mercado interno. La expansión de la red vial, se da

ría en dos sentidos: 1) la interconex ión del área rural 

con el único centro urbano que es la capital del pais, y 

2) la interconexión vial con los vecinos regiona1es. 

En el decenio de los s~sentas estarían concretadas las 

del punto 2), con las carreteras que unen Asunci6n-Pto.Pte. 

Stroessner y Foz de Yguazú(BRASIL) incluido el puente de 

la Amistad, sobre el río Paraná , y Asunci6n-Encarnaci6n 

y Posadas(Argentina), al mismo tiempo que dichas carrete-

(*) En realidad se había atacado el minifundio·y su·agri~ 
cultura improductiva , pero tampoco.la creación del pe
queño productor sería la meta como soten!a e1 programa 
va aue la A~lt~~ ~ lA qitación de aislamiento y Ia pre~ 
sión del mercado lo converti-r!an ·pronto en fuerza de.·: 
trabajo liberada. 
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atraviesan la regi6n Oriental del país, de este a oeste y 

desde la capital al sur(ver gráfica). Además los ramales 

de las mismas, ccnstiuyen una red de interconexi6n entre 

los centros de producci6n, procesamiento, y realizaci6n. 

En la gráfica de la siguiente página, ilustramos, tanto 

el moviente de colonizaci6n como el esquema básico de la 

red vial.* 

Observese el siguiente informe respecto de la evoluci6n 

de la red vial 

EVOLUCION DE LA RED 

año 

1960 

1969 

asfaltada 

194.5 

BlO.O 

. enripiada 

653,2 

610.4 

VIAL (en miles de Km) 

terraplenada total 

l. 317 I B 2.165.5 

4.898,5 6.309,9 

Fuente: Ministerio de Obras Pablicas· y Comunicaciones, 
en Antecedentes estad!sticos, CP de la u.e., 1973 

La longitud total, se increment6 cerca del 200 %. La as-

faltada, comprende un 13 % del total. 

La atingencia de esta acci6n, lo demuestra también por 

otro lado, el hecho de que la colonizaci6n en su primera 

fase, se realiza en las inmediaciones de la carretera prin-

cipal del Este y sus ramales. 

Por otra parte, debemos señalar que la acci6n estatal 

no se circunscribi6 a la transformaci6n del agro. Ella es-

(*)Estos procesos referidos aauí de manera resumida, estan 
desarrollados, en la obra,citada m~s ad~lante,de Darío 
Salinas, que estudia el proceso de la transformaci6n de 
la agricultura paraguaya desde este decenio. 
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tará tambi~n dirigida a acrecentar la capacidad infra

estructural bSsica. Para fines del decenio, la capacidad 

instalada para la generaci6n de la energía eléctrica ha

b!a ascendido a 120.000 kilovatios/hora para 1969,con la 

puesta en marcha.de la central hidroelectrica del Acaray. 

A inicios del decenio'Asunci6n y sus alrededores era su

ministrada con la producci6n de una usina térmica, de -

30.000 kilovatios de capacidad, mientras las unidades in-

.dustriales recurrían al autoabastecimiento. Igualmente,-

la planta estatal de cemento, elevar!a su capacidad de -

producci6n a las 100.000 toneladas anual~s* 

El transporte y las comunicaciones, tuvieron un gran 

incremento, entre los que se destacan la remodelaci6n y 

equipamiento del puerto de la capital, las unidades de 

la flota fluvial, la estación aérea internacional:, entre 

otros** 

Mientras por otro lado, "la aplicaci6n de instrumentos 

fiscales y financieros" en el proceso de mayor adecuaci6n 

a las nuevas condiciones resultaban en medidas, como la -

ley de Inversiones no. 216/70, que establece liberaliza

ciones para la incorporación de capitales, las exporta

ciones,e importaciones de bienes de capital. A su vez, 

{*)En, El l:lID en el Paraguay, ob cit pag 8-9 :r Anteceden
tes estadísticos, .ob cit 

C**>En Anibal Miranda, ob cit Vol. II, pag. 203 
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esta ley otorga garantías para la remesa de utilidades 

-20 % del capital invertido, después de tres años de la 

incorporac ión del capital foráneo- al país de origen en 

moneda extrajera* 

Las nuevas condiciones y sus exigencias, aluden 9or 

supuesto a las del capital internacional monop6lico y las 

presiones que el contexto regional, de la Cuenca del Pla-

ta ejercen sobre el proceso interno**· Este contexto re-

gional, se vuelve de hecho, un marco ineludible para in-

terpretar los procesos que se desarrollan en la sociedad 

paraguaya desde este decenio.*** 

La subscripción del Tratado de la Cuenca del Plata en 

1969, por los cinco países integr~ntes del área: Arqenti-

(*) Ver e~ Robert Nickson, "El capital extra..'ljero en la 
economía paraguaya•; Revista Criterio, no. S-9, 1971 
pag 2-6 

(**) A mediados del decenio, se incorporaron a la econo
mía paraguaya, tres grandes firmas extranjeras b~jo 
un régimen de privilegio: la ADELA INVESTMENT, tras
nacional, para la producción de aceites vegetales, 
desmotadora de alaodón v madera; la FINAP, brasilei'1a, 
para la producci6ñ de la m~dera aserrada en ~ran es
cala, incluída la producción de rollos., y la REPSA, 
franco-argentiha, para la refinaci6n de petr6leo cru
do importado, bajo la con cesi6n exclusiva del Estado 
por 10 años. La ley 216, no vendr!a sino a ."'!'enerali 
zar este régimen de 9rivilegio. 

(***)Dos autores paraguayos, han planteado y desarroll3do 
esta interpret~ci6n del ?receso interno, dentro del 
contexto regional de la Cuenca del Plata: 1) Daría 
Salinas, en Tendencias del proceso aqrario paraauayc 
en el contexto socio-econ6mico de la Cuenc~ del rlata 
-referencias anotadas ante 1o~mente- v ~)3uan Carl~s 
Herken, "Desarrollo caPital sta, expa~~i6n brasilefia v 
condiciones del ~roces~ ~e: tico en el ~ar~~uay", 0b 
cit. - · 
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na, ~rasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay, sobre la base -

.. del. reconocimiento de ".1reas de inter~s común", los avan-

ces en la cooperación, y los acuerdos muy centrados en la 

problemática de los ríos compartdios entre Argentina y 

P~raguay* y Argentina, Brasil y Paraguay** , establece-

r~n el marco general en el que se concretarán en el 

·.decenio siguiente, los emprendimientos hid.roel.éctricos 

binacionales. 

·Para terminar, queremos subrayar las ideas anotadas 

ál inicio de este capítúlo. Los fen6menos consignados en 

.el.decenio de los sesentas, vistos no como coyunturas que 

responden a tal. o cual estímulo, sine caro preparaci6n de las 

condiciones para un cambio en la dinámica de la reproduc-

cci6n de la sociedad paraguaya, adquieren una perspectiva 

distinta. Estas precondiciones, sin embargo, con su aná-

lisis,oo tienen . el prop6sito de obstaculizar, de encubrir 

el estudio de las tendencias del proceso, es decir los -

rasgos esenciales de su evolución posterior. En t~rminos 

(*)En 1969, el Tratado de Navegaci6n, entre Argentina y 
Paraguay, otorga ei libre tránsito para ambos países 
por los r1os Paraná y Paraguay, con el que se solucio
na un conflicto desarrollado desde tiempos de la Colo
nia {ver J.C.Herken, ob cit) 

C**) el Acta de Foz de Yguazú(l966) suscrito por los Can
cilleres de Brasil y Paraguay, acuerda espec!ficamente 
sobre el aprovechamiento del potencia! hidroenergético 
del rto Paraná. Con este acuerdo, se sanjaban las di-
ferencias que alrededor de los Sal tos del 
Guaix:á, tnantenS:an ambos países y que estaban tomando 
niveles conflictivos. 
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más concretos necesitamos observar si los procesos de -

reformas, dirigidos al cambio estructural de la forma -

ci6n paraguaya fueron consolidades, de tal modo a que se 

·,·haya impulsado un nuevo patr6n de acumulaci6n capitalista 

o 1o que es 10' mismo, una nueva dinámica de la reproduc

ci6n social. Esto nop inducirá a indagar en este ultimo 

sentido el decenio de los setentas. 
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SEGUNDA PARTE 

LA CONFORMACION DEL NUEVO MODELO DE ACUMULACIO~ 

En los cuatro capítulos que que comprende esta se

gunda parte, estudiamos exclusivamente los fenómenos e

conómicos ocurridos en el decenio de los setentas, como 

procesos tendientes a conformar una nueva dinS.mica de -

la acumulación de capital, y cuyos antecedentes inmedia

tos acabamos de ver. 

Nos basamos,para realizar dicho estudio, en la ob

servaci6n de las evidencias empíricas, los datos estadís

ticos , que a6n con las limitaciones que presentan y las 

reservas con las que lo manejamos, creemos que ilustran 

como resultado de lo acontecido, sus tendencias genera

les. Tomamos las series completas o el el ciclo más lar

go posible, sobre el decenio, de modo a ubicar en esta 

primera aproximación, el período de consol:idaci6n del -

nuevo modelo de acuraulaci6n, como proceso que se sugiere 

a partir de las alteraciones de consideración, de los dis

tintos aspectos del modelo anteriorMente vigente. 
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En los tres primeros capítulos, analizamos los fun 

damentos de la acumulaci6n: la producci6n y la capita

lizaci6n del excedente, el aspecto material, objetivo 

del proceso, y en el último, el de la fuerza de traba

jo , como elemento social, subjetivo del. mismo. 

La producci6n social, interesa aquí, como producci6n 

de valor, que engendra nuevo valor, susceptible de ser 

capitalizado. En este_ sentido, las actividades produc

tivas son determinanates y aqut las tomamos con exclusi

vidad, con lo cual, dejamos de lado las actividades im

productivas: comercio, finanzas, etc. que ubicadas en-

en la esfera-circulatoria del capital apoyan y mediatizan 

el proceso productivo, con el que se corresponden. 

En el proceso productivo, nos interesan los cambios, 

las tendencias, las características específicas que pre

senta._ Las modificaciones en el proceso de trabajo, de 

la productividad social del trabajo. Observamos las ra

mas de la producci6n y los grupos econ6micos que alre

dedor de estas emergen y se consolidan, y el despla

zamiento d,eotros, Las deter:".linaciones de la relaci6n 

que este proceso establece con el mercado mundial y su 

din!mica de producci6n y acumulaci6n, es materia de 

exploraci6n. 

El.nuevo modelo de acumulaci6n, exigen el aumento de 

la. a~iaciOn~- ¿Se ha dirigido a ello, el valor exce-
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dente generado en la producci6n y el obtenido en la 

realizaci6n de ~sta? Esa es la interrogante que centra 

el capitulo VI,donde se han consideraciones diversas 

sobre las caracter!sticas de este proceso. 

Finalmente, en el capitulo VII, trabajamos los in~ 

dicadores disponibles, muy generales, sobre la fuer

za de trabajo, el empleo y sus caractísticas, y los 

salarios y su evoluci6n. 



CAPITULO J:V: EL DINAMISMO DE LA PRODUCCJ:ON SOCIAL 

1. Aseectos Generales 

Es necesario destacar que 6ltimamente, Paraguay. esta 

siendo considerado "pa1s de mayor crecimiento rel.ativo -

de Am~rica Latina" por las elevadas tasas de crecimiento 

obtenido en los aftos 1977 (11.8%), 1978 (10.3%) y en el 

afto 1979 (9.0%), situaci6n que prevalece incluso en 198~ 

Estas altas tasas de crecimiento del PJ:B global, en -

realidad se hallan enmarcadas dentro de una tendencia i:io 

sitiva que se inicia a principios de nuestro periodo de 

estudio, pero que arrancan desde el decenio anterior. 

Sin embargo, el hecho de destacar aqui el fenómeno 

del crecimiento del PIB, signo distintivo del llamado 

"crecimiento econ6mico", no significa que nos estemos o 

queramos sumarnos al coro apologético del régimen para--

guayo, apoyados en los "reports" de los organismos inte;: 

nacionales y la publicidad de los agregados estadisticos, 

sino que el hecho constituye un antecedente importante -

para nuestro trabajo, en el cual, en muchisimas ocasio--

nas nos vamos a valer de los mismos datos estadísticos, 

aunque siempre incompletos y con reconocidos márgenes de 

error, para indagar las alteraciones ocurridas en el a~ 

(*) Anuario de la CEPAL, 1981, en "Paraguay. Estudio de 
la Evolución reciente. 



rato productivo en este decenio: interrogarnos sobre las 

modificaciones de .importancia que se hallan detrás de es 

tos datos estad1sticos, en suma para tratar de contesta~ 

nos el C!6mo, el porqué de l.o consignado, pero siempre -

desde la perspectiva de la acumulación social, como pro-

ceso objetivo, central, del desarrollo econ6mico capita

l.ista. 
l 
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Para introducirnos en esta tarea, hagamos primeramen

te una mirada indagatoria que nos permita te~er una vi-

si6n general, aunque superficial de la actividad econ6m! 

ca paraguaya desarrollada en el decenio de los setentas. 

Para ello veamos la evolución del. PIB y empecemos a el&

var las interrogantes que esta ob~ervaci6n nos cauce. 

En el cuadro No.l, podemos observar que el total a-

nual del producto de las distintas actividades, registra 

tradas, en cifras absolutas, muestra una tendencia al iE 

cremento con tasas m&s elevada en la segunda mitad del -

periodo, y un promedio de 8.5% entre 1973 y 1979 (con el 

nivel m&s bajo en l.975, de 5%), con lo cual se hab1a re

basado sensiblemente las tendencias hist.6ricas preceden

tes. Asi mismo, la tendencia observada para el conjunto 

del producto global, rige tambi~n para el grupo de las ! 

ctividades productivas, sobre el cual centraremos nues-

tra atención. 
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En el cuadro No.2, tenemos las cifras relativas corres-

pendientes a cada uno de estos grupos, y es aqu1 donde po-

demos observar mejor la marcada estructura agropecuaria de 

la producci6n social paraguaya, aunque tiende a su lenta 

transformaci6n, a raiz del lento descenso a favor de los o 

tros grupos productivos. La producci6n agropecuaria, ocup~ 

ba a fines del periodo el 30.9% del PIB total, frente a --

los 34.9% de 1971. 

La agricultura, actividad dominante de este grupo, ere-

ci6 y aument6 su peso relativo entre 1973 a 1977 con un --

porcentaje de alrededor del 18 %. Sin embargo, la ganader! 

a, que aportába a inicios del periodo el 13.9% del PJ:B to-

tal, muestra signos recesivos que bajo una tendencia decre 
' . -

ciente pasa a representar el 9 • 9% del total. del producto. 

Las actividades industriales, que comprenden a la mina 

ria, la industria y las construcciones participan en una -

proporci6n creciente en el total del PIB: del 18 .8% en el 

affo 1971 pasan a representar el 21.7%, porcentaje dentro -

del cual, a la manufactura le corresponde el mayor peso ri! 

lativo, alrededor del 16 %. Pero, el fen6meno global nece-

sita ser más precisado, pues hay que aclarar que la tend!! 

ncia creciente no es con base al crecimiento de las manu--

facturas, que al contrario, da muestras de recesi6n, sino 

va a ser a traves del dinamismo que adquieren las cons •.. 



Cuadro: 2 IB: 

A~S 1971 1972 

I • Act i JC:i daCea tmpro 
sgus;¡t~VH 

A) Agricultura 17.5 17.5 
Ganader1a 13.2 12.B 
Explot.Forest. 4.1. 4.1 
Caza y pesca 0.1 0.1 

Subtotal Agropec.34. 9 34.5 

B) Miner1a 0.2 0.2 
Industria 15.9 16.2 
Construcci6n 2.7 2.6 

Subtotal Indust. 18.8 19.0 
Total (A+B} 53.7 53.5 

C) E lectr ic idad 1.0 1.l 
Agua 0.2 0.3 
Transp.yComun. 3.8 3.9 
Viviendas 2.7 2.7 

Subtotal otras Act 7.7 a.o 
% Prod. (l:+:II) 61.4 61.5 

II.Activid~d!~ :Im~o 
pctiva (comerc o -
Ínanzas,gob.,ect.38.6 38.5 

PROD.INr.BRUTO 100 100 

Fuente: Cuentas Nacionales No.14 e 

~S!!!!es?l~S16D Pg~~lllli~Al 

i973 1974 1975 1976 1977 

18 .2 18. 7 18.2 17.9 18.l 
12.!J 12.3 12.2 ll.9 11.l 
3.9 4.0 4.2 3.9 3.8 
0.1 0.1 0.1 0.1 O.l 

34.7 35.l 34.7 33.8 33.l 

0.2 0.2 0.2 0.3 0.4 
16 .2 16.2 15.1 14.9 15.7 
2.8 3.0 3.4 3.8 4.4 

19 .2 19 .4 18. 7 19 ·º 20.5 
53.9 54.5 53.4 52.8 53.6 

1.3 1.2 1.4 1.7 1.7 
0.3 0.2 0.3 0.3 0.3 
3 .9 4.2 4.6 4.5 4.4 
2.6 2.6 2.6 2.6 2.5 
8.1 8.2 8.9 9.1 8.9 

62.0 62.7 62.3 61.9 62.5 

38.0 37.3 37.7 38.1 37.5 
100 100 100 100 100 

informe al CEPCIES, ob. cit.,cuadro 
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trucciones, que de una participaci6n de 2.7% en 1971, va 

a pasar al 63 .3% del PIB en 1979. La mineria, que aunque 

con una participación insignificante de 0.2% pasa a du-

plicarse para 1979. 

Igualmente, el tercer grupo de las actividades produ~ 

tivas que comprenden electricidad, agua; transporte y c2 

municaciones y viviendas muestra una tendencia al creci 

miento, de las cuales s6lo la vivienda no r·esponde al -

comportamiento general y se muestra recesiva. 

Obsérvese que para 1979, y por primera vez en la his

toria econ6mica de este pa1s, el grupo de actividades a

gropecuarias no es preponderante en la estructura produs 

tiva. La suma de las cifras relativas del grupo de las ! 

ctividades industriales con lqs del grupo industriales -

básicos, da un total de 31 %, frente al del primer grupo 

que es 30.9 • Este equilibrio podr1a ciertamente tender 

hacia arriba, o mejor, hacia la preponderancia de las a2 

tividades industriales, a futuro. 

Finalmente, a manera de una referencia r~pida, las a~ 

tividades improductivas representan alrededor del 38% 

del total del producto bruto. 

Ahora bien,¿qué implicancias tendr1a para la econom1a 

paraguaya, la preponderancia de la producción agropecua

ria e incluso el crecimiento de la agricultura en gran ••• 
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parte del periodo?; ¿qu~ significa el receso ganadero sieD 

do éste una de 1as actividades determinantes del pa1s des-

de decenios anteriores?. El escaso dinamismo de la indus--

tria y el auge experimentado por las construcciones y las 

demás ramas infraestructurales,¿qué tipo de relaci6n enci~ 

rran?. E1 crecimiento registrado por las actividades pro-

ductivas. ¿est~n aludiendo a una expansi6n de la produccim 

~nicamente o incluso refiere cierta diversificaci5n de la 

misma?: ¿qu6 ocurre con las relaciones sociales de produ--

cci6n, qu6 sectores o grupos econ6micos de la sociedad pa-

raguaya o extranjera partic:ipan de esta expansi6n de las -

actividades productivas, y qu~ grupos o sectores se encuen 

tran desplazados por el mismo proceso?~ ¿de qué manera es-

pec1.fica se da la relac:ÜSn con el mercado mundial actualment(!; 

Naturalmente, para el tratamiento .de' fen6meno tan com-

plejo, necesitamos ir dejando l.a mirada introductoria y -

superficial que hemos realizado hasta ahora y proponer un 

marco preciso de an§lisis·que nos permita desmenuzar este 

compl.ejo proceso para·· dar re151puesta a nuestros interroga· 

tes. 

2. P¡oducci6n y Exportanci6n de los principales productos. 
'· 

El. eje de acwnulaci6n. 

De la producci6n socia1 e~ su conjunto, extraernos aqui 

para su an,lisis en primer lugar, los principales produc-
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tos que ::.:>reduce y exporta la acc.nomia paraguaya, en este 

decenio, con lo cual 

laci6n social. 

cer-.tramos el. eje de acumu-

Recordemos aqui que hasta el decenio anterior, los pri~ 

cipales productos de exportaoi6n del país eran los produc·-

tos de la carne, maderas, aceites vegetáles y algunos pro

ductos agricolas, y, además, ya como lo hemos mencionado -

más arriba sigue vigente la predomina:~cia de la estructura 

agropecuaria 

Analizamos entonces, detalladamente, estos productos y 

observamos dicha producci6n tanto en el aspecto del valor 

de uso como del valor de cambio generado en el ciclo del -

decenio de les setentas, para poder indagar sobre las cau

sas de las alteraciones del valor, y tener un panorama, lo 

más explicativo posible sobre el modo especifico en que d~ 

cha producci6n se realiza, además de intentar extraer alg~ 

nas ideas de las determinaciones de la interacci6n produ-

cci6n social paraguaya-mercado mundial. 

2.1. Los productos de la carne 

Ocupan el primer lugar dentro de las exportaciones 

paragua~·as, a principios del decenio. Veamos la evol.uci6n 

de la producci6n industrial, cuadre ~{o.3 • En él sólo lo -

registrado en la quinta columna es dest.inado al consumo ··Í.!} 

terno, el resto,a la exportaci6~. 



Cuadro No.3 

Carne 
con1ervacJa 

Af101 Vol.umen I precio 

1971 9.975 139 
1972 13 .091 173 
1973 9.455 154 
1974 13.585 254 
1975 8.899 202 
1976 8.531 200 
1977 11.959 193 
1978 11.200 193 
1979 307 l.99 
1980 

Fy11nte: Bolet1n Econ6mico 

PRODUCC:tON XNDOSTlU:AL DE LA CARNE 
en tonelada• y guarantes p/kilo 

Estract:o .Ge Caldo Carne carne para 'el 
carne concentrado COM!lada conlWl\o ·'interno 

Volumen / precio Volurnen I precio Volwyn 

323 541 503 36 12.432 
440 541 668 35 20.427 
304 553 574 41 21.561 
441 1541 694 43 7.816 
297 1553 746 41 3.245 
213 1511 469 44 1.403 
379 598 1133 43 2.648 
234 610 1060 45 2.471 

88 485 256 57 3.905 
1.o20 

del Banco Central del P(l:IC:P} No.274, marzo 

/ wecio Volwnan /pr9cio 

84 84.977 
103 69.681 
128 60.000. 
192 74.400 
190 73.877 
119 78.323 
115 90.667 
189 84.861 
140 63. 775 
133 64. 791 

de 1981. 

56 
77 

100 
106 
98 
89 
94 

113 
163 
206 

~ 
o . 
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El nivel de la producción tiene una tendencia cre

ciente solo basta 1973, en cuyo lapso la carne congelada 

constituye el rengl6n más dinámico al abarcar en 1os tres 

aí'ios el ll.55f; 19.4 y 23.5% del volumen total. de carne -

producida, mientras que la carne conservada, l1nea explo

tada tradicionalmente desde inicios de la industrializa-

ci6n de la carne en el país, ocupa en esos primeros anos 

el 9.2, el 12.4 y els,G %de la producci6n total.. Las fav!? 

rables condiciones de los precios internacional.es y el ay 

mento de la demanda externa, propiciaron el ingreso de 7 

nuevas empresas en la rama de la producci6n de carne enl~ 

tada, enfriada y congelada en estos primeros aftos, con lo 

cual la industria llega a contar con una capacidad de 

procesamiento de 390.000 cabezas anuales. Despues de 1973 

se inicia una tendencia muy pronunciada a la baja, marca

da principalmente por la presentada por la carne congela

da. Esta, para 1980, solo registra un vol.umen de produce! 

6n igual a 1020 toneladas, lo que significa una baja de. -

1800% respecto del afto de auge, 1973. En tanto que las d§ 

más l.1neas tradicionales: carne conservada, eatracto y 

caldo, después de importantes volumenes d~ producción en 

1977 y 1978, pasan a suspenderse su explotación. 

La producción paraguaya de carne congelada bovina, 

se vi6 seriamente afectada por las restricciones que le -

fueron impuestas por el mercado com6n europeo, cuya demaD 

da incrementada le habta favorecido a principios del ••• 



82.-

decenio. El virtual cierre de este mercado va a regir hasta 

fines da este periodo. 

En tanto la exportaci6n de la carne elaborada, sigue 

la misma evolución anotada para la producci6n (ver cuadro ~ 

La columna totales nos indica que el volumen de exportaci6n 

entre 1971 y 1973, creci6 un 39%, con lo cual se llega al 

nivel m4s elevado en la historia del ramo. Pero esta tende~ 

ciase-trueca con otra baja, desde 1974 y para 1980 se lle-

ga a un nivel insignificante de exportación que implica una 

baja de 3400 % respecto de 1973, siendo la principal causa, 

por lo menos en un principio, el cierre del Mercado Com6n E 

uropeo para las carnes paraguayas. 

En el aspecto del valor de cambio, podemos observar 

que experiemnta incrementos que como podemos comprobar, s6-

lo corresponden a los mejores precios obtenidos por un volu 

men cada vez más disminuido. 

Antes de pasar a analizar las posibles causas de es-

te hecho, yque sospechamos no obedece s6lo al duro revés de 

la p6rdida de determinado mercado, anotamos que en las co--

lumnas de parciales del cuadro No.4, se observa que en 1980 

en realidad, la ünica linea que se sigue exportando es la 

* carne c6ngelada con un nivel bajisimo, de 952 toneladas. 

(•) Sospechamos que estamos ante un error en los registros, 
porque seg1in el cuadro No.3,en 1980 ya no se dan sino -
la producción de carne congelada,sin embargo el cuadro 
4 indica en 1980 a6n la exportaci6n de carne conservad~ 
quiz~s se trata de la salida de "stocks". 



cu.deo ~- 4 
til!l'OllTACIOtl J!F. lA C/\llt!B §1:611<!!!61!!!. 
•n ,t.o,..lacl.aa y .. il•• db d6l4rua rou 

c..r .... . EX't.rilCtO Caldo Carn• curr- t.. ... ¡u.¡o 
fi!ID?tá.14ft ·,;de Cl!Ch9 C:onf•ynt,redg tJ!lt•lt" wu:una '" _.....,ngsrv1 

1\1\o•; yn,,.,.,,n, r yelns Vplwún / ,,elor Yo\W99n I yelor yp\vmsm / yAlgr v21U!Mln 

l'l1\ l9.3l2 l0.632 419 1926 442 125 12.428 ·. ·1.s23 
l'J72' l0.3!.9 11.954 .. 276 1204 IJ4l 337 19 .242 1~.~37 

55 
5 

l'.n> 12.lH u.n• ·soo 2176 s•n 11·'• 20.317 21.~·iu 
l'J74 11.0.:. 17 .4Sl 4U 4'J81 10110 >n 7.2'1S U.2711 
1•175 l'.1.017 21.74), l!il 18411 IJÜ 2a3 4.0'Jl ~.70º/ 47 
1•11r. 9.651 D. 733 40"J 4252 \000 351 1.602 2.052 
1'>17 9.618 15.201•' 421 2017 107.7 J';t, 2.1R7 · 'Ja •/'J(.) 
1?18 11.670 18.301 234' 899 11111 )'.JH 2 .~l71 'l. 'IUl 
l'• ,., )07 489 Bll 319 2~ 9 J.'"JO~ 4.Hl 
l~ff$1') 5 ú '>S2. l.<114 
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11.104 
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¿Qu6 ha ocurrido con el "renglón má.s diná.mico" de -

las exportaciones paraguayas de principios del decenio?. 

C6mo podemos plantearnos las restricciones del Mercado Co-

m~n Europeo y prSctiacmente el cierre del mismo para las 

carnes paraguayas?. Sigamos considerando nuestros datos, 

todos los que nos sean posibles y veamos si se nos aclara 

6ste fen611leno presentado por este rengl6n productivo. 

Si bien a principios del decenio de los 70 's ,bajo 

el impulso de la demanda externa incrementada ingresarán a 

esta rama siete nuevas firmas para la explotaci6n de la --

carne enfriada y congelada, ya para 1974 s6lo funciónaban 

-.ocho de los diez estableci.iñientos existentes: para 1977, -

quedaban tres en funcionamiento y p~ra fines de 1980 s6lo 

una de las firmas-: 

Dentro de esta oecuencia cr1tica, hay que destacar 

que en 1978, se ~ por un lado, el retiró, el cierre defi-

nitivo de la firma enpaquetadora de carne, la mSs gran& "".' 

del paS.s. la "Liebig' s Extract of .Meat cC>mpany". (LEMCO). 
t _•., 

de Or1gen inglesa, y por otro lado1 .se da tambien la sus'.'"'-
' ' ' 

pensi6n por tiempo indefinido de las actividades de la ":In 
' ' -

ternational Products Corporation".• (IPC), norteamericana, 

ambas firmas pioneras de la explotación de la carne elabo-

rada con m&s de So aftas de actividad en el pais. Estas ••• 
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f irmas, <::uvierc1~ el control del mercado de la carne y el. 

ganado, en la mayor parte de ese tiempo, y s6lo desde 

principios de este decenio se vieren competidas por las 

nuevas firmas que ingresaron en el ramo, aunque con todo 

ello, en 1977 lograron abarcar ambas firmas, de la faena 

destinada a l.a exportaci6n, el 53 y el 42% respectivamen 

te.* 

En su excelente trabajo, citado más arriba, A .Ni-

c1~son, estudia el aspecto que .más interesa destacar aqui. 

sobre todo a la forma de funcionamiento de la industria 

de la carne y en especial de las dos firmas mencionadas 

dado el carácter qt:e asumen dentro del ramo: el aspecto 

de la prcductivl.dad. ~:u.est:-:o autor desmitifica la supue= 

ta superioridad tecnol6gica y los supuestos "beneficios 

que acarrean para el país"**: esta~ firmas ci~adas, ••• 

(*) Tanto la firma Lerneo como la IPC, han producido tra-· 
dicionalmente la línea de carne conservada, enlatada y -
s6lo a partir de este decenic se habian visto forzadas -
por la competencia a producir la carne enfriada y conge
l.ada. En 1977 podemos observar en el. cuadro 3,'hab1a dis
minuido tanto la demanda para esta explotaci6r. no tradi
cional. que de nuevo correspondi6 a l.as líneas tradiciona 
1es. abarcar la mayor parte de las ettportaciones,as1 como 
a las-firmas procesadoras como las dos en cuesti6n. 
(**) Pretexto muy socorrido éste, como por ejempl.o las -
funetesde trabajo,div~sas,etc.,utilizando tanto por par~ 
te de dichas firmas como por parte del gobierno paragua
yo que los beneficia,para obtener y atregar respectiva-
mente, un régimen de privilegios extraordinarios que se 
remontan desde la introducci6n misma de estas empresas -
al pa1s,hace m&s de 50 anos. Por ejemplo en cuestiones -
tributarias ser~ apenas desde 1977 en que las empaqueta
doras de carne ingresan en el régimen c;e¡1era1 de impues-
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i>U9• aa1 COIDO lo demue•tra nuestro autor, hab1an funcion! 

·.do con u'ha escasa productividad en todo el tiempo referi-

do, lo que ain embargo no lea imped1a obtener indices de 

r~ntabilidad aatiafactorio para la pol1tica global de laa 

· -.c::oi:poracionea de laa cuales forma parte, con el eacaao e! 

fuerzo productivo.* 

Tanto la LENCO como la IPC aon propietarias lati--

fundiataa de la tierra y de cientos de milea de ganado. 

Bajo una explot:aci6n extensiva de capital, manten1an una 

denaidad de pastoreo igual a O. 27 cabezas/ha. como prome

clio ci-mral, indice muy por debajo dei e.caao nivel nacio 

n.tl da··o.36 c;abegaa por JwstArea.** 

(*) Ambas empresas pertenecen desde el decenio pasado a -
corporaciones 9i9anteacas: la IPC fu6 comprada por Ogden 
Corporation, I>eloware, EE .uu., en 1966. En 1968, la Liebig' s 
fu6 incorporada a la tampreaa brit:Anica de t6, Broo'ke Bond 
con lo cual se constituye la Broo'ke Bond Liebig,con sede. 
en Londrea,Inglaterra,(R.Nickaon,ob •• cit.,pAgina 99. 
(**) La LEMCO, en 1978 aeguta siendo .propietaria de 286 
mil hect6reaa de ti.erra;deapuea que desde 1963 habla eat! 
do vendiendo,c::on el auge de la col.onizaci6n.par.t.e de sus 
525.326 hect6reas,que la• tanta dividida en m6e de una de 
cena de ••tancias1con una• 150 mi1 cabesaa de ganado. Mi
entras que la IPC en 1975,ten1a en aua dominios 607.020 -
hect:Sreaa cuyas doa terceras partea manten!& ain utiliza
c16n alguna. Pero amboa caaoa no •• diatancian mucho de -
1a aituaci6n presentada por e1 r••to da loa propietarios 
ganaderoa,en au mayorta nac::ionalea,hacia principio• del -
decenio.Hay que tener en cuenta que para 1971 la superfi
cie destinada a la qanader!.a ocupaba un 36% de la auperf,!. 
cie total del pata.seg11n los datos del Ministerio de Agri 
cultura y Ganader!.a. Aaunci6n,l972.Paraguay. 

to a la renta,con lo cual deben pagar una tarifa elAstica 
ab valoren sobre laa partidas de aua exportaciones.Otra -
pol1tica que siempre ha beneficiado a estas empresas fu6 
el arbitraje a favor realizado por el gobierno en los con 
flictos laborales frecuentea,dado el carlcter de la con-
trataci6n de personal de dichas firmas. 



S7.-

De ahi que estas firmas se abastecian en escasa medida de 

sus propias estancias para el faenamiento industrial: la 

tasa de extracci6n (faenamiento anual/stock total de ga~ 

do) para la LEMCO, era de 10.3% y para la 'IPC 8.7%, mien

tras que el promedio nacional era de ll a 13 %. 

En cuanto a la utilizaci6n de la capacidad instal.a 

da, la industria de la carne en su conjunto, presentaba -

para la primera mitad del pertodo, una utilizaci6n del ni 

vel de 56% de la planta productiva, con una duración de -

la zafra de 4. a 5 meses al a~o. Frente a ella, resultan 

a<in más elocuentes el caso de las dos firmas en cuesti6n: 

la LEMCO, tenta una capacidad de faena d~ 1.000 cabezas -

por di.a; 1.os tiltimcs 10 afies de actividad 1966/1977 s6l.o 

ccup6 el 25% de su capacidad instalada, ya que su faena -

promedio era de 65 .000 cabezas/afio con ut'l promedio de 107 

d1as al año, sobre 1.os 250 atas laborales, o sea con 43% 

como nivel de operaci6n bruta, que mantuvo durante más de 

cuarenta años. Si a la capacidad instalada de la LEMCO le 

sumáramos la de la IPC, 800 cabezas/d1a, tenemos que sin 

tener en cuenta el resto de las firmas de la industria, -

ambas empresas totalizarian una capacidad instalada de f~ 

enamiento de 1800/d1as, y 45.000 cabezas/afio. Si observa

mos el cuadro 5, veremos que en el a~o de mayor auge de •• 
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1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

88.-
Cuadro No. 5 

FAENAH:IENTOS DE GANADO VACUNO, por cabeza y 
miles de ~s., constantes de 1972. 11 

Vol<imen * 
Volum.en total. Valor total ciestinado a 

697.000 9 .576. 780 184.000 
695.200 9.552.050 195.000 
686.938 9.412 .320 254.000 
571.000 8 .228 .oso 220.000 
577.863 8.358.790 188.000 
498.342 7 .208 .518 116.000 
537.331 7.772.500 109.000 
635.263 9.189,050 145.000 
596 .• 202 8.451..100 136.000 
434.200 8.789.200 33.000 

la :Ind, 

*"1 Con base a Cuentas Nacionales No.14,julio"l978, y al 
· informe del gobierno al CEPCllS, ob. cit.,p6g.26. 

(*) Corresponde al vol<unen destinado a la industria para 
su transformaci6n y explotaci6n: datos extra1dos de 
Andrés Nickson, ob. cit.,p6g. 116-117 y de Paraguay 
Econ6mico, No.9, enero de 1980, pág.4 • 
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la industria, 1972, s6lo se lleg6 a 254 mil cabezas faena
nadas. 

El aspecto de la productividad que ·acabamos de su--

brayar, resulta ser uno .de los elementos fundamentales en 

la din6mica de la acumulaci6n capitalista ·;en el sentido --

que ésta tiene en nuestro trabajo. 

La deficiencia en el aspecto de la productividad y 

de su incremento a través del proceso de reprodué~i6n del 

capital denota lá presencia de la utiliza~i6n de C?tros me- .· 

canismos que nada qúe tienen que ver con un esfuérzo pro-

du.ctivo y una' producci6n competitiva. En el caso de las -

dos firmas de referencia, el. trab~jo citado tambien, inco!'. 

poraelanálisis de los mecanismos empleados por dichas -

firmas a modo de obtener una reritabÍ.l.idad nada- desprecia--

ble,yque·se' derivaba de la.posici6n de ambas en la indus

tr:ia,como la c~pradel. ganado a precios bajos, el sistema 

estaciona1 y temporal. de la·· contrataci~n de 1a fuerza de -

trabajo, el sistema de comercializaci6n al eXterior median 

te filiales de las mismas corporaciones y el r6gimen de --

privil.egio tributario usufructuai;to por las empresas hasta 

el afio 1977. 

De estos mecanismos, s6lo nos detendremos a lo ref~ 

rente a la c~ntrataci6n del personal y su remuneraci6n •. Al 

respecto, los datos que manejamos nos demuestran fácilmen-

te que ambas empresas mantuvieron un nivel bajisimo de in-

tensidad de empleo en sus estancias. 



INTENSIDAD EN USO DE MANO DE OBRA EN 
ESTANCIAS 

No. de empleados Propiedad Relaci6n 
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tierra 
Empresas en estancias en uso hombre, en ha. 

LEMCO 390 286.000 733 
IPC 270 322.045 l.193 

Total: 660 608.045 1.926 

De acuerdo al cuadro podemos notar que ambas empresas han -

empleado solamente una persona po~ cada l. 926 ha., en pro-

medio, siendo m~s bajo esta relaci6n en el caso de la IPC. 

En cuanto a sus plantas procesadoras, en.ellas se bcupaban 

el mayor nG.mero de. personal. qu~ en cualqUier rama indus:..

trial del. pai.s, pero bajo un criterio de eÍlltriCto carécter 

estacional: 

PERSONAL EMPLEADO EN EPOCA DE ZAFRA· 

Empresas Obreiros/zafreros ·Empleados Total % obrer •.. : 

LEMCO l.850 250 2.100 88 
IPC 2.200 175 2.375 93 

Total: 4.050 425 4.475 90% 

As1., en un promedio de 900~, la fuerza . de trabajo empleada .... 

trabajaba durante el tiempo de zafra1. 4 a. 5 meses, como mé .. 

ximo, al ai"lo, quienes a diferencia de los empleados (l0%) -

les eran suspendidos sus contratos de trabajo al cabo de d! 

cho tiempo. La inseguridad de esta contratación tempOral,es 

otra de las caracter1sticas de la oferta· de trabajo de 
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estas empresas, con lo cual reduc1an al minimo sus co stos 

ya que ~ste disminuia enormemente durante gran parte del ~ 

ño. La oferta de trabajo y la remuneraci6n1 propias de es--

tas dos firmas est~n determinadas por el carácter fundamen 

tal del ej~rcito industrial de reserva: su -

estancamiento. 

En cuanto a la remuneración, aquí s6lo contamos con 

los datos de la firma LENCO: 

DISTRIBUCION DE SALARIOS DE OBREROS 
de planta 1977. LEMCO 

% de obreros % de PLUS sobre Sal.ario 

65.91 entre el 23.08 y 31.28 
22.34 " 36.41 y 60 
11.75 " 62.05 y . 123 

M1nimo Nac. 

En esta firma, m~s del 65% de los obreros dedicados al. fae 

namiento, la preparación y el envasado del producto s6lo -

recib1an, basta el 31.28% por encima del salario m1ni.mo n~ 

cional que en ese año era de ~s. 48.75 por nora y 390 por 

d1a siendo la LEMCO l.a que mejor remuneraba frente a la --

firma IPC. Alrededor sólo del 12% de los obreros, de mayor 

calificaci6n, reci.b1an desde el 63.05% y hasta el 1233 por 

encima del m1nimo. 

Ahora bien, éstas son las características del fun--

cionamiento de las dos firmas más grandes e importantes --

del procesamiento de la carne en el país. Co:ns i<lerando qu~~ 

de estas firmas provienen las líneas de producci6n que a 

fines del periodo dejaron de producirse y exportarse, el .. 
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retiro de la firma inglesa de la industria y la suspensi6n 

de las actividades de la otra, cabria preguntarse si esta-

mos ante una crisis de gran envergadura para la industria 

de la carne y la explotaci6n ganadera del pa1s.* 

Si vemos el problema m§s all§ del que plantea la -

pérdida del mercado externo que padece principalmente la -

carne enfriada y congelada en la segunda mitad del periodo 

y si suponemos que ésta demanda es la vigente en el merca-

do mundial en la actualidad y a expensas de la ca1da de la 

demanda de la carne conservada y-las dem&s 11.neas tradi. 

cionales, m&s bien nosotros intentar1amos en lanzar una 

hip6tesis, y en este sentido hablar de crisis, pero, de la 

vieja modalidad de producci6n, desde la estructura misma -

de la oferta de productos ganaderos, hasta del modo de pr~ 

ducci6n basado en mecanismos muy distnciados del proceso -

de constante incremento de la productividad como medio de 

incrementar las ganancias, y al mismo tiempo que observa--

mos un proceso tendencial de reorganizaci6n y diversifica-

ci6n de la producción sobre la base de mecanismo m§s pr6x! 

mo a una aplicación intensiva del capital, 1a transforma--

(*) La industria de la carne, tal como fué desarrollada en 
el pa1s,repercuti6 tanto en la cr1a del ganado como en la 
producci6n de subproductos diversos destinados a la expor
taci6n .De ah1 que la baja en la producci6n de carne elabo
rada tambien afecte a dicHos rengolnes y segeneraliza el e
fecto recesivo. 
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ci6n de los viejos latifundios y la presencia de nuevas -

fracciones del capital internacional, au~que no sea como 

un fen6meno generalizado, sino dado en forma bastante de-

sigual. As1 tenemos como dato ilustrativo: a) el hecho --

presentado por l.a firma LEMCO. A la ·venta de sus instala-

ciones y al. retiro de l.a firma de la rama de la producci-

6n de la carne elaborada y subproductos, se antepone otro, 

la misma firma a partir de ese momento se transforma en u 

na empresa que decide dedicarse exclusivamente a la cr1a 

de ganado y a·l procesamiento de la leche • * Tambi6n la IPC 

a :fines de 1979 vende a una firma argentina 200 mil hectá 

reas de las 607.020 que a6n pose1a. Además, unas 35 mil -

cabezas de ganado, aunque sigue conservando su planta pr~ 

cesadora de carne¡ b) por otro lado, es evidente que la -

explotaci6n ganadera en el pa1s, sigue siendo una atra---

cci6n para el capital internacional. As1 lo demuestran -

las inversiones del capital internacional y regional (co

mo el brasilefto) destinado a la cr1a de ganado, dentro --

de un programa de inversiones dirigidas a la agricultura 

y a la explotación forestal.** Estas inversiones estan ••• 
(*) En enero de 1979,la Liebig's instal6 un complejo tam
b~ro con capacidad de producir 12 mil litros de leche dia 
rio,como parte de un proyecto de.industria lácteo,con ba= 
se a la utilizaci6n intensiva de capitalc 4 obreros aten
der1an al ordefte de 200 vacas,mediante la utilizaci~n de 
tecnolog1a avan2ada. Citado por Rodr~guez Silvero,1980. 
(**) La firma Fiduciaria Transatlántica Alemana/Treube .•• 
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estrechamente ligadas al desplazamiento de las lineas tra-

dicionales del procesamiento de la carne dentro de la es--

tructura de la oferta paraguaya y con ella fracciones del 

capita1 internacional menos dinámicas, y a la demanda ac--

tual del mercado externo. 

La misma modalidad organizativa de esta explotaci6n 

agropecuaria actual se presenta como sumamente rentable pa 

ra el capital que no necesita ser muy grande, por l.a natu-

laza de la inversión, y al.a rotaci6n misma de ciclos ••• 

~itz SUdamérica Gmbh, que nucl.ea a 800 inversionistas al.e
manes, pode1a para mediados de 1980, 4 estancias ganaderas 
La ~ltima que fu6 puesta en funcionamiento, abarca 27 mil 
bectSreas de tierra, con 4 mil hect~reas de.pasto tipo "b1i 
falo". l:nicialmente posey6 4100 cabezas de. ganado con un : 
personal estable de 12 obreros, (P.E.,No.16,VJ:I/80,p:ig.B) A· 
demás 6sta firma posee tierras destinadas al cultivo de li 
soja y el trigo, silos con capacidad para 6 mil toneladas 
de granos e inversiones en la industria del papel, linea --
productiva introducida recientemente en el pais.(datos de 
Rodr1guez Silvero,1980,plg.15 y 16 del anexo). Asimismo o 
tras firmas como la norteamericana Gulf Estern of Paraguay 
la transnacional AGRIEX poseen inversiones en ganader1a,a-
9ricultura y explota«i6n forestal. Las inversiones brasile 
ftaa,muchas veces implementan l.as colonias brasileftas que -
se organizaron desde fines del decenio pasado y que se de
dican tanto a la cria de ganado como a los cultivos a agri 
colas, tales como: soja, trigo, algod6n, ma1a, caf6, y a = 
la actividad forestal. Entre estas diferentes inversiones 
existen capitales grandes y medios, que ubican sus explota 
ciones en las zonas de reciente expansi6n, (la zona éste); 
y que se constituye en la práctica como una verdadera pro
longaci6n de la expansi6n econ6mica brasilefta. 
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del capital*. Las tierras compradas por estas firmas. suges 

tivamente, se ubican, generalmente en la regi6n 6ste de co 

lonizaci6n del país, que comprenden extensos bosques y pra-

deras naturales. En las partes boscosas se practica el des-

monte, y posteriormente se destina al cultivo de pastos pa-

ra el ganado, con lo cual se aprovechan al máximo las prop~ 

edades naturales de la tierra y se evita su erosi6n tempra-

na. La madera obtenida se vende o se explota en la misma e~ 

presa. De este hecho que se presenta en forma general, ten~ 

mos la distrihuci6n que la firma Transnacional AGRIEX pre--

sent6 en su proyecto de inversión. 

AGRIEX CV - Utilizaci6n de la tierra 

Tareas agricolas 
Prader izaci6n 
Reservas forestales 
Colonizaci6n 
Total: 

36.000 hect§reas 
5.000 

15.000 
4.000 

60.000 

.. 
hect§reas 

Fuente: Con base a los datos proporcionados en "Paraguay E
con6mico", No • 9, pág. 7 • Asunci6n, l.98 O. 

(*) Una de las inversiones extranjeras más significativas, 
incorporadas a las actividades agropeC\.8 rias en los últimos 
años constituye la Transnacional AGRIEX cv. Su capital in
vertido alcanza un monto total de U$S 46.5 millones. dis-
tribuídos en la siguiente manera: habilitaci6n de tierras, 
tareas agrícolas, (soja y trigo), rnodernizaci6n, reservas 
forestales, colonizaci6n, silos, obras hidroel~ctricas y -
otros gastos generales. Utilizaría un área do 60 mil hect§ 
reas de tierra en esta explotaci6n, notablemente intensiva 
de su capital. {P.E.,No.9,p~g.7. Asunci6n,l980). 
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Obs6rvese cómo esta inversi6n múltiple (agricola, ganadera 

y forestal) planea destinar un 14% de las 60 mil hectáreas 

para la crta de 10 mil cabezas de ganado, (2 cabezas/ba.), 

que resulta una densidad elevada frente la anotada ante---

riormente para las firmas extranjeras desplazadas, y una ~ 

til.izaci6n m6xima de la tierra, que por cierto ha pasado a 

tener la categorta que le otorga el. capital; c) La escasa 

dinamicidad de la demanda interna para la carne* plantea -

para nosotros el problema de ubicar, de explicarnos, el --

porqué del auge de la cria de ganado. Al parecer, la cria 

de ganado bajo formas de explotaci6n intensiva se estaria 

convirtiendo a fines del periodo de los setentas, en una a 

tracci6n para la inversi6n capitálista, del cual son ilus 

trativo~ los datos anotados más arriba. 

El tráfico ilegal del ganado hacia' el Brasil, esti-

mada entre 2 mil y 5 mil bovinos por dta, en coyunturas f~ 

vorables de precios del ganado, vigentes en ese pa~s, no -

(*) El consumo de la carne vacuna en el país, en otros tie 
mpos generalizado, sufre restricciones fuertes a partir de 
las alzas considerables en el precio de la carne y ganado 
destinado ahora, principalmente, al consumo interno debido 
a la escasa demanda externa para los productos de la carne 
As1, tan s6lo en los primeros nueve meses del año 1979, e1 
incremento de los precios de los distintos cortes de carne 
fué de 44%, en tanto que los precios del ganado sufrían -
constantes aumentos, en el mismo lapso seftalado significa
ron el 48% de incremento en conjunto. (P.E., No. 9. enero/80. 
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constituyen en realidad una salida más allá de lo coyuntu-

ral para una explotación econ6mica que necesita de un pro

ceso sistemático de realización y reproducci6n. La explot~ 

ci6n ganadera del pais cuenta con una capacidad de produ-

cir 750 mil cabezas de ganado bovino anuaimente, y una e-

xistencia total de alrededor de 6POQ.OOO de cabezas.* 

A nivel de la planificación estatal no existe otra 

estrategia a seguir, sino el de incrementar la productivi

dad del rengl6n para aumentar la producci6n y generar efec 

tos expansivos como inversi6n de capital. 

Por ~ltimo, antes de pasar al análisis de otro de -

los productos principales, nos detendremos un momento a ob 

servar la evo1uci6n presentada por el cuero vacuno, su pr~ 

ducci6n y exportaci6n, aunque no se trata de un producto -

de fundamental importancia, pero s1
1

de una rama tradicio-

nal derivada de la explotaci6n ganadera y exportada por la 

economía paraguaya en importantesvolúmenes. 

En los cuadros 6 y 7, tenemos el registro de la pr9 

ducci6n y exportaci6n del cuero en el decenio de nuestro a 

nálisis. También en este caso, como en el de los productos 

de la carne, la producci6n en términos de valores de uso, 

sufre una marcada tendencia a la baja. siendo el nivel 

(*) Estos datos fueron extraidos de P.E.,No.9 ob.cit. 



PRODUCCJ:ON DEL CUERO VACUNO 
en toneladas y millones de Guaranies 

Mo Volíunen 

1971 15.360 
1972 15.323 
1973 14.275 
1974 14.447 
1975 12.459 
1976 13.283 
1977 14.667 
1978 13. 787 
1979 9.444 

Cuadro No.6 

va1or 

221.8 
556.2 
675.l 
799 .4 
307.7 
386.l 
452.8 
480.8 
472.2 

1980 8.972 l.625.8 

Fuente: Boletin Estadistico No.274 del Banco Paraguayo, 
B.C.P,marzo de 1981. 
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Cuadro No.7 

EXPORrACION DEL CUERO VACUNO, en toneladas 
y miles de d6lares FOB 

Cuero salado Cuero salado Cuero 
frigorifico campo curtido 

Aflos Volumen / val.or Volúmen / valor Volúmen / valor 

l.971 3.473 707 4.801 800 
l.972 6.365 2.252 4.061 1.279 159 119 
1973 3 .182 l.078 2.951 1.032 3 .211 1.791 
1974 2.158 1.211 4.508 1.986 1;688 1.281 
1975 2.084 576 5.183 1.137 456 265 
1976 2.155 462 3 .206. 2.265 
1977 1.702 1.323 5 .192. 4.182 
1978 2.252 1.818 8.117 6.025 
1979 6.698 6.126 
1980 2.167 3.117 

Fuente: Bolet1n Estad1stico del Banco Central del Paraguay, No.274, marzo 
ele 1981. 

\O 
\O . 
1 
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de producci6n de fines del periodo, s6lo un 58.4% del de 
1971. 

En el registro de las exportaciones del cuero, --

contamos con el detalle del tipo de cuero: a) el cuero 

sa1ado proveniente de los centros ganaderos del interior 

b) el proveniente de las empaquetadoras de carne (frigo-

r1ficos), y c) el cuero curtido. Este último se distin--

gue del cuero salado porque recibe un tratamiento de a-

plicaci6n del tanino, extracto natural, vegetal, produc!-

do también en el pa1s, y que hace posible la utilizaci6n 

del cuero en los diversos usos. Lo que aqu1 nos parece -

importante resaltar es el hecho de que desde 1972, y en 

una tendencia ascendente hasta 1978, se haya llegado a -

exportar el cuero bajo esta modalidad de cuero curtido,-

de mayor valor unitario, pues la economta paraguaya tra-

dicionalmente, ha producido y exportado cuero salado y -

tanino en importantes volúmenes, y en forma separada, y 

es apenas en este decenio en que se da la exportaci6n del 

cuero previamente curtido, con lo cual se desarrolla en 

el pais la industria de curtidur1a. 

Con el incremento de las exportaciones del cuero 

curtido, se deja de exportar,desde 1976, el cuero frigo-

r1fico, y despues ocurre lo mismo con el cuero salado --

campo, desde 1979. Aún cuando, finalmente, dicha export~ 
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ci6n presenta bajas en el vol~men y valor exportados, las 

exportaciones de 1980 son, no obstante, 10 veces más ele-

vadas que del inicio de 1972. La baja de la producción y 

exportaci6n del cuero curt~do podr1a ser explicada por la 

situaci6n presentada por el faenamiento del ganado vacuno 

en el pa1s. 

Estas modificaciones presentadas en la estructura 

y la modalidad de producci6n y exportaci6n del cuero a -

partir de este decenio,queremos ver ligadas a la presenta-

da por los productos de la carne, a pesar de los niveles 

m&s restringidos de las operaciones. Se estar1a dando, e~ 

tonces, un desplazamiento de rubros ganaderos tradiciona-

les bajo viejas modalidades de producción, de la estructu 

ra de producci6n y las exportaciones parag'.la~{as. 

2.2. La madera 

Es otro rengl6n importante de producción que a i 

nicios del decenio ocupaba el segundo lugar de las expor-

ciones paraguayas. Veamos c6mo evoluciona esta producci6n 

y su exportación en el decenio de nuestro estudio. 

La producción anual de rollos destinados a la in 

dustria, (ver cuadro 8) presenta una tendencia marcada al 

crecimiento. En 1980, este incremento es del orden de 226% 



Mo 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

Cuadro No.a 

PROJXJCCXON ANUAL DE ROLLOS, en 
toneladas 

Vol1iunen 

463.495 
435.340 
503.240 
6so. 1ao 
731.120 
595.588 
722.575 
872.960 

1.204.455 
1.512.860 

Fuente: Cuentas Nacionales No.14,VXX/1978 y No.17, 
julio/1981. 

102.-
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respecto al vol.úmen de producción al inicio del periodo. 

Ello se explica por la evoluci6n prese~tada por la made-

ra aserrada ~· .::1an¡;.:::acturada, destinada a la exportación. 

Como no contamos con el detalle de cada 11.nea de produ--

cci6n, sino en lo que respecta a las exportaciones, pase 

mas a ver el proceso de evoluci6n de la exportaci6n en -

el cuadro 9. 

Aqui, podemos ver, que las exportaciones, tan-

to de las maderas aserradas, como las manufacturadas (lá 

minas, parquet, puertas terciadas, etc.) presentan una -

tendencia considerable al incremen.-co. A fines del per1.o-

. do, este incremento· es del orden de 229% en el primer .. c~ 

so y de 1628~ ~n el segundo; obviamente esto correspcmde 
. . 

a volúmenes igualmente potenciados· de producci6n, bajo ·· 

las condiciones favorables de los precios intern3ciona--

las. 

El salto cuantitativo ocurrido en los niveles 

de producei6n y exportaci6n de la madera hacen suponer -

la presencia de a_lteraciones importantes referentes a la 

productividad en este renglón, mediante una mayor utili-

zaci6n de medios de trabajo, tecnologia, en el proceso -

de tr~bajo. De hecho, desde mediados del decenio ante ... 



Cuadro No.9 

AftC!s 

1971 
1972 
1973 
1974 
l.975 
1976 
1977 
1978 

.· 1979 
1980 

EXPQRTAPION DE LA MAPEM ASERR.AJl.1\. MANJJFAC'l.'!JJU\Jl! Y EN ROLLÓ 
En toneladas y miles de dólares FOB. 

Madera Maderas manufactura 
MADERAS EN. ROLLO · aserradas das: Umi,nas. etc.· 

Vol.Wnen / valor Vol.timen / yalor- VolJirnen / va1or 

56 .818 4.770 4.366 1.181 88.410 4.337 
83.829 7.223 4.666 1.486' 14.830 796 

107.451 9.786 7.374 l .997 * '* 
142.773 21.213 8.940 3.483 
107.012 22 .• 184 9.736 5.6B8 
67.308 9.130 8.144 3.005 

100.969 15.801. 12.358 4;111 
99.793 '14.675 22.610 5.667 

187 .981 32.167 37 .098 10.076 
186.879 47~487 75.455 18.964'.: 

(*) Proh1bida su exportaci6n, e/Decreto ley No.24.489 del 18/XX/1972. 

Fuente: Bolet1n Estad1stico del' B.C.P, ob. cit~. 

.: .. 

. ~·· 



terior se ven1an desarrollando grandes aserraderos en el 

interior del. pa1s*, 'lo que modific6 la oferta de la made 

ra, pasando la r.:adera aserrada a significar mayores volil 

menes y valores en las exportaciones: además, del desa--

rrollo de otras manufacturas 'cómo 16minas',parquet, puer-

tas terciadas, etc., las cuales- .. s~ presentan como las ~-

m6s 'dinámicas ·del decenio· de lo~ 70''s; .· 

J- La· ma·dera eh :rollo constitu1a' arin a fines del·..; 

decenio·· pasado ·1a p~'incf:Lpal modal.idaa · d.e producci6n y e! 

· portaéi6h de~'-la madera~·.-piiraguaya** ~: Rf!:cien para princi-

pios del. decenio de. nueiÚ::.rd' estúdio·1·~EÍmpfeza a ·cambiar ª! 

ta situaci6n y la madera en rol.lo es prohibid~ su expor-

ci6n, con el i.Jnpu1so de. l.a producci6n···de--las- maderas as§ 

rradas. Por ello, no ·es casuál 'que': la's 'iíilideras aserradas 
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(*) E_n. 1~65 -~-~- hab1a cor:isti.tu1do la firma Ital.o-brasile~ 
ña, Financiera Picollo s .R.L., que ·or9aniz6 la planta de 
procesamiento de madera m6s grande.dél Í>a1s. Pero,a fines 
del decenio de 1os º70'1!!· ya •on firmas _transnacionalea y 
brasiieftas las que constituyen la_s unidades más dinimicas 

(**) Hacia mitad del decenio anterior, 1966, el vol6men 
de rollo exportado era todav1a de 254 mi1 ciento cincuen 
ta y nueve toneladas,· ni..,el que se irá reduciendo gradual 
mente, '.i compraado con el vol11men de priricipios de los -
70's. podemos observar la trascendencia del proceso de -
rnodificaci6n de la estructura de la'oferta de la madera. 
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y manufacturadas. hayan sido uno de los rubros de importaD 

cia para la inversi6n privada de capital en el periodo de 

1971/1978 beneficiada por la Ley de Inversiones 550 del a-

ano 1975 .* 

De esta manera, la explotaci6n extractiva de los 

bosques del pa1i*para la venta externa de madera bruta Cr2 

llo) se modifica hacia una producci6n manufacturada en es-

te decenio, desarrollada con base a inversiones de capital 

en unidades medianas y grandes, entre los cuales el capi--

tal internacional tiene un papel central, explicable por -

la dinflmica de la demanda internacional para los productos 

de madera.*** 

(*)Ver P.E.,No.4,agosto de l979.Asunci6n 
(**l Los bosques de madera blanda y dura que proporcionan 
materia prima I>ara la industria de la conatrucci6n,del mu 
eble y combustible, ocupa hacia 1971 el 58.85% de la au-: 
perficie total del pats, o sea 23.929 mil.hect'1-eas. 
(***) Entre las firmas productoras y exportadoras de la -
madera manufacturada destacan: La industrial paraguaya.a. 
a.,enclave anglo-argentino dedicado, ademSs a la explota
ci6n forestal.yerba mate, la goma y la·ganader1a desde el 
afio 1886. Fabrica l~minas o planchas,placas y parquet. A 
principio del decenio pose1a a<in 1.5 millones de hecü-
reas! F inap, s .a., cuyas operaciones se suspendieron en el 
año 1976: Bortoltn,s.a.,L~minas paraguayas,s.r.l.: r.a pe¡; 
severancia,s.a., entre otras firmas medianas que emplean 
entre 150 y 200 operarios y una inversi6n en capital fijo 
que mantienen una productividad media 
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Henci6n aparte merecen los inversionistas brasilg 

ños, dueños de los aserraderos ubicados en la regi6s Este 

y Noreste del pais, fron~era con el Brasil. En esta región 

se ha creado innumerables pueblos alrededor de la activi--

dad de estos aserraderos, que incluso funcionan las 24 ho-

ras del día* para podC!r abastecer la demanda brasileña de 

r:iadera. 

Por otro lado, se encuentra también el auge de la 

madera para la construcción, una de las ac-:ividades más di 

námicas en el periodo de los setentas. Aqui cabe destacar, 

la demanda ejercida por la constrU:cci6n del gigantezco com 

plejo hidroeléctrico ITAIPU, iniciado en 1975. Hormigones, 

tirantes, vigas, puertas, ventanas, etc., tuvieron gran de 

nanda para las·obras de apoyo como viviendas y oficinas de 

la citada obra, así como para la misma construcción del 

complejo. 

La expansión de la frontera agricola en este dec§ 

nio se habia realizado, en realidad, en detrimento de la dis 

(*) La ascl~iaci6n de madereros del Amambay esta constitui
do en un 97% de capitalistas brasileños. Aquí no podriamos 
hablar de que la intensidad de la explotación de la fuerza 
de trabajo, aumentada con la t1tilizaci6n de maquinaria en 
el proceso de trabajo_ está sustituyendo a la prolongación 
de la jornada, pués ambas van combinadas, en lo que se de
nomina el auge de la demanda de la madera parag-.1aya. 
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minuici6n de las zonas boscosas de la regi6n oriental del 

pa1s, principalmente toda la zona Este, noreste con una -

prolongaci6n hacia la sureste. A principios del decenio, 

el 58.85% de la superficie del pa1s se hallaba a<in cubier 

to de bosques, pero la venta masiva de tierras a compatl1aS 

agropecuaria)y de colonizaci6n, hizo de la madera extra1.

da del desmonte una fuente de obtenci6n de capital impre

sionantes, as1 como la explotaci6n de los miles de obraj! 

ros ocasionales, (en su mayor1a ind1genas), de la fuerza 

de trabajo agr1cola desocupada o parcialmente ocupada. 

Ya desde el decenio anterior, la pol1tica de l.as 

empresas extranjeras ubicadas en la explotaci6n de la ma

dera, sobre la base de la propiedad de extensos lati.fun-

dios, ya hab1an empezado a orienta~sé hacia una doble ex

plotaci6n: despues del aprovechamiento de la madera de 

los extensos bosque proced1an a la venta de la tierra, a

s1 Ndesocupada", con lo cual pod1an financiar las inver-

siones locales, sin necesidad de introducir nuevos capit! 

lea. 

Mientras ésto sucede con la explotaci6n de la m! 

dera propiamente, la producci6n del extracto de quebracho 

o tanino, proveniente de la explotaci6n de los bosques de 

quebrachos en la regi6n occidental del pais, (chaco), es 
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realizada bajo el dominio monopólico de ot:.ro de los "en-

claves" q...:.e l:abia caraccerizado el modelo capitalista im 

plantado desde los fines del siglo pasado en el país. 

Finalmente, a la producción de extracto de que 

bracho es destinado un ~equeño procentaje de la produ--

cción anual de rollos, para un nivel. de producción, (ver 

cuadro 10) que en promedio no signfican sino alrededor 

del 40% de los nivel.es de la d~cada pasada. Veamos la § 

voluci6n de la producción y exportación de este renglón 

productivo en este decenio. 

Aún con las considera~iones realizadas a l.a evo 

l·,,ci6n de este producto en el cuadro 11, no cbstante po-

demos hacer algunas precisiones, si toma:.1os l.as exporta-

cienes de 1980, ter.e:nos una disir.inución del 22"; ~on rela 

ci6n al volumen exportado en 19"71, pero ésto no sucede -

en cuanto al valor, pues éste regisi:ra Un incremento del 

98~.;, es decir que la industria, e::i este caso, la empresa 

monop6lica se vi6 beneficiado con las favorables condici 

ones de los precios internacionales, sin realizar ningún 

esfuerzo productivo, sino todo lo contrario, bajo candi-

ciones de explotación extensiva del capit<ll, mantiene 1.a 

poblaci6n entera del. lugar,donde se halla ubicado su en-

c lave1 a su servicio • * 

(*) Est."\ fil'1\'\ , en 1979, despidi<" a toci.1 L'i ;i:.rC'C'cié-1~ s:indi.:-al de 
sus trabajad0res, y orohibi0 su r.;:or."!~l: 1 :·.1c i ·."-;~ \Re::.:.umt>n 11<' •. l f.. 1981} 



cuadro no. 10 

PRODUCCION INDUSTRIAL DEL EXTRACTO DE QUEBRACHO(Tl\NINO} 
(en toneladas y guaraníes por kilogr.) 

Mo Vol.umen Precio 

1971 15.711 18 
1972 J.6.134 19 
1973 17.177 18 
1974 6.270 21 
1975 14.093 24 
1976 17.904 34 
1977 13.117 38 
1978 17.352 44 
1979 6.659 70 
1980 15.694 39 

110.-

Fuepte: Bolet1n Estad~stico. No.274 del B.C,P.,aflo 1981. 

cuadro no. 11 

EXPORTAC:ION DEL EXTRACTO DE QUEBRACHO (TANINO) 

(en tone1adas y aniles de d6l.ares FOB) 

Ai'lo Volumen Valor 

1971 15.241 2.21.4 
1972 16.054 2.396 
1973 1.6.054 2.405 
1974 5.218 877 
1975 l.2.665 2.543 
1976 15.110 3.677 
1977 * 14.997 5.284 
1978 14.960 5.160 
1979 * 9.782 3.178 
1980 13.520 4.388 

(*) Al parecer se trata de un error en l.os registros, pu~s 
l.os vol.mnenes de exportaci6n en estos afios son superio 
res a l.os vol6menes de produc~i6n. 

Fµente: Bol.et1n Estadistico, No.274 del B.C.P., año 1981.. 
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Dicha empresa taninera es uno de los enclaves -

anglo-argentinoSque se adueñaron de las extensas tierras 

de la zona oocidental del pa1s desde fines del siglo pa-

sado*. 

El incremento de la demanda interna que para el 

provoc6 el desarrollo de las curtidurias en nuestro dec~ 

nio, no oblig6 a la firma a realizar ningún esfuerzo por 

aumentar la productividad del ramo, s:ino se orientó más 

bien a un manejo especulativo del mercado, con el desa-

bastecimiento y el alza de los precios del producto.** 

2.3. Los productos agr1colas industrializados 

2.3.1. Las fibras de algod6n 

Estas constituyen un rubro tradicional -

de producción y exportaci6n de la econom1a paraguaya. No 

obstante, en los cuadros 12 y 13, podemos observar que e~ 

te decenio presenta alteraciones de consideraci6n que pa-

samos a analizar seguidamente. 

La producci6n industrial de fibras de al 

(*) Se trata de la firma Carlos Casado Limitada, ubicada 
en e1 puerto sobre el rio Paraguay del mismo nombre. De~ 
de el decenio anterior,con el auge de la co1onizaci6n em 
pezaron a vender parte de su extenso latifundio. Su pro= 
ducci6n actual sigue siendo destinada principalaente a -
la exportación. 
(**) V6ase las qi.ejas del gremio de curtidurías, en P.E. 

No.15,junio de 1980. Pág.6. 



Cuadro No.12 

PRODUCCION INDUSTRIAL DE LAS FIBRAS DE ALGODON 

(en toneladas y guaraní po kilogramo} 

Año Volumen Precio 

l.971 5.204 78 
l.972 12. 719 61 
1973 22.256 72 
l.974 24.106 82 
l.975 32.170 80 
1976 33.807 113 
l.977 72.841 173 
l.978 90.660 151 
l.979 73.281 168 
l.980 74.874 184 

Fuente: iden 

Fue~: Boletín Estadsiticos, No.274, ob.cit. 

Cuadro no. 13 

Afio 

1971 
l.972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 * 
1980 * 

EXPORT~CION DE FIBRAS DE ALGODON 
J en toneladas y miles de d6lares) 

Volumen Precio 

2.887 834 
7 .593 3 .815 

18 .606 11.622 
17.465 16.500 
26.525 20.107 
32.638 34.610 
58 .813 80.487 
83.595 100.024 
76.694 98.596 
75.381 105.833 

112. -

(*) Estas cifras probablemente constituyen errores de 
registros,p-~es son m~s elevadas que las registra
das en la producci6n. 

Fuente: Boletín Estadísticos, No.274, ob.cit. 
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god6n, cuadro 12, presenta en este decenio una tendencia 

considerable al incremento, elevado sobre todo desde 1973 

hasta 1978. Si tomamos el volumen de producción de 1972 --

que corresponde al nivel normal de producción de esos filti 

mas años, el de 1971 es excepcionalmente bajo, y lo campa-

ramos con la producción de 1978, año de mayor auge, el in-

cremento registrado es del orden de 613% lo que significa 

un salto cualitativo muy importante en términos del valor 

de uso producido. Este salto cuantitavo en la producción -

de las fibras de algodón alude a saltos de importancia en 

las condiciones de su producción: por un lado referente a 

las desmotadoras* y por al del cultivo mismo del algod6n. 

Asi mismo, las exportaciones de las fibras de a! 

god6n, cuadro 13, presenta también semejante evoluci6n al 

experimenta::: una considerable tendencia al incremento des-

de 1973. Entre 1972, aqu1 tampoco tomamos 1971 por las ••• 

(*) En el período 1974/1981, la inversi6n etranjera en des 
matadoras, tanto en las nuevas como en la modernización de 
las existentes fué de ~s. 800 millones, un porcentaje im-
portante con relación al total. Aquí el empleo de la fuer
za de trabajo es reducido, de manera que la inversi6n com
prende ante todo capital fijo, en maquinarias y equipos. 
(Ver al respecto "Lista de la Inversi6n Extranjera", 1974/ 
1981,ob. cit.). 
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mismas causas anotadas más arriba, y 1978, año en que el 

volumen de exportaci6n alcanz6 83.595 toneladas, se di6 

un incremento de 1008%. En términos de valor de cambio -

el incremento es aún más elevado, pues en el mismo lapso 

el incremento registrado es del orden de 2.522% a causa 

de la favorable evoluci6n de los precios internacionales 

para este producto, lo que explica a su vez los fenómenos 

ocurridos alrededor de la producci6n y el cultivo del al 

god6n que pasamos a observar. 

¿Cómo se 1ogró dicho incremento en la produ-

cci6n del algod6n en este decenio?. Hay que tener en cu~ 

nta que en la segunda mitad del decenio pasado tanto,la 

producci6n de·~as fibras como el cultivo del algodón ba

b1an estado sumidas en una crisis profunda, y sólo en e§ 

te decenio se logr6 impulsarlo,con lo cual no s6lo reto

ma niveles anteriores sino registra un incremento inusi

tado. ds1, en 1971, la producción del cultivo del algod6n 

era de 17.500 toneladas (ver cuadro 14) al año siguiente 

es de 52.900 toneladas, pero en 1978 se incrementa a 283 

mil ocbocientos toneladas, lo que significa un incremen

to de 436% respecto del nivel de producci6n de 1972 y -

de 1522% respecto del de 1971, salto cuantitativo parti

cualr que tiene como causa primera el aumento de la su-

perficie cultivada para este producto. En la columna ••• 
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l de nuest:ro cuadro en cuesti6n, tenemos registrada la su 

perficie cosechada del algod6n en todo el periojo, lo que 

siempre resulta alrededor de 3 puntos inferior a la supe! 

ficie cultivada, dato que manejamos en forma incompleta, 

y por lo cual nos seguimos solo de la primera, lo que nos 

facilita el cálculo del rendimiento del cultivo por hectª 

rea. 

Entonces podemos constatar que la superficie co

sechada del algod6n se babia ido aunentandc aftos tras año 

en este decenio hasta 1979. Para este año, se habia cose

cnado 312.5 mil hectáreas de algod6n, frente a las 33.2 

mil hectflreas de 1971, y 57 .2 lt'il de 1972, es decir, se -

cosecharon 840 y 446% más que en los años respectivos, -

que di6 como resultado saltes considerables en la produ-

cci6n como lo habiamos anotado. En 1980 se cosecharon 295 

mil nectáreas aproximada~ente, como resultado de la dismi 

minuci6n del área de cultivo, pero fué compensada, en pa: 

te por el mayor rendimiento, ( 1000 kilos por hectflrea) c~ 

mo resultado del empleo de la "variedad paraguaya de alg2 

d6n" REBA p - 279, cuya utilización habia ci..:.bierto el 50% 

del área sembrada para dicho período.* 

(*)•·Paraguay Econ6mico, No.15, 1980. Asunci6n 
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Esta variedad estaría superando a las sembradas 

tradicionalcente y a otros que fueron siendo sustituida 

en este decenio del mayor auge de este cultivo. La nueva 

variedad, resultado de los ensayos realizados a nivel de 

experimentos del centro de investigaci6n estatal, conti~ 

ne mayor rendimiento en la producci6n en el desmonte, y 

una mayor calidad de fibra.* 

Si tomamos en cuenta estos fen6menos 1 el rendi-

miento promedio nacional registrado en nuestro cuadro, -

varia much1.smo en determinad~s zonas agrícolas como: Ca

aguas~, Cordillera y Ñe'embucu, departamentos en los que 

se obtuvo rendimientos de 2000 y 2500 kilos por hectáre-

as en los últimos dos años. 

La atenci~n estatal que recibe el cultivo del ~ 

lgod6n, demuestra la importancia estratégica que asume 

dicho producto, que con el auge de su demanda externa y 

su producción, había obtenido las mayores divisas, más 

que ningún otro producto de exportación. Este hecho lo u 

bica en el primer lugar de las exportaciones paraguayas 

desde mediados del decenio. 

(*) Del informe al CEPCIES, ob. cit.,pág.36 al 39 
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La producci6n del algod6n proviene, principal-

mente de los pequeños agr-:.cultores, que aportan el. 60"~ 

de la producci6n total, y eso involucra a unas l.00 mil 

familias campesinas aproximadamente. Se trata de un cu 

ltivo que utiliza mucha fuerza de trabajo, debido a la 

escasa mecanizaci6n de sus procesos, incl.uso para la -

producci6n de tipo empresarial. Si a ello agregamos el 

sistema de acopio practicado para este producto por 

las grandes desmotadoras, todavía resulta mSs claro, 

la gran explotaci6n de que es objeto l.os pequeños pro-

ductores,* sin tener en cuenta a los asalariados agrí-

colas contratados s6lo en la época de cosecha. La rec~ 

lecci6n realizada a mano, es remunerada en este último 

año entre 10 y 15 guaraníes el kilo, siendo la capaci-

(*) Las grandes desmotadoras empiezan por financiar -
los cultivos de algod6n de los pequeftos productores.Lu 
ego se fija un precio de garantía por e1 Estado para -
cada cosecna1 sin embargo, las desmotadoras especulan 
con e1 tiempo del acopio de la produc«i6n cosechada,-
donde casi siempre interviene el factor clima {lluvia, 
etc.) y la nula capacidad del pequeño productor para al 
macenar su producci6n, lo que hace que el pequeflo pro
ductor se desprenda de su producción lo m~s i:p C"nto posi 
ble. Veamos la evoluci6n de los precios fijados en cier 
tos periodos del decenio: 1971 = 17 ~s. el kilo; 1975 = 
26.78 ~s. el kilo; 1980 = 62 ~s. el kilo. Pero, este ~l 
timo año, se pag6 en gran parte, sólo entre 40 y 50 ~s. 
el kilo.(Datos en P.E.,No.11 y 15,l980,Asunci6n. Encues 
ta Agropecuaria por Muestreo,1971 y 1975. Asunci6n. 



-~ 

118.

dad de recolección de un adulto hasta 50 kilos por día -

en jornada completa. 

Si tomamos en cuenta que el sala~io mínimo pa

ra el in~erior del pais vigente en el primer semestre -

de 1980, oscila entre 581 y 662 guaraníes por dia, pod~ 

mos deducir que la remuneración al trabajo agrícola den 

tro de uno de los principales rubros del renglón de pr9 

ducci6n del país, en el mejor de los casos lograba al--

canzar el nivel de subsistencia, cuando no cubría a su 

vez sino una contratación temporal, como es el tiempo -

de cosecha. 

En cuanto al fenómeno observado en el cultivo 

referente al aumento inusitado de la superficie cultiva 

da dejamos para verlo posteriormente, junto a los otros 

rubros agrícolas, que en su conjunto han impulsado el a 

urnento de la frontera agrícola en· este decenio. 

2.3.2.Los aceites vegetales 

Comprenden al aceite extraido del.coco, al-

mend ra y pulpa, el tung, el ricino y otros como la soya 

y el algod6n. En nuestro registro de la producción indus 

trial de estos aceites, cuadro ll/, no contamos sino con 

las cifras de la producción de los cuatro primeros .•. 
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Cuadro No.14 

PRODUCCION, SUPERFICIE CUADRADA Y RENDIMIENTO, en to-

nela.das, miles de hect&reas y kilogramo por hect&rea 

Superficie Rendimiento ** 
Afio Producci6n cosech51da kilogramo¿hect&rea 

197l 17.5 33.2 527 
1972 52.9 57.2 925 
1973 85.3 81.l 1.051 
1974 89.7 93.2 962 
1975 99.6 100.0 996 
1976 107.5 109.9 978 
1977 227.4 200.2 1..135 
1978 283.8 284~9 996 
1979 234. 7 312 .5 751 
1980 * 260.0 259 .5 1.001 

(*) Este dato fué extra1do de Paraguay Econ6mico, No.22, 
Enero/1981, p&gina 2 y 3. Asunción. 

(**) Corresponde al promedio nacional,rabaaado en 1971 en 
el. Departamento de Alto Paran&, It·aptia, Central, mie 
ntras que para fines del periodo los mayores rendi~
mientos se obtuvieron en los Departamentos de Ca'a
guas~, Cordil.lera y Ñe'embucu. 

Fuente: Con base al Boletin Informativo No.96 del MAG. A
sunci6n. 
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tipos, lo que excluye al de soja y al de algodón. Sin em-

bargo, estos aparecen en los registros del volumen y va--

¡or de las exportaciones, cuadro 15. 

As1, con los datos disponibles sobre la produ 

cci6n, observamos en este decenio una marc~da tendencia a 

la baja del conjunto del producto, 38% entre 1971 y 1980, 

mientras que la cotización internacional del aceite vol--

v1a favorable la evoluci6n de los precios para dicho pro-

dueto. De este modo, el valor de las exportaciones del a-

~ ceite presenta un incremento de 134% entre 1971 y 1979, -

mientras el volumen exportado era 35% menos que el del a-

fto inicial. 

Si el volumen total de producci6n no nos alu-

de a un esfuerzo de mayor productividad en esta rama in-

dustrial, cuya oferta se'1a visto favorecida por mejores -

precios internacionales, la importancia que el aceite de 

algod6n toma dentro de las exportaciones totales (cuadro 

15 ·•otros), agregado e~ aceite de soya, para la demanda , 
internacional, nos hace suponer que esta rama tuvo que --

realizar una diversificaci6n de su oferta. Dicha oferta 

estaba constituida, hasta mediados del decenio, por las 

l1enas tradicionales como las derivadas del coco y el tug. 



Cuaclro No.15 

PRODUCCIOU DE ACEI'l'ES VEGETALES, en tonelas 
y miles de d6lares. 

Alc.end~a de coco Pulpa de cocu Ricino Tung TO'l'/-\L 
Año Volumen / valor Volumen / valor Volumen / valor Volumen I valor Volumen 

1971 9.175 42 7.202 20 1.412 32 18 .113 26 35.902 
1972 7.402 39 7.635 20 122 42 20.500 ? 35.659 
1973 5.194 44 4.262 25 159 187 9.358 38 18 .973 
19?4 7 .480 82 6.248 39 486 146 12.500 BG 26. 714 
1.975 5.284 85 3.854 34 1.128 92 12.916 58 23.l.82 
1976 5 .591 65 4.589 32 353 90 15. 710 75 26.243 
1977 7 .848 80 4.959 36 235 111 19.116 175 32.158 
1978 4.501 71 4.281 49 60 113 11.886 204 20.728 
1979 7 .021 106 4.877 44 11.198 133 23. 096 
1980 7.0S8 120 5 .118 4l! 10 .190 99 22.366 

Fugn:S¡e: Bolet1n Estad1sticos. del B.C.P., ob. cit. 
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0bsérvece que dentro del total, el aceite de 

tung participa en alrededor del 50% de la producci6n y ex 

portaci6n del aceite y proviene del aceite de un grano de 

cultivo permanente. El aceite de coco (también el coco es 

un cultivo permanente), abarca casi toda la otra mitad de 

la producci6n total, y tampoco muestra dinamicidad en es

te decenio. En caltÜ>io, el aceite de soja y algodón y so-

bre todo, éste 6ltimo, tomaron mayor impulso en este dece 

nio. 

En el cuadro No. l.5', los registros de las co

lwunaa 5 y 6, que obviamente podemos sumar a las cifras -

registradas en la producci6n del cual se haJ..lan exclu1.dos 

nos hace notar que no estamos en presencia de una expan-

si6n de la producci6n, pero s1. de cierta diversificaci6n 

con el desarrollo de las lienas: aceite de algod6n y soya. 

En esta industria, como en la mayor1a, no e

xiste un mercado bornogéneo, sino unas empresas tratan de 

controlar m~s que otras. Nosotros carecemos de una infor~ 

maciOn sistematizada sobre las empresas y sus formas de 

funcionamiento, que nos facilite un trabajo analitico. 

Sin embargo, alguna informaci6n disponible nos servir~ a 

manera de sondeo. 

La industria de los aceites vegetales, aqui, 



esta integrada por muy pocas empresas. Si bien a princi·· 

píos del período dominaba en forma casi monop1lica la --

Compañia Algodonera Paraguaya, S.A., (CAPSA), pertenecien 

te a la transnacional ADELA*. Esta situación sufre un --

cambio importante con la instal.aci6n de otra firma japo-

nesa, CAICISA, y entre ambas lograron controlar la indus 

tri desde el acopio de granos, la producción de aceites 

y fibra, basta la distri.buci6n y exportaci6n de los pro-

duetos. 

Se96n el. registro de los proyectos de inver--

si6n extranjera, aprobados por el Estado, entre 1974 y -

el. afio 19f.'l, bajo lo.'." beneficios de la Ley de lnversio-

nes 550/75, tanto l.a CAPSA como l.a CA:tC:tSA real.izaron in 

versiones para ampliar y modernizar sus plantas. El mon-

to de la inversi6n la primera, entre l.976 y 1980, suma--

ría un total de ~s. l.672 mil.lones, mientras que e1 de -

la segunda seria de ~s. 1.402.8 mill.ones entre los afios 

l.977 y 1980. Dichas inversiones preven l.a creaci6n de --

nuevos ¡.;mpleos para 1a fuerza de trabajo, obreros eptre 
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200 y 300 respectivamente, lo que da una densidad de ca •• 

. \!'' 
(*) "Ade1a :tnvestis;-.~nt Company, S.A. Luxemburg", grupo -
transnacional con iJversiones en v~~ios pa~ses l.atinoame
canos. En el Paraguay, ~demá~ de ser duefta de CAPSA., el -
mayor complejo fabril. para el procesamiento de las oleagi 
nosas,posee inversiones en financieras,industria de la ma 
dera y carne vacuna, (con datos de J .e. Herken, en "Desa-= 
rrollo capitalista,expansi6n brasilefta y condiciones del 
proceso politice en el Paraguay". 
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pital bastante elevado*. 

Con estos datos, nuestras conjeturas anotadas 

anteriormente con relaci6n a la orientación de la rama in 

dustria del aceite, hacia la diversificaci6n po. dria con-

firmarse. A este hecho podemos agregar tambilm el que nos 

sugiere la densidad del capital aplicado, qie resulta rela 

tivamente elevado: el aumento de la productividad en las 

dos plantas , a fines del decenio, y como efecto, proba--

ble, de la mayor capacidad de financiamiento de ambas fir 

mas, derivadas de sus condciones de producci6n y las favo 

rables para la realizaci6n de sus productos. 

Finalmente; la diversificaci6n que el tipo de 

producci6n permite, hace que la producción del aceite es-

té integrada a otras lineas de producción que caen en o--

tras ramas. As1 encontramos a estas firmas en la elabora-

ci6n de otros productos, aparentemente disimiles a lo que 

las mismas elaboran. Tal es el caso del complejo fabril •• 

(*) Ver al respecto: "Lista de la Inversión Extranjera en 
el. Paraguay", en relaci6n al periodo l.974 - 1981, be
neficiadas por la "Ley de Inversiones" No.550/75. Cua 
dernos del Banco Paraguayo de Datos, BPD, Asunci6n, -
E'araguay. Afio 1982. 
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CAPSA*, que resulta bien ilustrativo; además de dedicarse 

a la producci6n de aceites vegetales, el desmonte de algo 

d6n, 1a elaboraci6n de las fibras vistas más arriba, as1 

como a la manipulaci6n del grano del algod6n, esta firma, 

real.iza tambien la producci6n de harinas·· y torilas "re si--

duales". La magnitud de dicha producci6n y su importancia 

podemos deducir d8: los vistos hasta ahora,· en relaci6n a 

la producci6n y exportanci6n de estos productos. Oba6rve

. se la evoiución favorable de lo~ precios internacional.es 
. . 

para loa citados productos "residuales" en el.cuadro 1. 

Ei volumen de exportaci6i1 de lá .harina en l,979, es 41% 

más elevado ~e en i9.71~ pero .el valor sufri6 un incremen . ' -
· to de 141%; mientras que para la torta o ºexpeller", el . . . 

volumen dé exporta.ci6n de 1980~ el nivel más elevado. del 

decenio, es de 1291.% superior ai de 1971,• pero su valor t!? 
. . ' . 

pa con nivela de 4246% de incremento frente al afio inici-

. a.L 

(*) Este Cl:)mplejo fabril, que como ya dijimos. pertenece 
a la transnacional ADELA, es una de las diez empresas --
más grandes que en el decenio de los setentas operaba en 
el pais. Emplea a 1500 personas en sus inmensas instala-
ciones que se encuentran a sólo 20 dil6metos de la capi-
tal y del .puerto fluvial del pa1s. En el periodo 1974/19-
so abarc6 toda la inversi6n privada extranjera real.izada 
en el. pa1s, o sea unos 1.247 .6 millones de fts. corrientes 
en concepto de ampliaci6n y modernizaci6n de su planta 
productiva.(En Rodriguez S.,1980,ob. cit.pág.5,anexo). 



Cuadro No • l 6 

·Afio· 

1971 
1972 
1973 ..... 
19.74 .. 
:19.75 

'1976 
.. 1977 

. 19.78 
19n 

·t9aó. 

EXPORTAC:ION DE HAR:INA* Y TORTA O EXPELLER** 
EH toneladus y miles de dólares FOB 

I-1 A R I N A T o ll T A o 

Volumen t. valor Volumen L. valo;s: 

41.8.76 2.522 ll.144 504 
26.476 l.420 33.966 1.933· 

.18 .647 1.1(57 .62 .880 10.109 
' .. 20.J.70 944 .. _so.202 5.020.: 

. E .X 

20;.873 987. ·so.~36 4.l¡;iO .. · 
41.865 3.039 45.050 4.~89 
55~251 '6.239 3L735 4.038 
12:375 6.302 '33 .150 3;.901 . 

. 59.059 6.176 55.973 7 •967. 
.3~51:2 390 15.5.~008 . 21,904 

p E L L E R. 

:~ 

··-· 
" 

(*) .. Comprende harina de: pulpa de coco, de almendra de coco, de -soja~ .de 
al.god6n y otros 

· {**) Comprende torta de: a1god6n, man1, a1mendra .de coco, de t~rtago, de_ .. 
· · pulpá 'de coco, de soja y pell~t de -pulpa de! coco • 

. •' ;: 
Fuente: Bolet:i.n Estad1sticos del B.C.P., ob. cit. 

;'.·. 

.... 
,..· .. 

. ¡ ~ 

. 
l 
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Recordemos, por último, que vinculada a estos 

dos grandes compeljos de la producción de aceites, fibras 

y otros, se encuentra la agricultura paraguaya, en su de

sigual estructuración social y económica. 

2.4. Los productos aqr1colas no manufacturadas 

2.4.1. Las semillas oleaginosas 

Estas comprenden, principalemte a la so

ja, el tártago y el man1, de los cuales los dos últimos -

constituyen productos tradicionales de expotaci6n. En el 

cuadro 18, tenemos los registros de la producci6n, la su

perficie cosechada y el rendimiento por hectárea de los -

tres cultivos, aunque para el tártago nuestros datos son 

incompletos, e incluso fueron sacados de varias fuentes -

que contentan datos contradictorios entre si. Pero vaya-

mes, por parte. 

En primer lugar, la soja, resalta como el 

rubro más importante del grupo, al presentar una conside

rable tendencia al incremento en es.te periodo. El vol.umen 

de producción, pasa a traves de un acelerado crecimiento, 

de 75.3 mil toneladas en 1971, pasa a 737.3 mil toneladas 

para 1980, lo que significa un incremento del orden de --

879% en el lapso seftalado. Este importante salto del volu 



VUl.UH1:H tii: l'RCWCClOll, aurERrlcu: c1.1:;~CllAUI\ y 1u:r:o11llE!lrc 

rn: IJJS GRAUOfi l?IUU~'TRTl\t.r.s 

s o J A l'I A 

ProduccJ..bn Suporficio nendi.iniontu Produce it~n 

1~71 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

.. 11 .. de 
tonel.art.1~ 

75.J 
97.l 

122.5 
181.3 
220.1 
293.5 
376.9 
3ll.l 
54~-2 
7)7.3 

coaecl\o.da 
mll•e/ba. 

54.& 
75.9 
01.4 

127 .3 
150,2 
173.4 
288.9 
272.2 
360.3 
475.l 

kl<J,/ña, miloa de 
t:?f'"•QlQtJ•l!I 

t.37? 
l.201 
l.505 
l.424 
1.4&5 
l.Gl5 
1.305 
1.223 
l.524 
l.551 

lB ,4 
17.1 
13 .9 
13.9 
15 ,2 
10 .2 
24.7 
23,0 
23.9 

~· Uolet1n lnlormativo No.96, del MiniotorLO do A9ri 
cultura y Can~dorta, MAG. para aoja, mnn1 y tfota 
<JO, 
Cu•ntoa nacionales no.14 y 17 dal D.C.P. y dol in 
formo 41 CEPCIES,abr1l 1980,pt.9.23. 

(•) No dis¡.oncunoa de datos •ufic1ontuo sobre superf1cio' 

coaecMd.a e inclu BO aobre la superficie cul t1.vad.i. 

LA tntorm.Jc10r. ~!l incco.plet.a. 

11 l 

Superficie Rendimiento 
c:oeechadl1 por 
rnile1 dg ha. l<lg /ha e 

22-1 8)2 
20.6 830 
15.7 978 
17 .s 794 
18 .r. 817 
20.4 892 
22.6 1.093 
23.7 970 
2J.9 979 

Producci6n 
miles de 
tqnt:la?•s 

,18 .ooo 
20.700 
24.800 
26.000 
23.400 
22.230 
24.500 
30.625 
Jl.910 
3J .sos 

T A.R T A O O 

Superficie 
cultivada, 
mile1/Ha. * 

ll.7 
19,5 
16,5 
30.5 
19.8 

1-' 
N 
CD 
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men producido se da como consecuencia del decidido aumen-

to de la superficie cultivada como podemos constatar en -

nuestros registros. La superficie cosechada, siempre un -

poco inferior a la cultivada, había pasado de 54.6 mil 

hectáreas a 475.3 hectáreas entre principios y f1n del ~ 

ríodo, es decir, ella fué incrementada en este lapso en -

un 770% • Al mismo tiempo se logr6 el aumento del rendi--

miento promedio nacional de 1300 kilg/ha., a unos 1559 --

Kilg./ha •• Este rendimiento varía nctabler.'.ente en algunas 

zonas en que el cultivo empresarial de la soja, es a ba-

se de procesos totalmente mecanizados, lo que da un rendi 

miento muy superior a la media ar.atada, como ocurre en --

los Departamentos de Alto Paraná e Itap<ia, en los cuales, 

el rendimiento en los últimos a~os fueron entre 2000 y 2. 

500 klg./ha. Estas dos zonas juntas abarcaron a1rededor -

del 70% de la superficie total. cultivada para 1980* '.l en 

ellas se hal.l.an concentr.adas l.os dominios del capital 

transnacional y de l.os colonos medios brasil.enes, segmen-

tos que particiila·n en un 60% de la producción total de la 

soja: mientras los peqnei'ios productores s6lo participan ••• 

(*) Datos sacados de Paraguay Econ6mico No.15, p6g.7,l980. 
Puhlicaci6n mensual del Banco Paraguayo de Datos, Asunción 
Paraguay. 
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en un 30% del total*. 

Autes de pasar a ver la e1A01uci6n presentada -

por las exportaciones de la soja. y ahondar en las carac 

ter1sticias de su producci6n, pasemos a anotar brevemen-

te lo referente a los otros cultivos registrados en el -

millll\o cuadro 18. 

El t&rtago y el man1 son l.os productos tradi--

cionalea de exportaci6n para el pa1s. El t6rtago, de ma-

yor importancia, es de cultivo permanente. Presenta una 

lenta evoluci6n en este periodo, pero, a6n as1, es uno 

de los cultivos permanentes m6s din&micos dela segunda 

parte de nuestro periodo de estudio, debido al repunte 

de los precios internacionales para este rubro,**: mien-

tras que el mani. es un cultivo de temporal. Xncre~ent6 

su producci6n y rendimiento en el decenio. 

Si ahora observamos el. cuadro 19, de las expo: 

taciones de granos industriales, nos vamos a explicar la 

evol.uci6n vista en los cultivos y su producci6n. En nue! 

tro.-cuadro de referencia, podemos notar que el conjunto 

de semillas exportadas, en el cual se hallan incluidas ••. 

(*} Citado por Antony Bill, 1980 
(**) Dei informe del gobierno paraguayo al CEPC:IES,ob. cit. 



LI\ f:XPOJ<T/\CION Of! bF:HIL~~ Of.J-!A<1%!:t>~J\5, ero t.c1noln.;&.1a y 
JT•i.lea do U$G .. 

TSrt•g<> .Hl.lnt. Girasol. Sojas OTROS TorAL 
At!Sz:ll V2l!;:!tnt1Q (. ~}2¡ V!J.l'tr'°mrJ {. "•1<>&: "lr,]ymno l..:tJ1..1!.r Vt>luf'IOQ (. V;) lo[ Vr)l(jp,,?n t.. l./:llr.g: vo¡~n {. ·val('ll" 

1970 17 .075 l.460 21 7 l7.0'96 l.47$ 
1971 J0.199 081 )0 7 • 12.1)00 %0 22.237 1.A41) 
1n2 12. 578 1.131 ll~ 8 41.467 3,044 54.lJO 4.9113 
l'J73 6.458 l. 791 19 2 .~l.4'47 10. 366 2 6 59,926 12 .155 
1?74 19 .012 5,129 21 13 100.651 14.'ll 5 l,500 255 121.24" 20, 372 
1?75 9 ,509 l.~07 2!*0 JOO JOl .?46 17.17'> 3 15 lll. 707 19.092 
1976 D.440 1.300 l52 70 2.7S0 !il!i 201.33? 32 .220 10 20 219.691 34.141 
1977 7.&GO 1.211 l .304 5~11 J.490 1121 241.202 ~t.- .~r~·J 23 29 2Sl.66lt 59 .020 
1978 10.044 1.557 953 370 4.497 1.276 1?2 .174 ?8.34~ 345 72 200.QOJ 41.632 
1979 9.'Jlj~ l.~43 2,G82 1.07~ 450 104 )34.122 'IO,fd7 4 lfl 347 .213 111.349 
1'1110 9,750 1 .511 3 ,11')4 1.521 235.307 42 ,090 142 142 249.oU 45 .272 

~· l!r•lot1n l:ntpd1aeicoo dQl 11,C,P., mayt. l'IB(I, 1,llUhC::it'•n.. 
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también. desde 1976, las de girasol, representan magnitu 

des de volfunenes y valores con marcada tendencia al in

cremento en todo el decenio, y un cambio en la estructu

ra de la oferta de semillas, ilustrada en el detalle de 

los ~ros. En 1970, se expo~taba 17.098 toeneladas de 

semil.las, representada en su casi totalidad por tártago. 

con un valor de 1.475 mil d6lares. Para 1973, el volfunen 

total de exportaci6n es de 59.926 toneladas, por un va-

lar de 12.155 mil d6lares, lo que siginifica un incrernen 

to de 250 y 724% en tl§rminos del volfunen y valor export~ 

do. respectivamente. Aqu1, sin embargo, la soja abarca -

el 90% del total, en dtrimento del tártago, situaci6n -

que tiende a profundizarse en todo el resto del decenio. 

En 1979, año mayor auge para las semillas, se exportaron 

347.213 toneladas, por un valor de 81.349 mil d6lares, -

de los cuales, el 96% corresponden a la soja, y el resto 

al tártago, que se exporta s6lo alrededor del 58% del vo 

l<im.en inicial, pero a un valor cuya dilataci6n es efecto 

de los incrementos en los precios internacionales. Adem§s 

el mani, y el girasol, que a pesar de su escasa signf ica.r:>. 

cia ha elevado sus niveles de exportaci6n. 

El orden de incrementos entonces. para finales 

del periodo, 1970, es de 1930 y 5415% en términos de •.. 
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de valor de uso ~- valor cambie exportado, respectivarñe!: 

te, teniendo er. cuenta los niveles iniciales. P~ra la -

soja, el incremento del volumen exportado fue de dos 

2685% entre el979 y 1971, pero, en t~rminos de valor 6s 

te incremento es nada menos que de 8089%,·en el mismo -

lapso sei'lal,ado. Este'explica el fen6meno alrededor del 

cultivo de la soja, un ¡cuitivo temproal, dinamizado a --
. . 

partir de este decenio a raiz del auge de la demanda ex 

terna, y ·con base. a la expansión del cultivo, y la ele

vada prod~cti~idad, por lo menos. en la mayoria de _l.os -

casos .. Áqu1 del::íe~os tomar en cü"enta qi.ie la soja, (a di..: 

ferencia del al9od6r.,. el otro rúbro agriéol.a que al.can..:. 

z6 niveles elevados de producci6n y· e~:Portaci6n ~n este 

decenio) su producción en un 60% pr"cviene de empresas ~ 

gr1colas explotadas por el capit.al transna·.::ional., * 
(*). Re~ordamos acrJs.., ·las firmas citadas anteriqrmente por 
noi¡¡~tros, cúya i.nversi.6n'son bast.a~te diversificadas en -
el agro e incluso en industrias de transformaci6n. ~1tima 
merite,. incluso se, introdujeron los cul.tivos rotativos~ 
es decir, después de la cosecha de. l,a soja,. se siembra. el 
trigo en el mismo terreno, e incluso el ltklL.. La ventaja -
de los primeros rubros es que S\.lS pror.usos estan completa 
~ente mecanizados. Con estas empresas se formaron la masa 
de asalariados agricolas, llegándose a contratar un núme
ro de .1000 obreros para la primera fase de la instalaci6n 
de -estas empresas. en ,_incl.uso con elevaci6n de salarios. 
Esta situación ha cambiado en la medida en que se han ido 
mecan'izando l.os proceses de producción, y los contin9e11-
tes de ·asalariados deambulan las regiones agr1colas s6lo 
para las épocas de las cosechas y con su salario en fran
ca ·decadencia. 
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y por capital istaS medios brasileftos que han implantado 

mecanizaci6n de todo el proceso de producci6n*. Los pe--

qu.eftos. Los pequeftos productores,con una organizaci6n de 

tipo familiar, s6lo participan aqu1 en un 30 % de l.a prg 

clucci6n total., no aa1 en el. caso del. algod6n, que es un 

cultivo blsicamente de pequeftos agricultores, quienes 9S! 

neran el 60% de la producción total.. 

La explotaci6n empresarial de la soja, asi 

como de otros granos, ha desarrollado, por otro l.ado, la 

infra~structura de silos, que para l.979 lleg6 a la capa-
.. ' >' • ' " ,., 

cidad de 120.ooo toenladaa, de. ella el. 81% -97.000tone-

ladas - . tlls, de dominio privado, y el rés~o es de propie-

(*) Las unidades agr1colas agropecuarias brasileftas, cu
yo origen no se remontan mla álU. de fines de· los sesen_. 
tas. y en especial despu6s.de 1973, .. caracterizan el u 
so de lósinedioa facilitadospor la expans16nde la eco
n6mia brasil.ella hacia la regi6n fronterú.a con el Para;,;;
$1ay. De 'este modo dichos colones obtienen pi-6stam()S bá,D 
cariOs,niaquinarias,herramienta&o SWDinilÍtrDS de bieneB de 
COnBUD\0 del otro lado de la frontera, adl\ estando e8bl ... 
cidos en el Paraguay. Esta aituaci6n es posible gracias · 
al precio comparativo de la tierra, y a la poU.tica de 
puertas abiertas. del r69im n paragUayo. Obse.rvando los -
cuadros de producci6n y exportáci6n de la aoja podemos -
ver que la utilizaci6n interna de la soja, en el pa1s,es 
s6lo de un 5%, y el resto es destinado a la exportaci6n, 
•• evidente que la comercializaci6n de dicho producto, -
proviene ~e las citada• colonias esta totalmente destin¡i 
do• la deaaandabrasilei'ia, cuyo tr~fico de mercancta se 
realiza en la misma frontera, sin cubri.r requisitos lega 
l.es mayores. -
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estatal,(Rodrtguez Silvero.1980:13). 

Las acciones del Estado, a pesar de su aparen 

te incoñerencia han estado dirigidas a. apuntalar este pro

ceso gl.obal de expansi6n capital.ista en el agro paraguayo. 

al favorecer l.a. acumulaci6n en ciertos:,segmentos que l.ide

ran, precisamente este. proceso,·. y _que. ·se. est~ dando a cos

ta de l.a extinci6n.- de las, foroas precapital.istas de prod~ 

cci6n, la agricul.tura de subsistencia y su escasaproducti-

vidad. ·,;\.;.· .. · : .v·. 

As!i.,. al.rededor de rubr..os.: de exportaci6n como· 

la soja y· e-l · a-lgod!in1. en. menor-,escala. del tabaco_, algunos 

rubros fr.utales... ~.de ;hortalizas~ se:'ihan organizado formas 

de producci6n en las·que se vuelve:: :imperativo el elevar -

constantemente l.os nivales_delv:ol.funen de producci6n como 

medio .para. aumentar .las .ganancias• pués tambi~n en este ca 

so, físe es el objet-i.vo.:.final: de. la··i-nversi6n de capital. 

Los rubros mencionados, se hallan caracteri

zados como "rubros pr.ior itarios" j.unto con algunos pocos -

productos de consumo .interno, tales como el trigo y la ca

ña de azúcar, dentro de la planificaci6n estatal para el -

desarrollo econ6mico. 

Pero, antes de .seguir en esta misma l1ena de 

reflexi6n,· convendr1a p:r.imero, pasar a considerar la prod~ 
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cci6n del tabaco como el <iltimo rubro en esta l.i.sta de -

loa principales productos, para luego intentar una sinte 

sis de todo el detal1e vista. 

2.4.2. El Tlbaco 

Es un rubro tradicional de produ--

cci6n y exportaci6n de l.a econocn1a paraguaya. En este d! · 

' cenio ocup6 un lugar de importancia en la estrategia es

tatal., por la demanda externa y l.as caracter1sti.cas de la 

producci6n. 

Veamos la evoluci6n de la producci-

6n y exportaci6n de este producto en nuestro decenio. En 

el cuadro No.20, observamos que la producci6n muestra u

na tendencia al incremento. Esto es significativo entre 

1977 y principios del. periodo, unos 130%, con 1o cual se 

rebasa niveles de producci6n anteriores. Si consideramos 

1980, dicho fen6meno es menos considerable. Tambi6n en -

el. caso del tabaco se increment6 la superficie cultivada 

como medio de aumentar la producción, aunque hay eviden

cias de que tambi6n contribuy6 el mejoramiento de los 1n 

dices de rendimiento para es.te cultivo. Asi tenemos que 

la superficie cosechada del afto de auge de la producciaí 

fu6 wperi6r en un 73% al. afto inicial.. El rendimie nto -

promedio nacional. awnent6 da lll2 kilos por hectSre~ a 

1390 kilos por hectárea, sin hacer las diferencias que 

rea1-nta exi!i"tan por zonas y tipos da explotaci6n. Tam-
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Cuadro No.20 

T A B A C O 

Producci6n, Superficie cosechada y rendimiento. 

Produc:ci6n Sup.cosechada Rendimiento 
yo mqea de toneladas milesfhsas. Klg/ba, 

1971 17.9 16.l 1.112 
1972 23.5 17.S 1.343 
1973 26.7 2o.4 1.309 
·1974 32.4 24.2 1.339 
1975 28.3 20.6 1.373 
1976. 38.5 27 .• 8 l..385 

'·197.7 41.4 29.8 1.389' 
1978 26.9 21~5 1.251 
19.79 25~9 20.S 1.263., 
1980 ,20.5 15.0 . l;.367 

.. 
,,·,,, 

Fuen~:' Boiet1n, Estad1sticos e In~~rmativo; N'o.96. deiMAG~ ·iaun:· 
· .ci6i\~ Para~aJ'! 

. ·. 

'·, 

... ·-w ..., . . 
1. 
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bi6n es importante la diferenciaci6n entre el tabaco "fuer 

te" y el "flojo". La producci6n considerada comprende to--

dos los tipos de babaco. 

En cuanto a la exportaci6n, cuadro No.21, se 

observa el mismo comportamiento que lo anotado con la pro-
' ' 

ducci6n. Tendencia al incremento, en el volumen exportado 

baata 1977, y finalmente. nivel.es similares a los tradicio

nalmente dados en épocas anteriores. Pero, lo que es impoE 

tante destacar, que n(, sucede lo mismo en t6rminos de wi-

;lor. Este. es marcadamente elevado:' véase 1980, rea~cto --

del ai'io inicial' ,cuando 'por un volumen disminu1do, se ?btu~ 

va un \•alor de cambio de:: 113% mfls el~vado •. E_~ este caso 

también se da una variedad de tipos dé exportaci6ncon una 

diferencia de precios, que no hemos considerado relevante 

ilustrar en detalle. 
' ' 

El hec110 de que eneste;P.ec~nio'seJnay~ logr2 

do seleccionar dos var leda des (MA - '1 y MA - 2) , ' Ádemá 9 de 

optimizar 'los rendunif~ntos con determinand~s pr6cticas de 

producci6n, resulta destacable •. Con ello, no s6lo se susti 

tuyen variedades tradicionales sino prácticas trádiciona--

lea de cultivo del tabaco. :Incluso, a fines del periodo se 

estar1an introduciendo formas artificiales de ambientaci6n 

para el tabaco, en sus variedades claras*. 
(*) Del informeal CEPC:tES, ob. cit.,pág.39 



Cuadro No.21 

T A B A e o . 
Exportaci6n en tonelad;;is y miles .de d6kes FOB 

Afio Volúmen Valor 

1971 16.069 4.766 
1972 21.451 6.682 
l.973 17.524 7.457 
1974 24.055 11.440 
1975 24.959 12.017 
1976 27 .456 14.G92 
1977 22 .348 13 .658 
1978 14.762 9.246 
1979 12.483 8.547 
l-98() l4.B!j8 10.142 

Fuente: Doletin I::stad1sticos del n.c.P.,No~274, ob. cit. 
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Tanto el tabaco como el algodón, entre otros, 

son rubros que la econom1a paraguaya ha producido y expor

tado desde tiempos de la colonia. Desde principios de si-

glo, el acopio - y con 61, el financiamiento del cultivo 

de los pequeftos productores - y la exportaci6n de estos 

rubros, estuvieron sometidos a las compaft1as extranjeras 

y el capital comercial usurario local. Ser6, a partir del 

decenio de los setentas, en que las empresas agr1colas ca

pitalistas, se van a introducir en el cultivo del algodón 

y del tabaco, (excepción ele loa grupos mennonitas en primer 

caso, de marcada organización empresarial). 

No resulta fortuito entonces, el programa que 

el Estado se ha fijado, desde la reestructuraci6n de sus 

organismos. En este progrma que tiene un marco mucho máa a 

mplio, la investigaci6n agr1cola, 9sea los ensayos para oe 
tener y mejorar las variedades de las semillas ocupan un -

lugar destacado. 

En este rubro refer·ente a los productos agri.

colas de exportación, nos parece importante insistir so'bre 

un fenómeno que hemos visto repetirse en algunos casos e.s

pec1ficos: el considerable aumento de la superficie cult~

vada. 
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Dicho fenómeno no es nada simple. Se deriva 

del proceso que el Estado inici6 en el ~ecenio anterior, 

dentro de lo que denomin6: Reforma Agraria. Con ella, y 

tomando en consideraci6n la manera especifica y concreta 

en que se llev6 a cabo, (ver ca~1tulo III}, se ha logra

do la expansión de la fr ntera a.gr.1cola. 

·La expans'i6n de la fróntera agr1cola como me 
. . ' 

dio para aumentar lá producci6n n6· estar1a desligada --

tampoco de la orientaci6n dada a 1a acumulaci6n de capi

tal. ~a que toma dimensiones significativas que obligan 
,-; ... ? ·i> ;·-. ' .:· _, :. _,- .. - ·.' .. , __ ._·' ...• ;' .',·,~,;- . . ', ' - <·, 

a tránsformaciones·estructuralea: 

maci6n '·dé i¡,s_g~andes_latifuridÍos 'impr~duct;vos, la. re-:-::-' 

duC:ci6Íl de 1as · !rEias bbscosas, alrededor de los ,'qtie. vi--'· 

mós·~6s adelante ae ~ue~as ~cidalidades ·d~ia explotac'i6n 

ganadera y el auge de la demanda para las maderá~' para:..:..;: · 

gtiayas~: 

En su conjunt\:); .el considerabl.ei salto en .. la. 

superfic_ie c.ultivada, se puede apreciar __ en el.si~iente 

'cuadro: 

PARAGUAY: Superficie destinada a la agricultura.Porcentl 
je relativo al total.. 

Ai'lo 1971 % 1975 % 1979 
Sup. uti1i.zada 
por la agricult\lra 953 2 .32 1.353.2 3 .• 33. 1835 4.5. 
(milos de has. · 
Fuente:Con base a Encuesta Agropecuaria por Muestre,MAG, 
1975,ydel informe ál CEPCIES,1980,ob• "cit.,p!g.17-18. 
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Entre 1971 y 1979 se lleg6 a duplicar el ~rea 

destinada a la agricultura. Dentro de esta expansión 

tota1. la superficie destinada a los cultivos tempor~ 

les, cobr6 mayor importancia. En 1975, ocupaba ya el 

88% del total• y entre esta fecha y 1979, su expansi6n 

se di6 . a una ·tasa de 11. 7%, como promedio anual, rnián~ 

tr¡¡~ que ·en este mismo per1.odo ,la expansi6n de . los cul 

ti.vos temporales fu6 de 2.9% • 

... Otro proceso sobre.el cual.se l:>asar:. esta ex--

pa~i6n .de. la>superficie d.t ~lt~vo.; ~l Jª. modif~~'? ·. · 

· · ci6n: de la r1.gida estructura. de la tenerici~ de'. lCl ·tie~ . ' ", : ,. ,. ,: . . . .,.. . . .... ·.·· ... ···; 

rra, l.a que ilustra . las dos encuesta~ agr~pecuarias p~ . - .·. ·"·, -· '. . ' . . : . . -_ '.,. . . .· . ~ ; -· . ~-~ .. ,,, 

p~imer quinquenio •. aunque re.sul.te muy .CJ~11er¡Ü 

~ra el decenio. 

TENENCIA DE.LA TI.ERRA• Cúadro comparativo. Porcentajes 

Pr6pietarlo 

•.. En~ .Agrop .196i 
. .. ll. 1970 

11 1975 

43 
53 
68 

12 
. ·. l.O 

10 

Ogµsnte 

45 
36 
22 

Estos porcentajes en realidad indican el aumen 

to del n6mero de propietarios frente a losSimples ocu-

·. pantes, categor1a ésta instituida desde fines del. si-- .. 
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glo pasado, 1 es~ablecerse la estructura del latifundio. 

Los datos prelúuinares del Censo Nacional Agro~ 

cuario 1981, publicados a fines de 1982, que insertamos -

en la siguiente hoja nos permite hacer algunas anotacio-

nes que nos parecen bien importantes. Para ;.!110, extrae--

mos de dicha hoja los siguientes da~os: ntlmero de explÓta 
·• . -

cienes, total de hectáreas y porcentajes relativos al. to

tal de tierras explotadas de la Regi6n Oriental. Tomamos 

de manera casi exclusiva la Regi6n Orientaldel_pa1.s por -

ser ella predominantemente acft.i601a • 

. 1,,' 
,;:. ''1 

REGJ:ON ORIENTAL: :~o. de explotacfones. ""T""'o..,t ... a.,· 1..._r-¡;,¡;.a.,,·.._. _ 
- . . 

Total general= .... -

Hast<\ 10 has. 
De 1e·ha&\,, hasta 50 hss. 
De 50 has1

., hasta 200. 11 

De 200 11 11 1'000 ·. 11 

Mayores de-lÓOO has. 

244~002 .. 

163 .562 
67.516 
9.311 
2 .537, 
l..086 

9.941.854.5 .. 

743 .526 .'9' 
l.429 _.29a .r 

902.068.6 
1.094.296~5 
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. No. sabe."llos como se . han determinado la clastf i-
. ~ ·, ' ' 

: ;··. •, ;.¡- ' 

caci6n _de ia propiedad', pero nos parece poco correcto ---

guj arnos por la del Censo de 1956, pues resultarta muy 

vago hablar de la gran propiedad como aquella que tiene -

una extensi6n de 100 y más hectát:eas, y de mediana, aqul!

ll.as de 20 a 100 hectáreas, pue~ para la. explotación cap~ 

talista del.·agro~ en expansión' en ei·decenio de los seten 
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tas, ¿cu ándo se está ante una gran propiedad, y cuándo -

de una mediana?. 

Por otro lado, si vemos el problema de la a-

gricultura paraguaya, el proceso de su descomposici6n y -

recomposici6n, éste involucra a la ganad0r1a, es decir no 

se puede desligar de ella. 

Tomamos, entonces, como gran propiedad aqu& 

lla que tenga más de 1000 hectáreas. En nuestra regi6n, ~ 

lla abarca el 58% del: total de la tier:"':a expl.otada. A ju~ 

gar por los registros de.las tierras cosechadas para los 
' ' 

cinco.principales.cultivos, la destinada a la agriéultura 

;' ·s6lo cubre al: 1 de di~has explotaciones, 'es decir/ que -

en un 99%, ··la: gran ~opiedad. e$ destinada' a l.a ganaderi.a,. 
: '·.' 

que cuenta en ella, con al 46% del total; de ganado vacuno 

de la regi6n. 

Además, la gran propiedad agr1col.a, .genei:6 

en 1981, la cosecha de 8.9% de soja, respecto al producci.-

6n total de la región :Para PE:.e mismo afio, ·y .el. 10% de la 

de trigo. El algodón s6lo se cosech6aqu1en un o.5%,, el 

tabaco en un 0.2% y la caña de azúcar lo seria en un 10%. 

Si consideramos como mediana, la propiedad 
" 

con 50 hasta 1000 hectáreas, las 11.848 explotaciones, ocu 

par1an el 20.2% de la superficie total. explotada.de la Re 
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gi6n Oriental. En 1981, hab1.ase cosechado en ella, el. -

7.3% del algod6n y el 3.10% del tabaco, mientras que l.a 

· eoaecha de la soja era del 62% del total, y la del tri-

go 70%~ Estos procentajes confirman lo que bab1amos an~ 

tado anteriormente: la soja, uno de los rubros,.de expo: 

· ta~i6n m's im¡)ortante, cultivo no tradicional de la a--. 

9ricu1tura paraguaya, se.caracteriza por ser un cultivo 

de la. mediana y gran propiedad, al igual que el trigo. 

Noa~1. el algod6n, que es pr6pio de la pequefta. 

La mediana propiedad, ·ª ~u.:·vez, produce .ai -

20%'d8l ganado vacuno de la Regi6noriental,.que c;:uenta 
' . ' . ~: 

·con ei 62% del .totál de ca~ezas del pa1s. sin ser aqu.i, 

l.~ 'explotaci6n ex'tenaiva... de l'a ganac1~r1a ló caracter:ist! · 

co. 

.En el otro extremo, la pequefta.propiedad hasta 

' 50% lliá'~t6resa~. cc>n el 9.i% del total d.s· ~ª~ explotaciones 

· al:Í~ca: s'61<? .el ·2.1% del total de tierras' en explotaci6n. 
•. .. ·.· . •. ,"• ,, 

Es esta propiedad la que produce la mayor ·parte del alg~ 
,,. 

d6n exportado, y de todos los productos de consumo i.nte~ 

no. 

Finalmente, si observamos la hoja siguiente, -

ver8JllOs qua. en la Regi6n Occidental, .. la gran propiedad, 

con mis de 1000 hectSreas, es predominante, en un 99% s~ 
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bre la superficie total explotada. Estas explotaciones,-

cuentan con el 90% del total de ganado vacuno de la re--

gi6n, • con una densidad m&s baja en comparaci6n con la 

regi6n oriental. Es quiz&s en este sentid~ del aumento 

de las explotaciones agropecuarias, sobre bases de la m~ 

diana y la gran propiedad capitalista que resulta signi-

ficativo el progresivo aumento del número de propieta---

rios que registran las encuestas. Este nfunero incluye a-

dem&s, la legalizaci6n de las propiedades de los sim--

ocupantes. Son varios los casos que hemos citado m6s ad~ 

lante, en que las firmas latifundistas vendieron parte -

de sus inmensas propiedades, que podtan abarcar tanto mi 

116n de hect&reas cornovarios millones. Sin duda es la re 

ducci6n de estos latifundios lo que se perseguta con la 

legislaci6n 662 de 1960, de Parcelaci6n Proporcional de 

Propiedades mayores, que junto a la de Colonizaci6n y ur 

bani%aci6n de becbo, constituyen 

los antecedentes de la instituida Reforma Agraria. 

3. La modificaci6n de la oferta paragua}~· Prin = 
cipales mercados. 

Finalmente, a manera de conclusi6n del deta-

lle de la producci6n y exportaci6n de los rubros referi--
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ridos como principales, nos parece necesario, recoger a-

qu1 los puntos más importantes anotados a lo largo del de 

aarrollo, que nos posibilite sintetizar las caracter1sti

cas de esta estnlctura productivá en su relaci6n con el -

mercado mundial, y las interpretaciones planteadas por n~ 

aotroa:. a) de. lo .·visto, podemos afirmar que esta estructu 

ra de la oferta de productos de la econom1.a paraguaya. ha 

sufrido un cambio dr&stico: dos productos agr1colas, el • 

algod6n y la soja, sufren importantes alteraciones en su 

producci6n, porque se han incrementado en este decenio . y l"!n 

forma considerable desde 1973, la superficie cultivada, y 

en cierta manera, la productividad para ambos rubros. Ello 

ocurre, a ra1z de las favorables condiciones de la deman

da internacional y los precios. De los dos productos, s6-

lo el primero, el algod6n, es objeto de cierta manipula-

ci6n fabril previamente a su exportaci6n. Esta porci6n c~ 

rrespondiente a la soja exportada, no recibe transforma-

ci6n alguna, y es exportada en forma bruta~ b) los produ~ 

tos de la carne,(carne conservada y enlatada, en extracto 

y caldo, y la carne congelada) principales productos de -

ex.portaci6n, y una de las ramas más importantes de la ma

nufactura del pa1s, son desplazados de la estructura de -

las exportaciones y de la estructura productiva. Inciden 

1 
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en este fen6meno. los cambios en la demanda internacional 

y la baja productividad en que se desarrallaba esta indus 

tria, que afecta a su vez a la explotaci6n de la 9anad~

r1a bovina del pa1s~ c) se advierte cierta diversifica--

ci6n en la estructura de la oferta paraguaya en nuestro -

decenio, desde 1973 en adelante. Esta diversificaci6n se 

halla restringida a la estructura agropecuaria. que tiene 

el pa1s. As1. tenemos,la carne congelada. aunque se halla 

pendiente de la dinamizaci6n de la cle.'nanda. externa: la ma 

dera manufacturada. el cuero curtido, y lá producci6n de 

nuevas lineas de aceites vegetales, y ·la soja, entre los 

productos no tradicionales. En el cuadro 22, se ofrece la 

ilustraci6n de cuanto hemos afirmado en los puntos a,b y 

c. 

Como podemos observar. las fibras de algod6n 

y las semillas oleaginosas, de representar en 1971., el i y· 

el. 2% de las exportaciones total.es. pasan gradu.almente a 

ocupar mayores porcentajes.· y para 1978~ se colocan en el 

primer y segundo lugar de las mismas, con el 35 .8% y el -

16.3% respectivanente. Asi mismo, entre los productos fo

restales, la madera manufacturada. con un crecimiento anu: 

al promedio de 29.2% pasa de representar el 1.7. (en 1971) 

a 6.1% para 1978 en relaci6n al total de las exportacio--



Cuadro No.22 

COMPOS:IC:IeN PORCENTYAL DE LAS EXPORTAC:IONES PA@AGUAXAS, 

términos constantes de 1972. 

Sectoree y 'l'aaa de 
Produc¡to1 principáles/1971 I 1972 I 1973 / 1974 I 1975 I 1976 / 1977 / 1978 /insraroento 

ssuiiliS!li: ASll: 1co;&.51 40.1 44.5 42.3 60.2 60.9 73.5 72.0 67.2 16.3 
Fibras de a19od6n 1.0 4.5 9.1 9.2 14.0. 17.7 . 26.0 35.B . 62.0 
Aceites vegetales 10.0 7.0 6.7 10.3 7,0 7.4 6~0 3.3 - 9.l 
Semillas oleaginosas 2.0 6.0 6.l 12.S 11.S 21.;7 . 21~8 16.3 38.0 
Tabaco 7.1 a.o s.a 7.B 8.2 9"~3 6 ~2 3.9 - 1.2 
Otro a ·20.0 19 ·º is.o 20.3. 20.l 17~4 12.0 7.9 ·- 3..1 
§gs¡S¡g¡: SU1D1dar12 39.1 40.5 42.0 21.3. 23.4 15.0 15 .s 16.4 - 4.6 
Productos de carne 33.2 34.5 35.2 17.3 20.0 12.0 11.B 12.S - 6.2 
Cueros 4.2. 4.2 3.6 2.5 2.5 2.0 2,3 3.2 3.2 
Oltroa l.7 1.8 3.0 1.5 0.9 1.0 1.4 1.0 - 0.3 
Sector '51tli:SUi!iii!. 15.9 ll.3 12.5 15.6 12.2 8.1 9 .e 13.6 5.4 
Maderas en rollos 7.0 1.0 
Maderas aserradas 7.0 8.5 10.4 13.4 9.6 6.0 7.8 7.3 9.0 
Mad. manufacturadas 1.7 1.7 2.1 2.1 2.4 2.0 2.0 6.1 29.2 
Otros 0.2 0.1 o.o 0.1 0.2 0.1 o.o o. l. - 4 .. 6 
§1s~¡;·minsH1 0.7 0.3 0.2 0.6 0.3 - 7.3 
OS¡¡:o¡ • . ~~¡ji 3.~ ~.o 2.J ~.a ·3,4 ~~7 a.a i1.1 
T O :J: A L : 100.0 100,0 lºº·º 100,0 · l.OQ 1 0 ioo 1 0 ¡00 1 0 ¡00 1 0 8·,0 
Fuente: Paraguay Econ6mico, No. 7, afto 1979. Publicaci6n derBPD. Asunci6n 1-' 

U1 
o . 
1 
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Por otro lado, el desplazamiento de los pro-

du~tos de la carne del prim.~r lugar de las exportaciones 

paraguayas, cuando en 1971 representaban el 33 .2%, pasan 

para 1978 al 12.5%, y como se podrá recordar, a niveles 

más insignificantes para 1980. N6tese, además, la depre-

si6n de los niveles de participaci6n de los aceites veg= 

tales, y otros productos agrícolas, provenientes de los 

cultivos permanentes,. principalemte anotados en otros. 

Como lo hemos visto, se ha retornado a la --

producción agropecuaria, a la explotaci6n de los recur--

sos naturales de la agricultura, pero esta vez, con base 

·a la utilizaci6n más intensiva del capital como proceso 

que se implanta.en forma desigual, alrededor de ciertos 
'?: 

rubros de gran demanda internacional. El capital extranj!:: 

ro, en sus fracciones monopólicas más dinámicas, constitu 

ye el factor "dinamizador" de esa nueva modalidad de pr~ 

ducci6n y acumulaci6n. 
' ' c. ¡o,-. 

Las modalidades específica $,concretas, en la 

· cual insistimos en nuestra indagación, no constituirán si-

no las condiciones en las que se da las respuestas concre-

tas de la econmía paraguaya, a lo que se desarrolla en el 

decenio de los setentas a nivel de la economía mundial, co 
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mo la nueva divisi6n internacional del trabajo. 

Vinculada entonces, a las exigencias de la reno

vada demanda internacional y regional - aqu1, de la eco

nan1a brasi1efla en especial - para la producci6n de pro

ductos agropecuarios, primarios, incluida la madera, la -

nueva estructura de la oferta paraguaya al mercado exter

no, incide en forma considerable en la estructura econ6mi 

ca en general, está es, en las modalidades de producci6n 

y reproducci6n. En este sentido, no es fortuito, ni lo ~

consideramos un fen6meno aislado el cambio Óperado a ni-

vel del mercado exterior para esta econom1a. Obs6rve el -

cuadro 23,para una mayor comprensi6n de lo afirrcdo. 

En este decenio, nos ilustra el cuadro,'los merca

dos m&s din§.micos para las exportaciones paraguayas son: 

el japonés, el brasile~o, y el bloque del Mercado Comdn E 

uropeo. as1 como el regional, inscripto en la ALALC. En -

realidad, la ALALC, incluida. la Argentina y el Brasil, es 

el. mercado regional m&s importante para la oferta paragu~ 

ya1 pero, debido al peso de los dos mercados mencionados 

y el desplazamiento del mercado argentino por 

el brasilefto, se anotan en forma separada. 

Otro fan6meno destacable es, que el Mercado Comdn 

Europeo, para fines del periodo sigue siendo importante,

pero, en 61 se ha dado un cambio significativo: de ser el 



Cuadro No. 23 

EXPOR~ACXQNE~ PARAGUAYA~, segiln pa 1.ses compradoras, en valores 
constantes- de 1972 

Tasa de 
Paises 1971 / l.972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 I 1977 I 1978 /incremento 

Argentina 21.5 23.3 21.5 21.0 21.0 8.2 15.0 11~2 - 9.0 
Alemania 4.3 14.0 17 .o 12.0 13.0 11.0 12.2 17.3 22.0 
EE.UU. 11.2 13.0 12.2 13.0 a.2 10.0 13.0 9.2 - 3.0 
7.ngl.aterra 4.2 7.4 7.0 a.o l.l.O 6.0 a.o 8.6 10.6 
Holanda 2.0 2.4 4.1. 5.5 6.0 14.l 17.0 10.S 31.0 
Brasil. o.a 0.7 2.2 2.5 2.0 4.3 7.0 11.4 45.6 
Francia 2.0 2.0 2.0 4.0 s.o 5.3 5.4 2.0 - 2.2 
Jap6n o.s o.a o.e o.5 2.0 3.0 2.0 13.3 59.0 
Uruguay 1.3 0.4 o.e 0.9 0.9 4 .l. 5.0 2.3 12.0 
Es pafia 3.0 3.2 2.3 1.4 2.0 1.5 2.0 3.0 1a.o 
Otros·. 19 .o 17.5 20.s 28.0 25.3 26.3 28.2 28.S 6.0 

Totales: 70.0 84.7 90,4 96,8 96,4 93.8 114,e 11.7 ,3 ª·º 
F!;all!:!i•= Paraquay Econ6mico, No.7, pág.5, nov iembra de 1979. Publicaci6n del BPD. 

Asunci6n, ParaC)Uay. 

.... 
U1 
w . 
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principal mercado para las carnes paraguayas. a princi--

pios del periodo. se ha transformado en uno de ios prin

cipales compradores de las semillas oleaginosas, el cue

ro y el tabaco paraguayos. Sin duda, la nueva y renovada 

oferta paraguaya ha sido determinada. en gran medida, 

por la renovada demanda de los centros capitalistas. 
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CAPITULO V: LA PRODUCCION EN SU CONJUNTO. ESTIMACIONES Gfi 

NERALES DE LAS AC'l'IVIDADES LIGADAS AL SEC'l'OR I, DE LA PRO 

DUCCION DE MEDIOS DE PRODUCCION YAL SECTOR II DE PRODU--

CCION.DE MEDIOS DE CONSUMO. 

En el. capitulo anterior, hab1amos privilegia-

do el anllisis de los principales productos de exporta---

ci6n, a f1n de determinar el eje de productos alrededor -

del cual se centra el. proceso mAa dil\Smico de acumulaci6n 

de capital de la aconom1a paraguaya. 

Ahora, en este capitulo, vamos a ampliar nue! 

tro an&l.isis: para ell.o abarcaremos la producci6n social 

en su conjunto, dentro del cicl.o de loa setentas. A ese· -

fin, agruparemos todas las actividades produ= 

tivaa en dos sectores, los m6s importantes, de la produ-

cci6n social: a) el grupo de actividades cuya producci6n 

eat6 destinada al consumo productivo social, esto ea, bie 

nes·de capital, materias primas, intermedias, inatalacio-

nes e instrW11entos diversos de trabajo, etc. y, b) el. --

grupo da actividades cuya producci6n se dirige al consumo 

social individual, como alimentos, vestidos, viviendas, -

ect. 

En una palabra, en este capitulo, vamos a ob-
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servar la evoluci6n y la organizaci6n del mercado interior, 

tomado liste en el sentido "del desarrollo de la producción 

mercantil y del capitalismo", basado en la divisi6n social. 

del trabajo*. Pero, nuestro objetivo no es el. hacer aquí -

un estudio exaustivo del mercado internu, tema que justif~ 

ca una investigaci6n aparte, sino el analizar el espectro 

de la producción organizado en los dos sectores más impar-

tantea de la demanda social, sector I y sector II, desde -

la 6ptica del proceso de acumulación social. Por ello, nos 

interesan las ramas que se han desarrollado dentro de cada 

sector en este decenio, as~ como.observar las que se ha---

llan desplazadas o rezagadas; respecto a los primeros, con 

lo cual llegamos a anotar las distintas ramas que lo conf~r 

man, acercándonos a las características específicas que es 

ta función social del capital asume en la economía paragua 

ya. 

En el primer capítulo de nuestro trabajo, ha--

bíamos resaltado la necesidad de que el análisis del proc= 

so de reproducci6n social, desde el punto de vista del ca-

(*) Lentn. V.I., El desarrollo del capitalismo en Rusia, -
capitulo I. Edición de Cultura Popular. Mlixico, 1977, 
pSgina 15-17. 
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tal social., observa l.a dirección que toma la producción 

en tanto valor de uso que satisfaga la demanda socia~ ce 

bienes de producción y bienes de consumo, aa mismo tiempo 

que, como producción de valor y pl.usvalor susceptibl.e de 

ser capital.izado, cumpl.a con el fin último de toda produ-

cci6n capitalista: maximizar 1as ganancias y acrecentar 

el. capital. social.. 

Veamos, entonces, ahora, todo aqul!llo rela 

cionado al sector I de nuestra economia. 

l. Estimaciones del coniunto de actividades li 

das al Sector I, de producción de bienes de producci6n.Ca 

raceteristicas. 

Este sector tiene importancia decisiva en -

todo el. sistema económico. En e1 capitalista, y de acuer-
•. 

do a sus leyes de acumul.aci6n, es la base de la ac•.imula--

ci6n en escala cada vez m~s ampliada. Asi mis~o, es la ba 

se de la expansi6n del. mercado interno. 

La producci6n de rnercancias como medio de -

obtener valor y pl.usvalor, y su potenciamiento, necesita 

incorporar al proceso de trabajo medios de producción, -

tecnologia, que impulsen la expansión productiva, lo que 

a su vez acelera el. proceso de acrecentamiento del. capi-
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tal a través de las fuertes inversiones en la producci6n 

de dichos medios de producci6n, que en suma se traducen 

en la capacidad productiva de la econom1a. 

Es por ello, que el capital invertido en la -

p:oducci6n de medios de producci6n, crece más acelerada-

mente que el capital invertido en.bienes de consumo,ello 

dentro de un proceso de desarrollo capitalista. En este 

sentido se puede preguntar: ¿qu6 ocurre bajo las cond~-

ciones de la econom1a paraguaya?. Y podemos seguir inte-

rrogAndo, desde· la·· pxOducci.en, ¿qu6 sucede alrededor del 

Sector X de :nuestra econom1a?,¿qu6 tendencia nos muestra 

En el cuadro. 24, tenemos una estimaci6n de las activida-

des que se hallan ligadas al Sector :I, en el periodo co-

rrespondiente a 1971-1978*. 

En t6rminoa del valor de cambio producido, --

las cifras totales anuales, dentro del ciclo referido, -

registran, como podemos observar, una tendencia al incre 

(*) Esta estimaci6n debe ser tomada en forma aproximati
va, y bastante general. De ser estrictos, deber1amos sub 
atraer los montos que corresponden al consumo individual 
como en el caso de las construcciones. S6lo en el caso -
de la Electricidad bemos substra1do alrededor del 60% -
del total correspondiente al consumo "residencial". Nues 
tros registros abarcan el ciclo 1971-1978, tomados de -= 
las estad1sticas del Anuario de NN.UU.,con lo cual uni-
formamos criterios. 
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ESTIMACIONES DE LAS ACTIVIDADES LI:GADAS AL SECTOR I, DE PRODU 
CCION DE MEDIOS DE PRODUCCION. COEFICI.ENrE SECTOR I/PI.B, EN -
PORCENTAJES, en millones de ~s. constantes de 1972. 

Ramas 1971 / 1972 / 1973 / 1974 /1975 / 1976 / 1977 / 1978 / % 

l. Miner1a y extracci6n 
2. F&b., prod. qu1mioas, 

petr6qu.i.mices,carb6n 
pl6stico. · 

3. Fáb.minerales no me
tálicos,excepto car
b6n y .petr6leo. J/ 

4. Prod.m6talicos,máqui 
nas y · equi:pod eléc • 
de transp •• yotros e
quipos profesionales 

5. Ind. básicas de metá 
les 

6. Electricida(l y agua2/ 
7. Construcciones .J:/ 

TOTAL: 

191 

l.404 

574 

561 

26 
479 

2,474 

212 

1.541 

520 

'538 

29 
581. 

2.533 

200 

1.803 

540 

se9 

27' 
734 

2.950 

229 290 

l..679 l. 779 

649 791 

610 624 ' 

29 31 
893 l.020 

3 ,370 4,081 

410 

2.039 

917 

644 

36 
1.341 
4.800 

509 

2.328 

l.080 

782 

36 
1.459 
6.320 

584 15 

2.444 7 

1.134 9 

821 5 

38 5 
l.880 19 
a,~40 ·16.4 

5.709 5.954 6.843 7.459 8.616'' 10.187 12.514 15.241: 13 

Producto Interno Bruto: 92.160/96.899/104.499/113.151/118.840/127.772/142.858/157.564 
Sector l'./PXB 6.19 6.14 · 6.54 6.59 7 1 25 7 197 ··e,76 9.67 

Fuente: Con base al Yerbook of National Accounts Statistics,1979,Vol.:t,,Individual Co
untry data. u .N ~, 1980. 

l/Cifras totales 
~/Cifraa dismin'-'1das por la·substracci6n de alrededor del 60% correspondiente a la --

prodclucci6n destinada al uso residencial, o consumo individual e ' 

.... 
en 
Q . 
1 
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mento, más marcada en la segunda parte del. periodo. Si en 

l.971, el val.or total. producido por el conjunto de estas 

actividades fué de~·- 5.709 mi1l.ones, para 1978 fué de 

.:~•· l.5.241 mil.lonas, es decir, en este lapso l.a producción 

del. Sector. I, sufre un incremento en sus nivel.es de más -

del. dobl.e, 167%, a una tasa promedio anual. del 13%. 

El coeficiente de rel.aci6n entre el. val.or de 

la· producci6n total del Sector :t y el PIB gl.obal nos da l.a 

idea de l.a magnitud de lo que acabamos de anotar: a princi 

piós del periodo este coeficiente era igual a 6.19%, lo -

que sin duda dice mucho sobre la poca relevancia del. sec

tor de medios de producci6n dentro de la econom1a para~ 

ya. Observamos sin embargo, que esta relaci6n sufre al.te-

'raciones positivas a lo largo del periodo, a través del 

cual ll.ega, para 1978, a un porcentaje igual. a 9 .• 67%, es 

decir, que el lapso observado, l.a rel.aci6n Sector I/PIB 

global. aument6 en 3.5 puntos. 

Por otro lado, y en términos del. val.or de uso 

producido, del tipo de medios de producci6n generados en 

este sector, tenemos que en el. siguiente cuadro,25, pode

mos observar mejor. tanto el detal.le C.e las ramas de pro

ducci6n como el porcentaje correspondiente a cada una de 

las mi.amas, respecto del. PIB global y establ.ecer la impor 
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cia relativa de 6stas respecto del sector mismo. Vayamos 

aqu1, por parte. Asi, tenemos: a) Construcciones, ren---

gl6n del tipo de bienes de capital pasivo, es decir, .--

que no interviene directamente en el pro~eso de trabajo 

y no lo altera suficientetitente, es el ren9l6n m6a impor 

tante de nuestro Sector I, y que abarca entre el 43 y el 

55% del valor total producido· en e1 conjunto del sector, 

entre principios del per1odo y 1978. Siendo uno de los -

más dinámicos, logró duplicar su importancia relativa --

•aspecto del PIB global: de 2.68% pasa*a 5.29% para 1978 

Este dinamismo remarcable prácticamente de! 

de 1973, es un fenómeno explicable por la expansión de -

la demanda ejercida por la construcci6n del complejo hi-

droeléctrico binacional, Paraguay/Brasil, conatru1do so-

bre el R1o Paraná, desde 1975, que debe eatar conciu1-

da hacia 1983, y que tiene proporciones gigantezcas**. 

(*) Incluye la Pr-oducci6n destinada a reaidencias,que -
por la fa1ta de indicadores correspondientes,no lo hemos 
substra1do. Suponemos que éstos abarcaron alrededor del 
50%,y que han tenido un conslderable crecimiento en.este 
decenio. De todas maneras,el rengl6n seria el m6a impor
tantedel sector y serian válidas las tendencias observa
das. 
(**) Para tener una idea de la magnitud de la obra ITAI
PU, observemos algunos datos: la capacidad instalada de -
dicha planta será de 12.5 millones de KW y una capacidad 
de 9eneraci6n de alrededor 72.000 GWH/afto. Esta estimada 
como la mayor del mundo.Su costo total ea de alrededor -
de 10 mil millones de d6lar.es americanos. En la etapa de 
su construcción más álgida (1979) requiri6 de una inver
sión diaria de 4 millones de d6lares. 



Cuadro No.25 

SECTOR IíPIB. COMPOSICION PORCEN!'UAL 

1971 L 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 

l. Miner~a y extracci6n 
2. F6b.de prod.quin\ica,pe

troq. y plástico,caucho 
3. Fáb.de minerales no-mét& 

licos,excepto carb6n y -
petr6leo. 

4. Proauctos metálicos y e
quipos eléctricos de tra 
nsporte y otros eq.prof. 

5 • Ind ~b&sie:a de metales 
6. Electricidad y agua 
7. ConstruC:ciones 

0.21 

1.52 

. 0.62 

0.61 
0.03 
0.52 
2.68 

0.22 

1.59 

0.54 

O.SS 
0.03 
0.69 
2.61 

6).19 6.14 

Fuente: calculado por nosotros. 

0.19 

l. 72 

0.52 

0.56 
0.03 
0.70 
2.82 

6.54 

0.20 

1.48 

0.57 

0.54 
0.03 
o.so· 
2.98 

0.24 

1.50 

0.66 

0.53 
0.03 
0.86 
3.43 

7-.25 

0.32 

l.59 

0.72 

o.so 
0.03 
1~05 
J;,,76 

7,97 

0.36 

1.63 

0.75 

O.SS 
0.03 
l.02 
4.42 

0.37 

1.55 

0.72 

o.s2 
0.02 
1.19 
S.29 

e .76 · g .66 

.... 
O\ 
w . 
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Adem~s, por las obras de apoyo requerida por la hidroel6c 

trica JacyretA,(Argentino/paraguayo), tambi6n sobre el --

mismo r1o, aguas abajo, iniciadas a fines del decenj,.o*. 

Por otro lado, se encuentran las constan~es de las obras 

de infraestructura emprendidas por el Estado paraguayo en 

este decenio,(nuevo aeropuerto internacional, puente so--

bre el r1o Paraguay que une la Regi6n Oriental con la o-

ccidental del·pa1s, el desarrollo de la red vial, ate.). 

Por ültimo, y aunque sospechamos su escaso relevancia 

pero con una tendencia creciente. citamos las cifras que 

incluyen edificios e instalaciones para unidades product_!. 

vas y de almacenamiento requeridas por la expansión de la 

producci6n social**. 

Esta importante alteraci6n en los niveles de 

producci6n da la rama de construcciones, explica induda--

blemente, a su vez, el hecho, de que por un lado, hayan -

(*) Jacyretá: obra hidroeléctrica emprendida por Paraguay 
y Argentina1 en condominio, formalizada desde 1973, paro i
niciada en 1980, las obras auxiliares. Su capacidad insta 
lada sarA de 4.06 millones de KWH, y la generacl6n de 18-
mil gigawat-hox·a-afto, con un costo estimado en 7 .068 mi-
llenes de d6lares. Su funcionamiento esta previsto para -
fines de los ochentas. 
(**) La inversi6n fija en construcciones aignific6 el se2 
manto m!s importante de la F:IBCF del decenio. 
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proliferado en este decenio los consorcios y firmas cons 

tructoras liderados, unas veces, por el capital nacional 

y otras, con mayor frecuencia, por el capital extranjero 

qua •mpez6 asociándose con los grupos nacionales o se 

han desarrollado con independencia*, y por otro lado, el· 

considerable incremento de la fuerza de trabajo empleada 

en este rengl6n que ba logrado incluso una relativa y r! 

pida consolidaci6n gremial**i b) Del tipo de materias --

primas y productos intermedios, tenemos: l) el rengl6n -

de fabricaci6n de productos qu1micos, petroq~icos1 car 

b6n, caucho y plSstico, que ocupa el segundo lugar den--

tro de las actividades del conjunto del Sector X. Entre 

una proporc.i6n del 24.5% (1971), que tiende a disminuir 

según nuestros registros, y el 16% (1978), lo que en re-

(•) Hay que tener en cuenta que se trataba de cubrir tan 
to la demanda de las hidroeléctricas como de las activi= 
dada• productivasy,la demanda de residencias. El sector 
p(iblico increment6 en forma , considerable su propia inver 
ai6n en construcciones, yl\a contratado, ademia, consor-
cioa extranjeros para la .raalizaci6n de las obras, (P.E., 
Ho.19,Aaunci6n,l980. 
(**) El Sindicato nacional de trabajadores de la Constru 
cci6n, SXNATRAC, aurgi6 fuera da ~os esquemas oficiales
a.. la Central Obrera, y conaigui6, relativamente, un fu
erte poder de negociaci6n, aa1 logr6 una lagialaci6n de 
amparo, mejores salarios (por escalaf6n) e influir conai 
derablamante en la lucha por la democ:ratizaci6n de la -= 
Confadaraci6n Paraguaya de Trabajadorea,CPT, controlada 
por al gobierno. 
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laci6n al PIB resulta entre el l.48 y el l.72% para pri~ 

cipios del periodo y 1978. En este grupo productivo. la 

petroqu1mica. que comprende básicamente l.a ref inaci6n de 

petr6leo crudo, (importado en su totalidad). es la indus--

tria más importante. relativo a su nivel. de operaci6n*. 

Los incrementos de precios sufridos con har-

ta frecuencia por el conbustible refinado, el desal:mteci 

miento de dicho combustible, en los dltimoa aftos, como -

la creciente importaai6n de petróleo refinado, no son --

sino evidencias de la escasa productividad de esta indus 

tria, que se mantuvo más de 15 afios con las mismas condi 

cienes de producci6n, a pesar de la importancia crecien-

te de los hidrocarburos para la sociedad paraguaya**. 

(*) El pa1s cuenta con una s6la planta de refinaci6n de 
petr6leo, con una capacidad ele 7.500 barriles diarios. 
l>esd~ mediados de la década del 60 hasta fines de 1980, 
estuvo esta rama bajo control. monop6lica privada, otor
gado por el Estado a la firma franco-argentina REPSA .En 
1980 el Estado paraguayo se hizo cargo del 60% de las a 
ccionaa dei capital. a una nueva empresa.llamada PE'l'llOPAR 
incorporando con el 40% reatante a RBPSA, que de esta -
manera di6 fin al monopolio privado. 
(**) El aumento del uso del petr6leo es rel.ativamente -
recienta en l.a sociedad paraguaya. A fines del decenio 
de los 60s.,los derivados del petr6leo cubrian poco más 
del 20% de la demanda ener96tica del pata. Para fines -
de nuestro decenio 6sta proporci6n sobrepasa los 25%. 
Canese,Ricardo,1980:17, y P.E.,No.22,1980:3 y 8. 
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La producci6n del alcohol absoluto iniciada en 

el pa1s desde fines de octubre de 1980, viene a diversi-

ficar 1a oferta en este rengl6n. Dicho combustible es a-

qu1 obtenido de la caña de azticar, mediante procesos de 

comprensi6n y destilaci6n, y es destinado como combusti-

ble automo~or en forma pura, y combinada con la gasolina 

En este sentido, cabria más bien su referencia como un -

bien de consumo, pero, si lo anotamos aqu1, es para indi 

car o referirnos con ello, por un l.ado, a la limitante -

de 1a nueva oferta que vendr1a a substituir parcialmente 

la importaci6n del. petr6leo, destinado al consumo automo 

tor -consumo individual- no as1 el de consumo productivo 

(de uso industrial., ·transprote y maquinarias agr1co1as) 

de mayor importancia relativa para la econom1a. Por otro 

lado, un punto estrechamente relacionado con el punto a~ 

teri.Dr, constituye la restricción que de cierta manera 

impone la estructura agropecuaria predominante en esta -

economia. De hecho no es fácil imaginarse lo qÜe una pr~ 

ducci6n de alcohol a mayores escalas signifique para la 

agricultura paraguaya, que provee la materia prima para 

esta industria*. 

(*) La primera y única planta en funcionaminto comentada 
mAs arriba está utilizando la caña de azúcar para obte-
ner alcohol. Podr1a utilizar también la mandioca o yuca, 
como otros productos agricolas como el sorgo, ma1z,etc., 
que al parecer resultar1a más ventajosa,pu~s tendr1a ma
yor rendimiento: de una tonelada de mandioca se puede ob 
tener entre 175 y 180 litros de alcohol, mientras que de 
de una to ne lada de caña de azticar, se obtinee entre ..• 
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2) El. rengl6n el.ectricidad y agua, cuyo valor de prg 

ducci6n (del cual alrededor del 75% corresponde exclusi-

vamente a electricidad) registra una tendencia al incre-

mento y se constituye en una de las ramas m&s din6micas 

junto con la construcción, al crecer a una tasa del 19% 

como promedio anual (aproximadamente 22% para la elec--

tricidad). 

A este grupo le corresponde entre el 8 y el 

12%,(1971/1978 respectivamente) del valor generado en -

el conjunto del Sector I, y relativo al PIB global, el 

.0.52 (1971) y 1.19% (1978). 

Dada l.a importancia de ·la· el.ectricidad, to-

memos únicamente esta rama. En t6rminos del. valor de •. 

70 a 75 l.itros del. carburante. Ahora bien, tanto la ca
fla de azúcar como la mandioca son dos rubros muy impor
tantes de producci6n y consumo para el. pa1s: en 1979, -
la producci6n de la cafta de azúcar y la mandioca fueron 
de 1.287 y l..888 mil toneladas respectivamente, que cu
bren la demanda de a1imentaci6n y forraje, utiliz.ando -
para el cultivo, una superficie aproximada de 49. mil. y 
122.60,9 hect6reaa de tierra respectivamente. Posterior
mente .olveremos a tratar sobre estos productos. Lo que 
s1 queremos plantear aqu1 es que la primera planta _de -
alcohol, al. funcionar a su plena capacidád, precisa de 
unas 2 mil. toneladas diarias de cafta de az1ícar, y cale~ 
lese, en el. caso de la mandioca. Ambos rubros util.izan 
mucha fuerza de trabajo temporalmente, pues no se halla 
mecanizada aún sus procesos de producci6n. (Extra~dos -
de P.E.,No.21,XII,1980:3 y del informe al CEPCIES,ob.cit. 
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uso producido, el v.olumen de producci6n a inicios del ~ 

r1odo fÚ6 de 246 mil KWH en 1971, pasando para 1979, a ~ 

na producci6n d,e 772 mil KWH, es decir tuvo un incremen-

to de 214% en ese lapso. Igualmente, la capacidad insta-

lada evoluci6n6 en esa direcci6n, pu6s a principios del 

dec9nio ella equival1.a a 128.000 k i1ovatios y para 1979, 

ea de 262 mil kilovatios e.n lo que respecta s6lo a la 

porci6n atendida por el Estado. Bajo el autoabastec~ie~ 

to se encontrababa a1rededor del 18% de la capacidad in! 

talada total, porcentaje que sin embargo, tiende a dism_! 

nuir debido a 1a dinamicidad de la inversi6n pó.blica,que. 

entre 1973/1977 destinaria un promedio de 27.8% de la -

inversi6n fija de capital total a este rengl6n producti-

vo de infraestructura*. 

Tambi6n, podemos seflalar que por el lado de 

1a demanda, ésta se vi6 dinamizada a tm vés de la prove-

niente de 1a construcci6n del complejo hidroeléctrico x-

taip(i, que hemos mencionado m&a arriba, para cuyo efecto 

suministrar1a a1rededor del 6% de la producci6n total**. 

(*) Rodr1guez Silvero, 1980:27 

(**) En Paraguay Econ6mico,No.5,diciembre de 1979. Publi 
caci6n del Banco Paraguayo de Datos. Asunci6n. 
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Además, en este decenio se hab1a implementado el progra-

ma de expansi6n de la electrif icaci6n del interior del -

pa1s. Aqu1 es necesario aclarar que a principios del de-

cenio s6lo se hallaba con swninistros de ~nerg1a eléctri 

ca. la zona metropolitana, AsunciOn y sus alrededores, y 

unas pocas ciudades del interior, atendidas por usinas -

de dominio privado*. 

A~n as1, en los ~ltimos aftos del decenio se 

vivir1a una situac:i6n de crisis de generación y suminia-

tro de la energ1a hidroeléctrica, por lo cual se impuso 

una virtual alza en el precio de la energ1a, al entrar 

en vigencia un "sobre precio tér:ninco", para todos los -

tipos de usuarios con diferentes tarifas, de 8.42 ~s., -

desde mediados de 197.7, originalmente por efecto de la 

merma del caudal del r1o Acaray donde se halla 

instalada la citada hidroeléctrica, pero al rr.antenerse 

dicho precio hasta diciembre de 1979, no dej6 duda que -

con ello se estaba cubriendo la deficiencia productiva 

(*) El Estado suministra l!energ1a eléctrica principal-
mente a partir de una hidroeléctrica, Acaray, que funci~ 
na desde 1968, que cuenta con un embalse co~pensador que 
al parPcer constituye una carga costosa para el sistema, 
comprobado por el precio llamado "sobre precio t6rmico", 
vigente entre 1977 y 1979. Las dos usinaa t6rmicas, a -
gas oil, se mantiene~para casos de emergencia. 
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de esta rama*. 

Es precisamente en este rengl6n. que el Es-

· f:ado paraguayo viene impiementando dos de los tres pro-

yectoa hidroeléctricos binacionales existentes, con el -

~aail (1), y con la Argentina (2). a los cuales nos es-

tuvimos refiriendo marginalmente más arriba. 

Con la aituaci6n que presenta el rengl6n e-

nerg6tico. y concretamente la electricidad a fines del -

decenio. con la puesta en marcha de Itaipti, la hidroel6~ 

trica Paraguayo/Brasilefla, cobra toda su importancia en 

relaci6n a la econom1.a paraguaya, ?-znportancia que no qu_!. 

so ser visualizada sino parcilmente por .1el Estado, su -

grupo negociador y administrador de la empresa Itaip(i. 

(*) Paxece remota la posibilidad que el Estado subsidie 
el uso de la energ1a ñidroel6ctrica. La polttica tarifa
ria de la Administraci6n Nacional de Electricidad, ANDE, 
obedece al criterio de que· "los ingresos de la explota-
ci6n deben permitir a la ANDE, cubrir todo• lo• gaetoa -
de explotaci6n y obtener una rentabiiidad razonable so-
bre laa inveraionea afectadas a las actividades de abaa
tacimiento el.6ctrico, a fin de asegurar a la empresa la 
diaponil:>ilidad de los recursos necesarios para la aten-
ci6n de los compromisos provenientes del endeudamiento -
externo, y para la normal expansi6n de sus servicios". 
(Plan de Desarrollo Econ6mico y Social, ob. cit.,PAg.87.) 
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Nosotros !.)ensamos que este pur.to, la producci6n 

de la energia eléctrica en gran escala, ~· su utilización 

o exportaci6n, o bien su utilización parcial y su e>CFC>rtaci'6n,presenta 

nudos problemllticos de fundamental importancia a ser re-

sueltas pbr la sociedad paraguaya, y que nasta el ~omen-

to aparecen como pendientes de la decisic6n que el Esta-

do paraguayo manifieste con la presentaci6n a l.a empresa 

de Itaipú,del Cronograma de utilizaci6n de la energ1a, -

tal como está establecido en el Trat"ado y sus anexos. Es 

te punto lo 'desarr'ollaremos detenidamente' en el. capitulo 

referente a la acé::'i6n Estat~l. 

3) Finaimente, ·ten'emos los otros dos renglones 

que proporci~nan básic~mente rn~dios de producci6n a las 

cons.trucciones: el de fabricación de minerales no metáli 

cos (cal y cemento porland), y el de miner1a, que com--

prende la e~plotaci6n de piedras calizas,. brutas, tritu

radas, (común y seleccionadas} pedi'egullos (común y sele

ccionados). Sólo en ia segunda mitad del decenio se ob

serva en ambos renglones tendencias al creci.raientc de la 

producción, que por supuesto están relacionadas al. auge 

de la construcci6n. Para el conjunto del Sector I, estos 

dos renglones significan alrededor del 13 ~· 11%, en los 
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aftos 1971-1978, aunque para el caso de la fabricaci6n de 

cal y cemento tiende a la baja, de 10% en 1971 a 7.4% pg 

ra 1978, mientras que la miner1a se mantuvo alrededor 

del 3% con ligera tendencia al aumento, lo que respecto 

al PXB global da una relaci6n bastante insignificante co 

mo puede verse en el cuadro 25, de o.62 y 0.21% (1971), 

y o. 72 y 0.37% (1978) para la fabricaci6n de minerales -

no metSlicos y la miner1a respectivamente. 

El escaso dinamismo del reng16n de fabricaci6n 

de minerales no metilicoa.. pese a la dinSmica ·de 1a de--

manda ejercida por las construcciones, tiene su explica-

ci6n en .el hecho de que no obstante la evoluci6n positi-

va de la producci6n y la capacidad insta1ada de la plan-

ta estatal XNC-Vallemi, que monopoliza este rengl6n¡ és-

ta no fu6 suficientemente din&mica para seguir el ritmo 

impuesto por dicha demanda, pues en éste periodo se du--

plic6 la producci6n de cal y cemento, tanto en términos · 

de1 valor de uso como del valor de cambio producido*, a-

si como la capacidad instalada de la p1anta tuvo un au--

mento: de 100 toneladas anuales a principios del periodo 

pas6 a 200 mil toneladas anuales. 

(*) Datos del Bo1etin Estad1sticos del B.C.P.,No.27, mar 
zo de 1981. 
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Sin embargo, se present6 aqui una diversificación 
...... 

de la oÍerta de bienes en la misma industria XNC/Vallem1 

estatal. Desde 1980, se puso en marcha una planta produc 

tora de cal agr~cola, con una capacidad instalada de 250 

mil toneladas anual.es*, con lo que se lograr1a sub sis--

tuir la oferta de esta producción proveniente de las im-

portaciones. 

c) Por ftltimo, tenemos los medios de producci6n -

del tipo de medios de trabajo: herramientas y equipos e-

l6ctricos, de transporte y otros equipos profesionales, 

con un escas1simo nivel de producción y escasa dinamici-

dad,con tendencias incluso a disminuir respecto del con~ 

junto del Sector :t (de un 9% en 1971, pasa a 5% para el 

afio 1978) • l:gualm.ente, la industria de metales básicos,-

como 1os de hierro y accesorios y los no ferrosos con el 

nivel. más escaso de producción del Sector. 

Recuérdese que este renglón es el que produce ia -

parte activa del capital fijo, y que incide directamente 

en l.a productividad del trabajo, en su incremento, en •• 

(*} Extra1do de Paraguay Econ6mico, No.19,p§gina s. Pu
blicación del Banco Paraguayo de Datos, Asunción. 
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los sa1tos cuantitativos y cualitativos de la producción 

y de la acumulación propiamente capitalista. Como pode--

mos observar, en el caso de la econom1a paraguaya, repre 

senta el rengl6n más insignf icante de la producci6n del 

Sector J:. 

Ciertamente si no lo produce internamente, lo -

puede importar. Pero, no es éste el. caso de la econom1a 

paraguaya, que tiene un débil nivel de industrializaci6n 

En s\lma, hemos observado un Sector J:, de poca relevancia 

que tiende a incrementar su peso relativo en la produ--

cc i6n social ·(véase el coeficiente Sector I:/PI:B global y 

su tendencia al incrementol. Este incremento, se da con 

base a la dinamización fundamental de las construcciones, 

el rengl6n m6s importante del Sector, seguido de la rama 

qu1mica petroquimica y de la rama electricidad. Pero, en 

realidad, es la fuerte inversión en la hidroeléctrica t .... 

taip(i, en la rama electricidad, tendiente a su próducc-.;;. 

i6n y exportaci6n en gran escala desde el decenio de 109 

ao's., la que en última instancia na dinamizado la deman"'Í 

da global de la economia paraguaya, y particularmente, -

las construcciones. 

Además de la tendencia general al incremento ••• 
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presenta también, cierta diversificaci6n (casos como el 

alcohol absoluto y cal agr1cola hacia fines del periodo), 

bajo la participaci6n activa de la inversi6n p(jblica. De 

esta manera. al Estado paraguayo le corr~aponde un papel 

de promoci6n y liderzgo en el desarrollo de loa renglones 

de la producci6n infraestructural (electricidad. cal y c~ 

mento. y últimamente, producci6n de derivados del petr6-

leo, alcohol y cal agricola) • 

Hasta d6nde, lo visto aqui, corresponde a una -

ise - incipiente - del desarrollo capitalista de la eco

nomia paraguaya, y hasta d6nde, pueden .constituir éstos, 

caracteristi.cas especificas de ese desarrollo, es decir, 

especificidades de.un patr6n de acumul~ 

ci6n determinado?. Sobre ello iremos indagando en cada ª! 

pecto desarrollado en nuestro trabajo, tomando en conside 

raci6n.tanto la estructura como las formas de func~onamieD 

to de la producci6n social. 

2. Estimaciones de las actividades ligadas al -

Sector XX, de producci6n de bienes de con1umo. 

También en este caso, presentamos, en el cua 

dro No.26, estimaciones aproximadas del valor de la produ 

cci6n del conjunto de las actividades ligadas a la produ-



Cuadro No.26 

ESTIMACIONES DE LA PRODUCCION, EN ACTIVIDADES LIGADAS AL SECTOR II, 

DE MEDIOS DE CONSUMO, en miliones de ~s. constantes de 1972. 

RsamS!§ 1971 L. l.972 L. 1973 ¿ 1974 ¿ 1975 ¿ 1976 t. 1977 L 19'8 ¿ % 

l. ·Prod~agr1cola,ganadera, 
forestal,cazá y pesca. 32150 33395 36295 39645 41186 43229 47296 50140 5.7 

2. Manuf.de a1imentos,be-
bidas y tabacos. 7692 8364 8233 9113 8662 8995 10298 11407 5.0 

3~ F'1>r.de téxtiles,vest~ 
do1· cuero. 2203 2399 2607 2896 2829 •2909 3909 4105 a.o 

4. ::tnd.de:la madera,mue--. 
' bles . y accesor.ios. 1017 1126 1342 1641 1816 1619 1988 2087 9.4 

s.· Manuf.~e papél,imp. ag. 
y conexas 323 300 302 324 379 334 401 421 3.4 

6. Viviendas 2514 .2599 2753 2900 3108 3360 3639 3959 5.8 

'?cita l Sectcir :t::t 45899 48183 51532 56519 57980 60448. 67531 72119 5.8 

PIB globa1 92160 96899 104499 1.13151 118840 127772 142850 157564 6.9 

§151tor ¡¡¿P¡B 42 1 80 ~.72 49 .30 ·49 .9:2 . 48. 79 41.a ~1 1 20 ~:¡. 77 

[YIWiSI= con base al. Anuario Estad1stico de Cuentas ·.Nacionales, N.N.u.u.,página 1076/ 
1077. Afto 1979. 
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cci6n de bienes de cc11sumo, o Sector II, en el ciclo --

1971~1978*. Observamos que las cifras absolutas del to-

tal del valor producido anual.mente por este grupo de a~ 

tividades, y dentro del ciclo señalado registran una 

tendencia ligera al incremento. Fste incremento es de -

57% entre comienzo y fines del periodo referido, que r~ 

sulta de una tasa de crecimiento· promedio anual de 5 .8% 

· Además, observaráos la 'enorme importancia de 

la producción de bienes de' consumo dentro de la produ-

cci6n social paragua~·a: el coe::iciénie· de relaci6n Sec:.. 

ter II/PIB global,· es igtiat al so%· ~n toda la primera 

:nitad del. periodo y baja para la segur\da mitad a 46% en 

1978. Es decir, que en términosrel~tivos, la tendencia 

de este importante sector es a la.baja. De hecho, si co 

mparamos la tasa promedio anual de sü'crecirniento res--

pecto a la presentáda por el ·sector I, es mu:'i· notoria -

la diferencia en los ritmos de· creciiniento: 5 .8% frente 

a los 13% del Sector I. 

Por qué ocurre así con el sector II, que s~ 

ministra la casi totalidad de las exportaciones paragu~ 

yas?. Vayamos por parte, para contestarncs ese interro-

(*) Tambien en este caso, como en el del Sector :I, po-
dr1amos substraer los montos ccrrespc~dientes a ••• 
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gante. 

Si observamos el cuadro siguiente, el No.27, en 

61 tenemoa anotada la relaci6n de cada rengl6n del Sec--

tor J::t, con el PXB y podemos observar que en t4rminos -

. del valor de uso producido, del tipo de ramas que compo-

nen este sector, hay una predominancia absoluta de ramas 

de producci6n de bienes de consumo no duradero. As1: a) 

· el ren9l6n agropecuario 9enera nada menos que el 70% del 

valor producido en todo el sector. En t6rminos de la re-

laci6n con el PJ:B, observamos sin embargo, una tendencia 

general a la baja: alrededor de 35% en toda la primera -

mitad, baja a 32% en 1978, y es esta tendencia la que 

marca notablemente al conjunto del sector. Su taaa de 

crecimiento promedio anual no es elevado: s.8%, aunque a 

la producci6n agr1cola-ganadera se le atribuye el uritmo 

.de expansi6n 1114• alto del mundo ••• " en éste periodo*'"'. 

En realidad, en este rengl6n agropecuario donde predomi-

na la agricultura como hemos observado en el cuadro del 

·ia• materias primas, por ejemplo, qua no est6n dirigidas 
al consumo individual. Carecemos de datos para hacerlo , 
y por ello estAn comprendidos entonces globalmente. 
(*} Ver Batudios Econ6micos de Am6rica Latina, 1980,pA. 

451/470. N.N.U.U. 



Cuadro No.27 

SEC'l'OR II/PIB COMPOSICION PORCENTUAL 

Ramas l.971 / l.972 / l.973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 

l.. Produc.agr1c.,ganad., 
foresraal.,caza y pe•ca 34.88 34.46 34.73 35.04 34.65 33.83 33. l.l. 31.82 

2. Manuf.de alimentos,be-
bidas y tabaco B.35 8.63 7.88 a.os 7.29 7.04 7.21 7.24 

3. F~br.de t~xtiles,vesti 
do y cuero. 2.39 2.48 2.49 2.56 2.38 2.28 2.74 2.61 

4. :Ind.de ia madera,mue--
bles y accesorios 1.10 1.16 1.28 l..45 1.53 1.27 l..39 1.32 

5. Manuf.de papel, imp.,ad. 
y conexos. 0,.35 0.31 0.29 . 0.29 0.32 0.26 0.28 0.27 

6. Vivien~s 2.73 2.68 2.63 2.56 2.62 2.63 2.55 2.51 

··.49 .so 49. 72 49 .30 49.95 48.79 47.31 47.28 45.77 

l.978 

1-' 
00 
o. .. 
1 
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P:IB, la baja de la producci6n es atribuible, principal-

mente, al receso de la ganaderia. (Recu6rdese la caída 

·en ios niveles de la producci6n de la carne elaborada, 

destinada a la exportación desde 1974 y la escasa dina-

micidaáde la producci6n de la carne destinada al consu 

mo interno). Mientras se da la expansi6n de la agricul-

tura, principalmente, alrededor de los rubros de expor-

taci6n (a1god6n, soja, tabaco, y otros) y de algunos.de 

consumo interno, los cuales vamos a analizarlos :aqu1, -

posteriormente. As1, tambi6n, los niveles de producci6n 

forestal se han visto incrementados en este decenio •. 
. . 

El rengl6n agropecuario, suministra la casi' to . . 

talidad de las materias primas a la industria manufactu 

ra local y de los rubros de las exportaciones paragua--

yas. 

b} La manufactura de alimentos, bebidas y taba 

co, sique en importa~cia al rengl6n agropecuario, con - · 

tan s6lo el 17 y el 16 %. sobre el total del sector en-• 

tre 1971 y 1978. Relativo al P:IB global, este grupo pr2 

ductivo abarca el 8.35% en 1971, y el 7.24% en 1978, es 

decir, que aqu1 se manifiesta otra vez la baja tenden--

cial relativa del rengl6n, respecto al conjunto del sec 
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tor como del producto social global. 

La producci6n de alimentos, por.otro lado, es la 

rama más importante de la manufactura local. pero la más 

dinftmica del decenio y la que logra más que duplicar su 

producci6n es la industria de bebidas: gaceosas, maltea--

das y otras* •.. 

c) La fabricaci6n de textiles. vestido y cuero, 

y la industria de la madera, muebles y accesorios son des. 

grupos de actividades .que se de_stacan por ser las más di 

nSmicas, de mayor crecimiento en.nuestro ciclo de refe--
. . ' ' .·.·. .. . 

renc~as 1971/1978, seg<in los registros. AlI!bos renglones, 

sumados, .represe_ntan entre el 7 y el 8.6% del valor.de 

la producci6n del Sector J:I, entre principio· y fines del 

cicle). En este lapso, ambos renglones han .duplicado su •• 

(*) Ver Cuentas Nacionales,No.14 y 15 
En la producci6n de bebidas cpseosas, las firmas nor

team«:1ricanas, la Coca y Pepsi Cola, abarcan el 80% del -:
consumo total de bebidas en .el pa1s. Ya a principios dél. 
decen,io -llevaba ventaja •. Actualmente, emplean . un promedio 
a.8 400 operarios en sus piaritas,c/u. Mientras que la pro
ducci6n cervecer~,bajo monopolio de una firma argentina, 
vi.6 ampliada su capacidad productiva desde 1978, en que -
se instala una nueva planta con participación de capital 
alemán. La primera planta emplea alrededor de 700 opera-
rios, mientras que la segunda nada más 100, lo que nos in 
dica el nivel de productividad de esta <iltima.(Extra1do = 
de Clasificaci6n de la Industria por rama de actividad,Mi 
meo, Asunci6n,Pa:f.aguay, 1979. 
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·producción. Aqu1 t6ngase en cuenta la vinculaci6n de los 

productos madereros, en especial, con las exportaciones. 

d) Las viviendas, tan s6lo representan el 5% de la 

producci6n del Sector XI, y alrededor del 3%, respecto·-

·.~1· PJ:B con una tendencia a la baja, relativa. 

Exceptuando el caso.de las construcciones de vivi-

andas dirigidas a sectores medios de las poblaciones ur-

.banas, atendidas dentro del Sistema .de Ahorro y P;6stamo 

para la Vivienda, de participaci6n estatal y privada, -

é:reado en 1973, y de considerable auge páranuestro dec! 

nio, 'iá ·vivienda para. la clase trabájadora se vio' res-.;;,;;;. 

trimJida en 'su crecimiento. 

El programa estatal de construcción de viviendas, 

para sectores de bajo~ ingre~os, administrado por el :tns 

ti~uto Paraguayo de Vivienda y Urbanismo~ l:PVU, desde ou 

:creaci6n, (1964) hasta 1979, hab~a financiado la constiu

cci6n de 6.208 vivi.endas. En lo que respecta a nuestro -
,., . ,,. 

. · · ·. d8eenio~ el panorama es el siguiente: ver cuadro l!B.: Se ·. 

_ha é:onstru1do un promedie de'400 viviendas por ario,(Ob-~ 

aérvase el aumento del costo unitario,del 100% entre el 

afto 1971 a 1979), a pesar de que el Censo de poblaci6n -

de 19,72 hab1a dado a conocer un déficit habitacional del 

57.9% para el pa~s. y de que el propio Plan Nacional de 
"-, .. 



Cuadro No.28 

INVER.:~IONES EN PROGRAMAS DE VIVIENDAS• en 

miles de Guaranies. 

No.o.de viviendas Financiamiento % 
Mi0 1 con§tru1cl¡¡;¡ ·:rmoorte¡¡¡ In;terno E2S,terno 

1971 275 64;.567.7 100 
1972 302 47.022.4 l~O 
1973 443 80.342~8 100 
1974 483 205.826.4 37.5 62 .• s 
1975 435 359.504~7 23.4 76.6 
l.976 695 515.370.l 61.6 38.4 
1977 502 ~56 . .:997~1 )3.4 26.~6 
1978 222 ·. 122.4'22.l ... 

"\"> 

81.3 18.7 
1979 2~1 128 ~l.51 ;;7 l,00 

,3 .608' 
.. 

'> 
w•", ., 

~-~ 

l . • • • 

Fuente: Extraido del Irt.1'.r.>rme de1 Cobiern~ f?ará~ayo ai CEPC:rEs. ob. cit •• pági._ • · 
na 170. 

' . 

~ 
.. CO 
'. ·.i. 
·• ., ' 
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Desarrollo 1977/1981, en su dia9n6stic&P socio-econ6mico 

establece como necesidad adicional de vivienda, 17.000 

unidadea anuales, para cubrir tan s6lo e1 aumento demo-

gr6fico de la población y la reposici6n de viviendas. 

Obs6rvese tarnbi6n que en 9 aftos se construye--

ron 3.608 unidades, frente a las 2600 que ae .construye

ron en el decenio anterior, deacle el funcionamiento clel. 

programa, 1966 a 1970. En nuestro decenio se ha vuelto 

mls dificil conseguir .el financi.am:iento externo que ut,!. 

liza el l?r09rama, asi como •• bit. eleavado .tambi6n su coa 

to, pero.también, es clerto, que la pol1.tica del gasto 

p(iblico dirigido a los. program.as sociales, incluida .la 

salud, tuvo una tendencia a la reducci6n, mientra~ que, 

el régimen de Stroessner todav1.a puede :Jactarse c1nica-

mente de los auperhabits anu.les én el Presupuesto Gen! 

ral de Gastos de la Naci6n.* 

Por otro lado, Asunci6n, es el centro urbano -

más importante del pata. A diferencia de otras· capita~- · 

(*) La pol1tica de austeridad, de control. de la infla-
ci6n, las regulaciones menetar ias, etc., instrumentos -
todos en la econcxnia monetariata son manejados habilmen 
te por el r6gimen estatal., y ea exper imantado cotidiana 
mente por loa sectores popul.area, quienes son loa que ¡ 
8wnen dramAticamente las consecuencias de tal po11tica-
econ6mica. · 
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les latinoamericanos, no hab1a sufrido hasta este decenio 

el proceso acelerado de urbanizaci6n que sufrieron sus s~ 

milares en los diferentes pa1ses del !!rea. Véase al res~ 

pecto, que entre el afio 1962 y 1972, la tasa de creci.mien 

to anual de su poblaci6n fu6 de 3.1%. Sus poblaciones al.e 

dafias surgir~n en este. lapso como "ciudades emergentes", 

por elevado indice de inmigraci6n desde las poblaciones 

rurales•. Este dinamismo poblacional, relacionado también 

al. proceso agrario, recibir& una,respuesta de. em· 

pleo·ñacia mediados del decenio, ·con el auge de las cons-· 

trucciones, y la instalaci6n de nuevas pl.ant¡;¡s producti--

vas. 

Ahora bien, para continuar inda9ándo sobre l.as 

carac-ter1sticas del. Sector II, que nos ocupa, vamos a se-

guir discriminando,. como .lo acabamos de hacer. con la .;_ __ _ 

cuesti6n de. la vivienda,. y esto, siempre, dependiendo de 

los datos que nos. sondis¡;)onibl.es. Nuestro an!llisis.10·d~ 

rigimos hacia aquellos renglones que abarcan la prodúcci-

6n de bienes de consumo para el sustento obrero, pues as, 

este subsector, el de consumo indispensable, ':;.' no el. sun-

(*) Ver al respecto, ºLa pobJ,aci~n del Paraguay", estudio 
realizado por el Centro Paraguayo de Estudios Sociol~ 
gicos. Asunci6n,1974. 
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tuario, es el que estA en relaci6n estrecha con el pro-

greso de la acumulaci6n, como proceso basado en el in--

cremento de la productividad social del trabajo, como 

medio de aumentar la producción de valor y plusvalor, -

aubseptible de ser capitalizado. 

En este procaso, el aumento de la productividad 

deber6 darse primero en las ramas que inciden en. la re-

producción y conaervaci6n de la clase trabajadora, para 

as1 disminuir el tiempo de trabajo socialmente necesa--

rio,{baja relativa del salario) 

La interrogante, entonces aur9a,¿ae lleva a c~ 

bo dicho proceso aqu1?. 

En primer lugar, veamos los productosagrtcolas 

de mayor importancia para el consumo indispensable y po 

pular: en el cuadro 28, tenemos seis rubros agr1colas. 

La mandioca o l1uca, es un rubro b6sico da la alimenta--
' . . 

ci6n paraguaya, y fundamentalmemte popular. Tanto la r~ 

iz, camo el. almid6n que se extrae de ella, cOlllponen la 

dieta diaria de las clases populares. Siendo un cultivo 

generalizado de subsistencia campesina, en este decenio 

su producci6n ilustra una tendencia al incremento. De 

l.197 mil toneladas en 1971. se pas6 a producir l.888 

mil toneladas para 1979, es decir, registr6 un incremen 



Cuadro no. 28 

PRODUCCION AGRICOLA PARA EL CONSUMO INTERNO 

En miles de toneladas y miles de _hectSreas 
Rendimiento:kg/hect. 

1971 

l. Mandioca 
' •. Producci6n 1.197~9 

• Sup. ~ose'chada . 94.6 

· • Rendimiento 12.662 
' ~ \_ 

2. . Caña de . ~zGÚar · 
• Producci6n' . i. 4ó7. 3 

• • S~p. · _cóse9pada · · 3 9: 7 
. .. . '":', 

• :Rendimiento.· 35.450 
'. r . ~". ·. ~· .·,: .. :·.;' . i ·-

3- .-.M-·*"z-· ;·~· ... ·',i: ... 

1975 

"1.427.9 

96.S 

14. 794 
:::. ·. ,¡-' 

1.038.1 

}0.3 

34.260' 

· .. ~---~.,.::,;,;, '.· 

.. •·::·Producei«Sn• ... · '·229'..s,-· '~3oo·.s .· . ~~~-~>~~,-~~~ª~ª/; . 19ci.i. ' ~.2i:.i 
: Re~ciiiniiEinto l.·2~e · ·· .. 1~3~1 

4.• :Tri'c;Jé:> 

• sup~ cós~échada . 
- ., - - .;; -··· - .- ' 

•. Rendil!liento.· 
·:;;,·, 

5~ Arroz· •• _, ' . ., 
"•' :pro.ducci6n . ·· · 

' ' -~ - _,,, 1 • " 

·. :T:::~i::::::a,da •,. 
6 •. í>ór~tó < ~rÚ~ú · · .· 

! · Produ~ci6n 
• Sup. cosechada 
• Rendimi'ento 

.. -·. s4.e. 
51..? .. · 

989 

·38·~8 

2L6 

l. 797' 

25.6 

46.2 

554 

: '17 .9 
25 .• 2 

7.09 

55.~9 ' 

24.6 

2.271 

4.9. 9 
63.4 

788 

1979 

1.888.0 

126.4 ... 
14.936 

L287.0 

34 •. 8 ' 

36.982 

-.. ··_,·, 

-s.50.4· 
,• 

352'~7 

1.560 

.58 .2 ' 

52.3 

1.112 .. 

56 •.9 

30-.L. 
,• 

i.89o 

57.8 

79.l 
730 

188 .-

1971/1979 
%increm. 

57.6 

33.6 

18 

..:9· 

'-13 ..•. 

:'•4 .' 

;i4óf: · ... · . 

'86 
"" 1-t. 

29 
" .. · ' :·: . , 

'··.6··· 

2 

12 ·' 

'. Ai 1 

·>' ·:·' 
' 3~. 

5 

126 

71 

32 

Fuente:• l:>olet!n Informativo, no. 6 d_el M.A.G. Asunci6n, 1981 

•' .. 
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to del 58%, incremento que se da con base á la expansi6n 

de la superficie cul.tivada (véase, la superficie cosecha 

,da aument6 en 34% en el. mismo lapso sei'l,alado) y de mej~ 

ras en el rendimi.;.nto:' de 12.662 kilos/ha.> se pasar1a ·a 

i4,.936 kilos/ha.- para 1979. 

Asi misma, se· h~b1a inerementado la :producci:6n 
.. ,• _. -

de mati y poroto (frijol) y el arroz· ~n i.4o, 126' y 4'"1% 

reai,>ectivam~11te •.. entre,,~i~cipiosy fines.'dt!,l. pe;-1,od?J··· 

·,t2lmbi6n,.,rnedÚuite· ei av~~~e d~ la 'su~rfi'.ct~6iltivada' 
· ... ··,Y' la, ~~tenci6n •·~~. ·mej()res 'rtt~dimientt'>s. ,~.':.~st~~ .r~~os,:··· · · 

· el .. ma1z··.y .el ·poróto; .~.~~. ·m~s que dupi,+c~d~;~,\1::.·~i~el'·~~,-
" ... ; .. 

. _- .~ .. - '_ '·· , . : ., . . ·. '.".'·_" :- . ·' ... ,_ - ' "'·". ~-' :-~:::/.-:-:::_ ¡._:'. _:-.,':·,; - '•. -> . '· ·•, 
·producci6n/.J::l pri.rnero, se, halla vinculado' tra'.~icionalmen 
' :. •: ,· ' . .. ' ' :.':- .,· -· . ·., ·. . ,' ·'. -.. :- ,:::;¿::'.>.:·:\; :.._··.·' .· .,. ' -

,· te/ a' la exportaci6n, exciÍ.pto entre i97?. y' i979~. ª~~ e~ 
' , '~ :· -. 

:.la.do;. es/~ótab~e qu~ .·rti~gun() ·~e i~s ·~u~ó·f'~+f~~i~;º~ ~~··· 
qu1, lle9a a aitérar,sus ·riiv.el.e~ide prriduc.~i6n\r:;qúJtivo, 
\ . . . ·.·'. '· ' ..... : .. "·\.. '"'. ~··'.· .. _- ,-·,<· ...... I" ·.:.·).; •• ·.,_ ... ,'-'•:, ·: •• -•• ~· · ...... ;.\>:~· .. :· -~ -...~ 

· CQltlO en ei caso de los ·rubros de export:aci6n:. en eet:e d~ "" . . . ..,; . .' ~.'. ,:·. ', ; .. : .... :· . " ... , . 

. cenio. 
·,.: 

.,.•:·· 

Mientras el trigo, y la cai'ia de azf.icar presenti) 

una · situaci6n distinta .• Ambos rubros no han: aúmentado su 

~oducci6n si tomamos ~l afio inicial y(!~ final.pel pe--
.·, .·, 

r1odo •. El trigo, en verdad, es un rubro bastante nuevo 
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para la econom1a par~guaya~ su cultivo se inici6 en e1 d! 

ce~io anterior*, marcando 1971. su afto de auge, que no se 

vol.~i6 a rec~~ar sino ha~ta fines d~l periodo, 58.S mil.' 

tÓn~ladaa~ .siendo Ías necesidades del. COQUIDO nacional de 

l2Q mÚ. toneladas, cubiertas con _la importaci6n. A ·fines 
. ' 

• de1.'.pértocio de loa setentas, sin 8mbargo; se estar1a i~.;.. 
... 

· greaando a una nueva etapa en la pr:odÚ.é:ci6n de est:e rubro 
. 1,;·· • .\ ... 
· a1J~Poner•• en ~actica1 en lo• 111timoa ·aao•. e1 eu1tivo. -

.• "" ;r¿i~~i~~· ci~{-tii.~~··con :la, aÓj•• m~d~rite ~oceso•~ té>tal-- . 

·_,m,~t~ . ineÓarii~ados, ~~~Í~adci; .. ~ la: or~~~~~i6n · eri~~~a--
·.o· ,, <:,; 

r.iá~. 
,-- .. , ,;":·,/ 

·. Bn ef'caíio ~ ill. calla de ;aiO.c:ar. iubr~ ~ad:i..~: ·· · .. 

~1c;~i d4i Ia ... eccin&nta · ~~ª9Uª!fª• t~~>•stamos eri-~e--
-1,' · 

aenc~ de. increm•Ji:t:oa .df. .pfoducé:i6n, .ai.nq 6.lti.maMnte en . : 
'-·-' 

',·, .. 

-..· ,. ••• ·."·'" ,"·'. ': .:-.. • .' .. : ' •._;: <. : ',:. '"' :::· •• 

. · (~)/~,1:_;:,r190 .•~/ w.~-·~~4µct;,:r ~; c1_if1.:i1 ·á.da~ci6n •a' las 
' coridi,Cioi\es:-.·~1•1c..· natural•• ;del. Pal•. sú.. -~lt~vo··· l\a: -

•·. '~~~~:·i~;~::t~~= 
:de .•atas eaapr••••• .·y deaa.· · la· creaei6n del·· progrMUil of,i 
cial. fueron .. loe ~rateniente9 criollo•, ·lo• at:raLto8 
por.el financiamiento externo, quienes 1o adoptaron co-

' mo. ine41:o .de acumulaci6n, lo. que reau1t6 un fracaáo para 
: el mismo <programa d~ subs titucil'ln 
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una etapa de recuperaci6n de los niveles deprimidos hasta 

empezada la •egunda mitad del.periodo. La producci6n de -

1971 fu6 de l.407.3 mil toneladas de una superficie cose

chada de 39 • .7 mil.hect6reaa. En.pleno proceso de recupera 
• .' • ' ' t ;" •• -

. ci6n,. en 1979 se produee 1287 mil toneladas de una cose-

ch~ ~ l4.8 mil bectkua de aliperficie. 'sin duda esta re 
•·· . . . '. ' . ,,!. . . . ' 

--- ·- .. \ 

.· :do, · ofrecido. por l~. producci6n del alcohol ab•oluto con 
' . . . --: ·- ' ,.· " 

,.- :1. 

base.a'la c::iaf'la.de az<icar, para. substituir parcil.ente el 

•. '·~-.. º de<la ·~~~oii~·~· t~ :Pol;~ ai~ii~d~r •• ~. ~ógr~ 
-.- . .'' . '·.:.-'.. -~.· ~>: ''.': ·_,_·~-~:\-/t,;_¡.·. -~-· .. / ~.-::~./_, .. ··. . ~-,: ._: _: ... _ .. :'~1:."': -.~~-i·_. .. ,.>. .-.:-: ; .' ~-~:.. -·'.:· ~-~.;\····-~;:,: .:· . -: ':' '.. -::::·: ;-_-,;·,_ 
· 9·_.'futuro paifa ··ia:'u.tiliz~ci6ri-:~. ia•.··ca·~~·:·ae·.·azGcár 
· f'abf i~~ci6~ de aliment~s y'~'bebidas (az~~~r.~ l\\i•i:, 

_·, - .·~·,:;-' - .. ·-~~-~\· - ~- ... ,;. :·.:,,.'.· •. ·_· __ ,_~- .. {_, ... ·· ·'. _\·'l{':.:_ • .¡:: ---....-r~·.~~ .. ·.-.···.~·_.,,: 

_diit ti~.etc·~·>,;: con. ~t. ,pr!'~grelio· Cle la. ·~~~u~~ia::~~~::c~r~u-..:' 
rant:~1t? ~ . - ·-·. ·-~' 

... 
- , -, ~!;; . - ,._ .• ' ";.'· •; • 

El/mercado_d~l.aziica~.oligopói~o.'1'1• 
: .. '·'.; : .. · '.· : - '. ( - ., ... ·~ .• . .. . . ' .... ' , , ·.·· _·.: . - . . . .. _·: - . . '·. ,·: . . . . .. .' .. ·.:. : .. ·-: . . ·_ 

.···con algunas, ·plantas• con·.e.levada ·ps:~ctividad •y 'ün':co~-- · 
.. , :,;, . ;·,_,. \ <· ;,; .< ,•.,· ·.·. '¡;' ',/•: , •; .•. :\o),, •·'J\ •.,;;.•O:,,;, 

.. ··.-.ü~i hist6ri~aftie.r\f:e .. cM.1iai~rtunad~·i~r~';.t1·l ~c~or ~ ··1·~·-·· 
. ;· ,;: ' . ~ .;:_,:.· ':, :n '·':·!."'' ·; . - ·"~ . . .:;~.:y ~:' :. , i . .:_e~~.;~"<~·~···;../;.:·'.~·;·(;;-:..·:: .. >. -(-> -~~-;,,.•'. \~)~:_ ... :. ~· .. 

,· •. c~ft.: de· azCicar.,. ya -pd6 a .el.Wu·:·~~ll:la;_•·.ec_.~.· .. :.· .. iº.··.·.·.·.· :di Ul ··~da ·, .. 
'···. -.-~, ·-::·. '-·!" .-.... · -·~···. ' ·, ·,. , -·~:·•>·,.,,: ·,::;. ;."'' . ; .,--... :: ··;>.' 1: . ~\.:'.'-.;,;r:; 

· dulee~y· mejorar notc>rü-nte •el•relidialiento· dt.·'sus 'c;~ít•i.;;,.·. 
~~:) .. 

. vos,. (vlaae· en el ·cuadro 28, que el. ·.·rendiJll~nto '..ptomedio· . . 

naci.Onal del cultivo de la cafta habia mejorado de 35.450 .. - . . . ' 

, (l!i7l) a 36~982 kiloa/lta. 'En efecto~ en a1gunae zonaa .•. 
;;,:· 
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azucareras este rendimiento es mucho más·· e1évado. · As1,-

para 1980, se obtuvo entre 50 y 60 mi];' toneladas por --

. hecthea. mientras que con riego artificial. los culti-

vos cie . uno de los . irigenios m6s prOductlv~~. obtuvo en~.;..

.'" tre ad a··120> mil kil()s/has.* tserl ·el Px-oceáó d• éX~n-· 

ai6n"d81. aaercad~ interno, del désarroliodelaa·fueizas 
• . - ". . ' • • ~· J - ' • • , 

._producti~~ hacia e1 pro9re•o ·cte··iá •i:wn~1~ci6n·~· cap! 
:tal.~ ·lea· (¡.,te. •.a .h6. imp.ilaand.ó?r.· ¿sfti6. 6.¡~e ei.· proeellC) -~ · 

.. motor···~···. iiitp'1ls~r6 •. resol.ver' -~1 <probleJ;.a .cruc;b-1.d.8"·~-
'·-. . , : . , . ".e -~' ~ ·;; . ,-_ .· . . ·' ~ .. ·' ; ' - . '. -. '. " " -, : : .- : ' ' " 

-~·~::- .. ···'._."._ ... ,:-~.-:·;:<·:_:,_\·:,.<.-~ '··.';,·, .... · · ..... ~ ,, .. ;,-,;_ .. \ .. · ···~-··-~~:-.~-.. '..-_ ... /·._ .. ,·, __ ,. -, .-.· :.<:;•( .. ·,.;_ ' .. ·::~,. _._."_ -.-
·::. _aumentár··i,;~·pró~uctividid•· -y~.'.-n<Fimer·:lugar.\en·;ta••·~ ·· '' 

<·'.~·~_'&.····&. ·~;duc~i~~':''~l····cqri~-~~:~.··~··.··~~~··~~t~~~~;:• 1·'.:,ae··.· ·~····· 
- ' - < .' ' ' ~. • • 

·· -"'·reaÍ-ifix:Á .l.. paac:i·~,¡.'co~.;~;j,iir' ia:·atisiiin\lci.6~ it1t1ati,__.: 
· "· · ~~:d.l./~eoi'to d. '.lá ·:fuerz.,¡ de ·:i:rab~jb,· a~1·;~nto .déLica-

.. · pita:L vari.ab1e? ~ .. -".: !, .. 

'_ • : :: ~ 1. ,:, . . • • 

'.zJ: ''.e•f11erzo ~· P,Or. auméJ\1:# ~·~~la : .~oduc;cj.6n. de'· '1a -

·· ·.·. ~i'~a- ·.~·- aziicar. por '.ioa giaridés .·~enioa. -Y ·et que. Ítldu~ · · · 
:·-< ·: ,_' , ._ ,.; ._,,. ~. ' ~ 1 .e .! '\-

···.:·09/ii~~-- del.>aicoh6i_;'~~i,t:o~ 'no ·~~9:4µ:•~ i>or, ~>, · 
-~ ' ;-, !·. ' ·.¡ .. _' •,' '·~ •• : ' 

·. '10 menc::)s.· en los 1.\ltimos · aflos 'aal .decefliO• que· .• l, CODsU . 
/~· -.-. ~:'.·" · .. · ';\· ,-.,:,.' ,._ ... ·: .. -· .:. ; :, - ' ,' ·-· ~ 

mo Ílit.rno, al~eritario. ~a ·41t1 azG~ar y .~ •. ~-i~~d~s~: 
(*J .Eata no ea si.no la reacci6n de uno de l.o9 maYt>rea ... 
centros azucareros· del pata. ¿Cull aerA la de los mi-les · 
que nóproduc:ensiho en escala menores, y:de loe produc 
torea de. ag\iarc!iente, bajC; el monopolio. del Biltado? ~· -
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.. a el que lo eat6 dinamizando. Los pr imeroa porque pre-

fieren exportar el azflcar al. mercado norteamericano, que 

volvj,.6 a otorgar.cupos a .eaterub~o paraguayo*, y los·ª! 

guridoa, p0rc¡ue las. MiCeaidades actuales. de la p:imera --
. . 

planta di. a1cohol,de1 paS.11, en funcioruunientodeade fi~-
' ·,· '<' ' -: •' .'• ' ••''' • ' ., •,,-•• n ' - !'' •• 

ne~: de 1~0. e,xlg• una ~paiuíi6n de1 ~ltivo de; .la calla. 
- a~c.r en 2.soo bi.ctare'aa¡ con ia. otra• &>. planta~. 

t.' -- - •''. ,. • • . • . ''· . . - • -· ; ' - - . . . ' ~ , ' - • - --.~ ' •• . .•. : . ;,- • • •. ' 

pro'fe~tada•·1~· nece.:id~~. van.a aacenat.r a,u~a.10 Jl\Íl 
• ·--.. • ' • • • • ~ ' • • - < - •• • • -

.. · ~~·-·::~• ··.~~~·\1~.t~f-0~7":;··.<:~:~BI-!G·,··~~·.-0f ·· .. t8:~'·'·>:·:···-J······;·. ···: ... 
·::, Deloli.11.U.ñbros __ :agr~laa:b6id.CtJa·:para···la•-;' 

· · ... ·. ~~tá .~~jaeen.~·r~./~~~~~~.::~6~~-·•-~l:~x~~I;·.·4::~~¡;-~~ « ••-

. aadcu . .On.<pw;oductolr. prod\Í'ciclo /por. la. mecUaná. y grati pi~:(;. ~ '· ,:· 
:,. - ·.-;'.e'','.·.-.:~~-; _.,':·:::.·' • .;,_' ·. ,:··: ... ''.'· '' .·., '. ''. . .' .•·._, .,· '~ . ."'.~_,::.' ,:;· .. :.-:'·. ':· '-··~:-. :· '-. ":,,.,''.·:_-:::;'!";~ -.~, 

Pieda,. i.:116lo•~"iírlinitrC> •. c:Uent:a. ~~n .. P,."~t1~0,·.~~ll'.~iZ~r' 
ªº" de: ~l.ti.vo y nrc0l~~i6n.d~i raa~ó. el; ~z .eaf• isi~~ 

-, • ' ' , ,• •f,·:, •> .··. • '•:••;•_. .•' • ,- .:r '.\ • • ,·, ,•." • •':-'. • , - ••' . ; { . '. - ... > - •'• ,- • • " ; ' • 

·do ~trochldcio. al ó·c:uiti.~o em~8aria1 e:~rí .·miJ:··~,,: .,. ~ ~:,.· 
'ix,i~~~~ ... ··:~.~~~~~,~.t·;L.~···a.1·_ C:º~-~•- .·~~~t•r!lc).fe.íi'_,'i.·. 

,. . ' ·- ·, f:··,'; . . . ' ·::"' ,~ .. : ,·. ' ' ?··. ·: '. ¡ ' . 

'·.<*>.'Eíi>i9'a'o~ ~ . .Jc;i.v'i.6·'· ~-br .;1 ·.z6car ~1 mréa&> .·~.: _, 
··at-...r·1cano .•. con·:un.vo16Mn. a.·s~eoo- .t9~J:ilda~, · y<lli; 
c!Obie a;.·'ia cotizac:i.6n vlgente en 1976i. afio en qu• .... ba. 
btá.llua¡lendido. la tranaacci6n• bastante· irregular yaen=· 
el deeeni.o. Bol•1:-1n Estad1sticos,No.274 de:L B.C.P.,l9Bl. 

! : ,· 
~··,: , 
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su mayor parte, tanto de este rubro tradicional, como el 

de los dem~s rubros, provienen, fundamentalmente, de las 

pequeftaa explotaciones de bajo rendimiento. 

Ahora bien, ¿qu6 pasa con la carne destinada 

al cona\llllo interno?. La carne vacuna, es otro elemento 

de consumo b&aico, y fundamentalJnente, de la poblaci6n, 

sobre todo urbana. En nuestro decenio, a partir de la se 

gunda mitad,. la producci6n destinada al conswno in 

terno, incrementa au importancia para la industria, por -

loa prob1:ema• que existen con_ el mercado exterior. Pero, 

esto no quiere_ dec_ir que se haya incremen~do el consumo 

interno de la carne, todo io contrario• eL vol<imen de --

_producci6ndeatinada a..eate consumo, se increment6 s6lo 

en un 6.7% entre 1971 y 1977 (ver .cuadro No.3,cap.IV) P! 

ra. deap6ea iniciar una tendencia a la baja de la produ-

cci6n, y el aumento constante de au precio. En 1980, se 

produce 64.791 toneladas de carne, lo que frente a la -

producci6n de 1971, de 84.977 toneladas, representa una 

baja del 24%, y ello debido a que el consumo interno dis 

minuye a su vez, por las alzas constantes en el precio de 

la carne*. 

(*) Tan a6lo entre abril y aeptianbre de 1979,la carne en 
aus diatintos cortea,aufri6 un aumento de 44% en sus pre
cioa,como promedio.La industria justific6 la medida como 
una nivelaci6n al precio Internacional.(P.E.,No.S,1979.). 
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Siendo ésta la evoluci6n presentada por los ru-

bros alimentos básicos de consumo,¿cabri.a esperar que -

dentro de los renglones más dinámicCSdel decenio, como 

la industria de la madera, muebles y accesorios, asi cg 

mo la fabricaci6n de tejidos y vestidos, la producci6n 

destinada a cubrir la demanda de los sectores populares 

s1 haya experimentado mayor productividad, con tenden-

cias a abaratar costos y precios?. 

Vinculados como están estos renglones a la ex-'."" 

portaci6n. aqui. también, se dan'los esfuerzosde·prcdu~ 

tividad s61.o en las 1.1.neas y firmas cuya producci6n se 

exporta gran parte, mientras, l.a otl::a·parte destinada 

al. consumo interno no está al alcance de las· clases -

populares .. ,· más bien.. es la oferta de las explotaciones 

artesanales las que cubre~la demanda de los estratos de 

bajo ingresos**. 

(*) En la producci6n de vestidos y cal.zados,por ejemplo 
se han establecido firmas transnacionalesY marcas refis-'."" 
tradas que noestán interesadas en un consumomaaivo~si 
no exclusivo de sus 1i.neas,reconocidas internacionalme'ft:e 
Sin duda,~stas, con el auge del. empleo y los ingresos : 
medios y elevados a1rededor de la construcción de l.as -
hidroel6ctricas,estuvieron en pleno auge en la segunda 
parte del decenio. 
(**) Otra oferta muy socorrida para los productos b~si
cos, principalmente, en las zonas urbanas,es la prove--
niente del comercio no registrado o contrabando,de la -
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Para ·hablar en término de aWriento de la producti 

vidad social. del· trabajo, como proceso general, objetivo, 

al que la econom1.a paraguaya se halla forzada a rea·lizar, 

bajo .la l6gica de la reproducci6n del capital -recu6rdese 

l.a ex~nsi6n~de la agricultura en nueatro decenio - nos -

parece.necesario, hacer algunas-consideraciones -. 
al . r~~~cto:~ lJ,, r~.c~.~dem?~ las caracter1stica8, del 

S•ctor :t, 'Vi.!lta anteri.or~ente ,_ sobre , todo au poca releva!? 
~ ··.~ 1: , :;_ ·=· .) : _. - ' - .. ~:, - "' -· • . . - ¡:.-::< 

cia en el cot\junto. de la producc~6n. soéial anual~ Su e:it--
~ - :, :·~· ._,, ·"": ._ ~-'. ·{~ '-<. ·...,i. ,_ - ~ .• ;;,"". •'_;;.,- -~ 'i- ., ' 

panai6n. y diverilificllci6n a'irédedor de la deN.nda dinaai,! 

, ~~~~: ' .:~-~~~ ·~~~~tea~:<·~;.~~~: ·-·~~~- ~~·~~~ ¡~ades .· ~. pote~~-~-
c:~~.·.1d~j~'iv~'.~~~i;~f~··-~f~i~~~:t~-~~~.\.;_~).:-~~f ····•:~'~rn·~·.···~·°:~~~:O-· ·. 
~--· de, j)ienes. ~··-consumo; . són ·predtiminantea.·'mnt:rcj.,del .-"'.'.' .;·:: r:v, -- -, -·~ ·' ~ · ·:·:··::: ~:.-:·;~ --~-:;:·.~ -,-·~<·:·! :" '.:·': ~1~ ~- : .. , :: .;:< .. : ·., x , ~ - , -· ··: .:. '/· · · ~- .. \ .. ·._ <:_: _ 

conj'unto, de la act:i.v.tciad i:riduatr ial. ·del pa 1s ~ El r~rig16n 
·. · ·.~::~1:~~~··i~i·<:;-, 1 

• • .~s;~ · / :: · · · ·:....·.:.-·::.·~~-·/··,_ J·r · .;~~·. '.· · · -- · · 

, '' · de a:Ument.os y b~bida• es el m&li!i irnp0rtante da 6stá (alre 
·: .:, ... :\'.~r.-·f.1':.-·" ·. --~··· ___ ... ··;:=,,-.',_.:---~,:i·· .. \_-··:··:-:-,;-_ '.~··,;:·i;:_ . .::- · -· .·.·.:---,..: _ .... _, __ º ... --:-. 

-~~.~~,:~'l. .40% .eri ~na te~dencia decreci~nteL As~. •,la "és-
.tructura Productiva• determina.· las. é:aractert.aticás, de~· la 
;. ''· .,.:. ' -·; ... .... , . ..¡.. .,..,"'· '.;_;•:" ,, ; ¡ •• i... -· ·: /::;-:.· 

. manuf actur•· '·local.' 
• ,, · .... ~---- :-~·"· 1• • •••.. - ;,. . · . . ! . ~~< "'." ,' . : ;":; :~·:\ ~·.·. · .. ,\·. <·· 

.,· •' ·. 

- Ati~ent:ina ~- ·e.r<aras'ii;··qu. •inCfuye desde' la hari.na de '.tri'-~ 
90.fideos. hasta muebles, ,paaaridO por V4!1Stidos :r calzados. 
y alimentos' enlatados~· ·se estima que -este .comercio, que 
desde 1975 se vuelve mu~· importante para las merc:anc1as 
'bJ:'asileftaa.ciuplica los:nivelés de comercio re9istrado: 

•'l .. " 
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illt1··AStiyJd•d• · pnufastgrlra.Tieo d•- gplot¡asionea. x 2' 

(+)1H.p0 de uni~de~ % Va1or ·producido· F.t.e/ PM-M 

f.R.i.l . 
.-,Sienas 
'arte.anal 

1.4 
23 
75 

48 " 
32 " 
20" 

15 " 
41" 
44" 

~ ·~~-~--------~~--~----~--~----.; ~- (.,.:) ~ 20.,o00 unidade• product:i.vaa. . . . ;::i 
:. ·rnen•i'"e..z .• •o.l8.p6gina ~s •.. 18/D/19áo. ·Pubü.caci6n ci.i:. ·:.;~: 

.. · · Banco Paragtua~:. da 0.toa.B.P.I> ••. ~unci~n. ··' · ..... · ....•.•. '~ .. ·.t.:.·.i.:.''i· 

•·• · f;l c:uadro dado, noa. actafa ·Clue. alalo el i·~4" 49·' ia• · ·· 
-<~{~~ 

pidÍuS.a productiva• -~ufact~~a. eran fabr i1e8. ~~ia~ 
., •.'.<· ·•·>:~~~~·:.~ci. prJ.nci¡»~•· d9;~ :~~~ '.~~~- ¡i. .. . 

:\:;·:·\.(~· .. :· 
: ... "~-:J.;·,,-·,' .. .- ,., '. ~ ·,: ; . :.: 

Y·> ••" {is%··&., ~ 

f ~~~-. ··-..ed~~. ;~oniltit~S:..n el 2~ a.1 •. conjunto.aportan.o:•:: Cé_,~;; 
. ~ ·.i::i21~1 .to~l del valor ~oc!Uci~~: --~~~do •t.'·4~· . }:fj.~ 

·,··.·.:a.~·~:~- -nufactw:era. ftlMantr~-.-qU. ~:..· is"de'iaa millliaa. ·:~r~ 

~ :"' 

.... clei :vaió.r'.i0-'-...á1, . ..apie~;.i ~"'d.1.a.fuerza •tz...,.10 ··· 
· >~~~::.P,r l.• . .anufactura ~· ·',• 

. in ••• t:a. condié:io.n.a. la ~~~~~~~- 10cal .pQZ-~; .. 
' - .--·, . . :· ,. . ' .\ . 

a .¡áriDCipio• del ped.~o el 16% del PI&.:. crecer1.a en tc:>dO . 

el ~ni.O. a una tau promedio anual. del "'· nivel de cr! 

'cia~ que alcanza, -por pr~a ~., en loa iil~imo• 30 A 

tlOa • ._. hecho ven&\r1.a a plantear, hacia finta• del a.c.-~ 

nto. la probl-'tic:a de la induat:rialiZaci6n del pa1• somo 

, 1' .• 
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actividad alrededor dela cual la acumulación de capital, 

s1 puede progresar. aunque su dinámica social resulte un 

riezgo serio, reconocido, para el esquema conservador de 

dominaci6n po11tica de la dictadura. y de las fracciones 

burguesas locales*. 

2) En t6rminos de las necesidades de consumo del -

trabajador, del valor de la fuerza de trabajo, del tie m-

po de trabajo socialmente necesario, tendr1a un enorme 

peao el que la poblaci6n econ6micamente activa, PEA del 

pa18 represente alrededor del 35.5 de la poblaci6n total 

del pa1a hacia 1977 ~ unas 996 mil personas. (la _p<)blaci6n 
•' 

total para ese afio estaba estimada en 2.804.103 habitan-

tea). Y,lo que_ .reaultia aún mAa importante •• que el 42. 43 ~ 

(*) Eatoa planteamiento• son perfectamente identificadas 
en ; el debate que ae di6 alrededor de la utilizac::i6n de -
la.energia generada por I'rAXPU. Por momento, no existe o
tra argumentaci6n en la poaici6n oficial sobre el desarro 
ll'o, que áqu61 crecimiento "normal", "tradicional" de· la
econem1a paraguaya, la que ae adapta coherentemente al mo 
delo pól1tico-aoC:ial de "éatabi.lidad ·de laa instituciones" 
lo cual 'no raaiate ., por •ú• ''efectos "desestructurantes .. 
una rapida induatrializaci6n, (P.E. ,No.17/1980). mien
traa que algunas fráccionee del r69imenaluden a la nace~ 
sidadde elevar la capacidad productiva del pats,.de alte 
rar laa eatructuraa de las exportaciones, favorables hacl 
a loa productos manufacturados, y avanzar en la •uatitu-
ci6n de importaci6n, que es una muestra del inter6a de la 
burguea1a aliada al capital extranjero, de potenciar aus 
nivel•• de acumulaci6n del capital. 
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•• ,,,,:,, ·- •.. -· ::.··:; •,J '!(':· 

de esta PEA. esté ocupada en la agricul.tura,. vtva en ám-

bi.t~' r;.a1·~· :~~-·~1 ~e a pesar "del. a~~-nce de 1a prod~cci-

6n '~~pi~.;.l.'i.sta, de ia "monetarizaci6n.dei ~ercádo•, coe 

xiste la producci6n de subsistencia. Además, los escasos 

general. y especial.izada de la po"". 

bl.a~U~
1 

oc;;Pada*< · 

'"T. :É:~ l~ fi.j·a~i6n del valor de la fuerza de trabajo 

~jo:Íá 16gica de ia acumulaci.6n capital.ista, se toman • 

en cuenta, precisamente 'eátas condiciones 'medias. 9ener2 

l.es . d.~. vida de la sociedad. y no un metro o patr6n inte!: 

nacional de los nivelas saiariales :· Asf, támpoco podemos 

esperar, que el desárrollo de las fuerzas productivas 

se den., ep. forma mec~nica en la sociedad paraguaya. La co 
'. 

pl,ej i_dad de est~ .pi:;:oceso, involuc,ra una pr<?b,l,emitica .d.e 

cl.aae,,.y n~ .<ínica~ri.te la -~Q,blenistié,a .. ~e.,),a: •v.oluci.6n 

material de. la' base. ~odu~iya~ en t~i.no de valor de 

<*) tri i911, ei..,as" de la ¡tEA ·~9ricoí.a :contab;á' con educa'"'.· 
ci~il i:'riroaria~pei:o.s6lo'.ei: 16 ~6~ .ei:an,.egresados de .es. ni 
v•i: ~dé l~s~\ié:ci6n. ~i•n~as.que .• i .. il .. 3%.:d~ .ia .PEA ·many 
fa~#er.a contaba con 'eéiucac:i~n 'piilnar{a,'y .~ri.6ste~~i 41. 
4",.biibt.a terminado d·ichq nivél .. de .in&trU:cci6n. Esto hay 
qúe tOmailo,dentro de.ún-¡lroceso.tetridencia ':Pro9resivo,des 
ele el decenio de 1960,pués se''pryect.cu:& desd~ ese .afio ia . 
acci6n de. apoyo •atatal a las necesidades 'd.ei desarrollo 
capitalista.La formaci6n t6cnica y especial.izada,relacio 
nada tambi6n,al primer purt o,es escasa,pero tendencial-
mente va en aurnento.(CEPC:IES,1980,ob. cit.,pSg.185). 
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valores de uso, de maquinarias, de técnicas sofisticadas. 

3. La exeanai6n del. mwcadO interno. el. woblema de 

la pr94uctiyiciad y la composición de las ilpportpciones ·pa 
1 

.raauap. 

Remo• viato,. anteriormente, en los puntos l y 2,, 

de esta cap1tulo, . l.a estruct\ira del mercado interno, . su -

organJ.zaci6n, y e'l ·proceso expansivo an el. que se hal'la -

de8de Mdiados del decenio. Dicho proce•o• eatlldejando 

plántea&t la pcoblerilitiC:a de la PrOducftividad social del 
." . ·: , ' . ' ,., ' ' 'e . ' • , , ·" ~ ','· ',. . ; . • r ' . -~ ;: .¡ " . , , ·. •. . . . , ' '. ·, . 

'• traba)o. de .la: necesidad .de. su awnento~ 

. S~guidame'?t•/. y para t~rríii.nar este cap1t~l~~ ob .. 

· ~varemo• ·la .:e'7oluci6n de l.as . i.m~rtacioneis. · las tenden- . 
'' ~ ' ... - , ' . ~ . -

ciáa' que preae1_1tan .eri su comi?osici6n', l.iga~a al. deaarro-

110 ·a.1 marcado interno . y . su. producti'J'idad. Para el.lo,· vé 

ase.el:.~adroNo~29• 

' t...ls te~nciaa al. incremento .de l,aa impc>rt~cio-

nes de bi.enea de capital.·, y su mayor i>eao· relativo - jun

to a laa materias primas y el combustible - frente a los 

bien s de consumo en general, no se contradice con la ex-

pana iofi del mercado interno . 

Dentro del grupo de bienes de capital, los desti 
. -

nados a la industria, son el segmento mSs imp0rtant1, se-
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Cuadro No.31 

COMPOSICION PORCENTUAL DE LAS .rMeORTACIONES, .en t6rminos con~tantes/1982 
' . 

Tasa de 
. , . ...,, .,.....-~---....... ' ,_, ___ ._l .. 9,_7..,1..._./_· . ..;::l.r:;9.-7.:.2-'-/-l=-9._7'""3~.'""/--=1:.;9._7._4~· .._/..., . .,.l.;:;.9.:..7:;:;.S~/-· ·-.1=-9".'-'7"-'6=-'.'."!_/-··...::1~9~7~7~·..t./~1..::9..:.7~8..;../1-· ___ ,;,.;._ _ __.;.,; 

l. Bienesde consumo 29.0 28.3 
• duraderos~· 13.7 11.1 

"· 
• N~duraderos 15.3 11·.2 '· 

•' ,. 

·· .2. Materias wimac{' 7.4 8~2 

a.o EL6 3 • .-.....,.wu....,.._..., ..... ._¡¡a;...,.~ 
,.,. . .... . :, ' ·~· ·_ .! \~·: ·,. "'· . " 

sienes da 9a2i:bai · · 47 ~4 .,, , ··4i.1 ,' 
p/p.a9ro~cua~ia 2.,L . ·ll~2 · 

• p/la iridustr ilii .. 16~1 : . 20 • 2 
• Transp./cómunic. ú ~o: 13 .6 
~t~dé .·coristr\ ·,.··. · · 16~~'-· :;ir.a , 

. com~ré~/P:i:'of;!.ibres :1~0: ·i;;3 · 
. " ~. . ' 

',,·. 
L : • ~ 

·:·á 

,2L9 23.1 3.0.0 29.0 
f.l 7. (j .0 .s : a.o 
14~8 16. .l 21,;5 '2LO 

5.3 7. 7' 6.0 8.1 

7.3 21..0 9~0 9.7 

s.~~! . 4;.~·!· .•_J_ .. :s2.,,.;~3···_:_·~6-..... '_·,···. ~~-:~ 
28' 4 19'.~,l '2Ó 4' 
15:9 16;'1 . , 15:.4 i ?- :3·. 
·' s·.3: 4;;s .. · .. ·7.:5 a·:2· 
1:.3 i .4, 2;2 2 •º 

' , :.·.:,, 
8.2 . 3·~ 7 .3 .o .. 3~0 

2,5.2. 
6.3 

:Ül .9 ; 

5,.2 

26;.9 
' 1.a. · 
19.1' 

9~0 

57 .3/ 53 .5 
' 3 .3/ .. '.4.Q 

. 9.0' 

' .. 24:~º' .· 16~1 
15~0 ,·· . 1)>4 
io·~o, ·14.o ... 
··5.0:. 2~0· 

3.7 4.0 

l()o.o· loo.o loo.o ioo.o ·loo.o ioo~.o · 100~0: ioo .• o · 
. ~- . . ; : ... '.,' .. 

Para;.i~y'.i~on~ic .. b; ·. Ni.a.,~•pl~ina·· 4. dlci~mi;r~ ~~. 1979: 
. ' '; .,. ... . •,: i . " ·,\ ·, . ' ' ...... ) \ .~.. ~ ~' ... ,, -l,, • 

'... . ~;~· ·, 

,10.2 
3.0 
15~0 

10~0 

13~1 

13~4 
23~2 

·.12~"0 
lL's·· 
9 .• 0 

••. 22}5 

1.:3 

100.0 

. ·~ .. 
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guido de los destinados al transporte y las comunicaciones, 

y a las construcciones, siendo los destinados a las activi 

dades agropecuarias el nás pequei'io, pero, de mayor creci--

miento en el decenio. 

Las materias primas, que comprenden entre el 5 .2 

y el 8.2~ no tienen una tendencia creciente, y est~n inte-

gradas básicamente por el trigo, destinado a la producci6n 

de aliméntos, seguido de sustancias qu1micas. 

Por . otro lado, los bienes de consumo, compren--

den entre el 21.9 y 30% de las importaciones totales, en -
' 'J•. (). 

una ligera tendencia decreciente. Los de los 

consumos no duraderos constituyen entre 6stos, el secjrnento 

más importante, y con tendencia creciente, y est& consti--

tu1do en forma importante por las bebidas y el tabaco. Mi-

entras, los duraderos, que no son producidos en el pa1s, -

constituyen menos de la tercera.parte del total de bienes 

de consumo. 

Tanto, la composici6n de las materias primas, co 

mo la lenta tendencia al incremento de los bienes de capi• 

tal, demuestran hasta la fecha, la ausenéia del proceso de 

industrialización, del tipo sustitutivo, implantada en las 

econom1as nás desarrolladas de la regi6n. En 6sas, los ni-
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veles. y la composici6n de las importac:i.ones, mantienen, 

niveles dilatados en dichos rubros, debido a la mayor -

dependencia de la estructura productiva del mercado ex 

terior para sus inswnos y equipos. 

El proyecto de la acer1a, implementado por el -

Eatado paraguayo, a fines del decenio, para producir V! 

rillas de acero con base a material de hierro b~sico, -

importado del Brasil, vendria, sin lugar a duda, a alt! 

rar los escasos niveles de las materias primas en la d! 

cada de los ochentas. 
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CAPITULO VI: EL PROCESO DE CAPITALIZACION 

En los capítulos IV y V hemos visto la producci6n social 

y sus renglones más dinimicos, el eje de acumulaci6n so

bre el cual se centra el proceso de acumulaci6n social 

paraguaya, y los cambios ocurridos en este sent:i.do en 

nuestro decenio. 

Ahora vamos a analizar si las ganancias obtenidas en 

la producci6n de dichos valores de uso, que como ¡)osibi

lidad hemos explorado en los capítulos mencionados -ya 
sea como efecto del aumento .de la productividad y/o de

bido a mejores condiciones dei-su realizaci6n o venta

fueron revertidas en las actividades productivas en for

ma de inversi6n de capital, capital adicional, de modo 

a efectuarse la capitalizaci6n. 

La capitalizaci6n como proceso fundamental de la a

cumulaci6n,consist~en la. inversi6n y reinversi6n del ex

cedente en el proceso productivo, y que como proceso sis

tem!tico, viene a reproducir en escala cada vez mas am

pliadas, la producci6n de valor y plusvalor con base a 

la ampliaci6n y profundizaci6n de la capacidad produc

tiva, proceso mediante el cual prog=esa la acumulaci6n 

del capital social. Desde el punto de vista del capital 

social, interesan ta!\to la~ nue•ras in,•er .. it'ne~ ~e ca~i

tal, como las de ampliaci6n, modernizaci6n, diversifi

caci6n, etc. 
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' • ' ·~ J • •. - ·, • 'I ., . ' ' ' 

Las condiciones' de este proceso propiamente capitali2 

ta, c~mo es i~ c~pit~ÚzacÍ6n,del excedente, son, adem~s 

de l~~-condiciones dela·producci6n del valor y plusva-

or, que paZ:ted~l piusvalor realizado sea convertido.en 

•, ,. capital a· travé's de la inversi6n productiva, para hablar 

s6io.de ¿~tas, lo que vendr!.a a aumentar los medios de 

producc16n y trabajo para incrementar l~producci6n del 

valor y la obtenci6n de ganancias. 

Con ello, la parte del plusvalor destinado _al consumo 

de los capital.istas, es decir, el r~dito, tender!a a di~ 

r.iinuir en t4rminos relativos y el ahorro viene aadqui;..

rir una importancia .fundamental para el financiamiento -

de la inversi6n social global. 

Para que nosotros podamos indagar sobre. el proceso, -

su concresi6n y sus formas en el caso de la econom!.a pa-· 

raguaya, val'llOs a recurrir una vez más a las evidencias -

empíricas disponibles, dentro del cicl.o de los setentas. 

l. El financiamiento de la inversi6n, su dinamismo y 

caracter!.sticas. 

Empecemos, primeramente, a explorar la disponibil! 

dad de capital, de capital dinerario, destinado a la in

versi6n en el ciclo de reproducci6n del capital social. 

Es decir, exploremos, las posibil.idades de financiamie~ 

to desarrollados por la econom!a paraguaya en.núestro -
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decenio, para, posteriormente, ir observando las formas 

concretas en que se efectuaron la inversión de capital. 

En los dos capitules anteriores, habíamos visto -

que en nuestro periodo, se habían producido alteracio-

nes en los t€rrninos cuantitativos de la producci6n de 

ciertos renglones, y en la cotizaci6n (favorable} del -

mercado internacional para algunos rubros de las expor

taciones paraguayas. 

A nivel general, global, las mejores condiciones -

de los precios internacionales traducidos incluso en g~ 

nancias·del intercambio para el decenio, la orienta--

ci6n de las utilidades de las empresas hacia el ahorro, 

as! como el incremento de los recursos provenientes del 

exterior, canal.izados mediante los préstamos y las in-

versiones extranjeras directas, se traducen en el aume~ 

to de la inversi6n en un proceso de desarrollo capita-

lista. 

En el cuadro No.32, se ilustran las estimaciones -

de estos elementos del finaciamiento de la inversi6n -

bruta y que en el ciclo 1971/1977 , presentan una mar

cada tendencia al incremento. 

Los escasos niveles de las utilidades no distribuí 

das de las sociedades de capital, por ejemplo, registr~ 

en las cifras de 1977, un incremento de 852% respec

to de las de principios del periodo, resultando signi 

cativos, con posterioridad a 1973, para alcanzar en •. 
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1975 y 1977, el 6.8 y el 5.3% del financiamiento de la 

inyersi6n bruta total • 

Por otra parte, las condiciones favorables de los 

precios internacionales y la evoluci6n de las exporta-

ciones para algunos rubros como los agrícolas y la mad~ 

ra, redituarían en los términos del intercambio con el 

mercado externo¡ las ganancias entre 1973 y 1977, y en 

relación a los precios vigentes a principios del perio

do 1972, estln registrados en el siguiente indicador -

del ahorro, cuadro No.32 

Los considerables ingresos obtenidos, 3.128 mill2 

nes de guaraníes, 'en 1973,-habr!an ascendido a 9.887 -

millones de guaran!es, en 1977 • 

. En su conjunto, tenemos que el ahorro nacional, -

como parte del finaciamiento de l~ inversi6n bruta in

terna, progresaría de {&s. 9.203 millones en 1971 a ~s. 

30.187 millones en 1977, que significan un incremento 

del 228%, a una tasa anual promedio del 18%, con lo -

cual, de constituir el 9.9% del PIBglobal en 1971, pa

sa a representar el 21.1% del mismo en 1977. Un nivel 

"record•, ciertamente, en la historia econ6mica cante~ 

poránea del pa!s. 

Las disponibilidades de capital dinerario por pa~ 

te de la economía paraguaya se verdn incrementadas de 

manera considerable, con el flujo de la inversión ex---



Cmldro No. ~2 

· !.:!§'l'IM~~~~-~.J~~t'!_C 11\Ml é:N'l'(_! .. !!~~ LÁ INVE~ PU!3LTC1\ 1 N'PERNA 

Can millon~s de ~~- constantes de 1972) 

...... --· -... _ . .,;...; ___ . ----------· ---------·--~-----------·-· -

-~-- .. -----~ __ · . .2_97_1 ___ _:_._·. ____ l'J7~ --

L 11Úi .i.~~tl¿s~ rió tlist r:iLuí. 
_·ttas· ;·~déi ·.1;i's:· ~ s ~: .. "ac· ·ca vi tii i 

2" ca'nancias o término de 
fnter~ambJo .. . . 

· '~. i\horro ele las uili.dadcs 
Famil;iares'' 

. > . 4 • Ah()rro cl<.:.l gobierno 

241'. 

:ns 

2. 4'02· 

9 en.era1 :· ·· · . ; i. 592 

l. 8 624 

2.3 3 .12.a 

17.'H a:a76 

ll.1 .l.1113 
·. 5; .. J\Sig,iaci.6n pára.•· la .. r"epo.~ 

•·· ':·s:i'cí6h c]élc:at-:ital:/íi.jo'r 4_.640 34. 4 . ':~~ ?rjJ. 
e~ .~·!16~;~ (1;j1'>r-es~;>· .del ... . ··· · · , . " 
. - •tinihdo· ' A~ 3<!4'' ,;,,32. O 1 ;700 

. ' . ,,. . 

J.975 • \'. 1977 ', ':, 
--~ --------------.,,---· -----· ..... ' 

2.9 1.930 

14.7 2.869 

41.7 9. '.199 

' 5. 3 294 

27 •. 4 
:" .,.: 

;~ ª~'º '7~'469' :.·. 

G.8 

10~'0 

. 2. J4J 

9.1187 

;, .,:' .• ' ' ~ ' . 

·?. ~.; 

22·.s 

3.0 

·JT O;·· 
,::: .· .. : '~~-.. 

--· --· -~ i..-;---. --·-· ...:..--·-·· ~---::---.:.·"'-----··--
1 'J: s21 ·.100 21~:>.43· :i.o.o .. :2e. 7r.s · 

y:· ~ .,. 
·'-·~-·~•..!..~.---·-·--·--- ·;··· 

10:0 
• .~ ·. • . . ' - , . ,". . • . ' : r.:, • • '. "- ' : ' • • ! • •. . "' • .' " ,. • 

,;,;; ______ ·,--~; ... ,_ ... _____ ,:: .. ~._,_:., __ .. ,.. -·-·--~----- _ __;_, ....:.:~--·-· ....::.:::.._._. '-. _. ~-' 

; 

'(:::.) Ah¿ri::6.·N~_~i~~al Hr.uln!l.203 ·. 19.~43. · 2i.296. :·;. 30·.1s7 . 
. ; ..,; .r.t.c1,s. »' .. n.Ho 104~4':19 11a;li 1fo 1112-~asa 

...:"" · ,•.AN/ J•.r;:1:1,· 1 
.. : ~ :·. , .·/J":rr :··.,~18~:c?·:..:.:. .. .-_. --~7'.'_9 __ . __ 21.-.L. ·l~--~~.L...:..:..... 

PUent~: tcon bascJ~r· cuq'7nt,')s~·!.~~~io11alC-s ,N6~ 14~~.l.9'78 ·del áánco C9nf:~aL':del Paraci'úay.. . . 

.· .. ,, 
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tranjera y los ·pre~tamos internacionales, tanto lo co!! 

tratado por el Estado como por el sector privado. Obs!~ 

·rvese el punto .6, del cuadro referido. La significación 

relativa del ahorro del resto del.mundo es en 1971, s~ 

r!a. una tercera parte del finaciamiento total de .. la i!! 

versi6nbrutatotal, en 1973, de.8% pero, para 1977 
. . 

. ~lveda a. .constituir nías del· 3o\ ;cÍel ~otal del ;finan~ . 

' ciamiento. 

Se9Gn los registros de ia Balanza de Pagos· del'-· 
• • • ' - < -

Piaraguay, el me>vitlliento, neto da capi_tale•• (saldo de: -..:.. •• · 

·:·, .. . ·:{~:~.-~~···~:_~·n~r:~#-_s Y.:- ·S~a1i4~8 ::·d~_1:·:·.cap_i~al_f: ~:i" prim~#~·, . e·~·!·:.c6!! 
-··~;_; ,.,. . . - . ,. " . . - ' "' ·. . <· . •'"' 

: cepto, d~ invers:t.onéa d:iredta~ · Y· prestamos •. int:ernaciona 
,. 1_,·.- ..... '' ... _·_·, ' '..' ~~ _: : - • "·> ;._; : ·:.·._ .. ;: __ »!.'·,. ·.: . . .~ ·. "<:-/.>' -~ . :<~ -:.:·_~ ..... . -·. . ''-:' ·: ·< ·.- ·?' ; :· .: ·-~ .: • ''. ,' .. --

·.; 1les~::y el 'segundo; ··de amortizaciones e intereses) .,,es -·.· .. - . ' ··. ,._ ' ·: . ,. -- - .- .:- ··. . ' .. · •"'·· .-, ,. 

el,,siguienta.·/ ver cuadro'·No.33~ 
: ·.. No ob~~nt.~·~· 1a.s 'reservas con ia ,que d~bemOs ,to-

mar las .estadbticas ~f.iciaÍeís, .. se9tin••stas, el saldo 

· n~t~. ·4~1.movimientó d~ capitai eh ~u•co.njunto, (de pr6s 
-.· ,., ·,·· . .. . ·. . '' .. ' ~ ' . . : , ' . ··~. -

: ; ta1IO. e. inversione.• extranj~~as) ~ntr,e. 1972 y 1979 pa~ 
a6:d~ U$s,' l6:.60~'. mii ~.U$S ,S01,.')oi·k'1', in~~~~nt&ndo:...' 

.< •• '• • ,' • •·•· ."•." <i, .' ,",>• '· ' '. .·.·.•,:e, ' • • •" .,:" • • ". ' 

. t•t x'fetei{ err.tudios con.,bas'é::~ .las e~tad1sticas del ~
·. Fondo·, Monetario Internácional~ que cuestionan seriamen
te. las es.tadtsticas oficiales del llaneo Central del Pa 
raguay,las que estartan omitiendo crecientes porcenta~ 
jt!S de las transaccion.es de. mercanctas y. dinero del -
pata con el resto del mundo. Relativo al.movimiento --

, .. de. c:apit.91,se eatima. que ent:ce 1976 y '1979,no se babia 
. regiatra~ en lal!I estad1sticas. oficiales del Paraguay, 
· .el' 62 •. 0s '107. S y 54 .9\. respec.tiyamente;del Movimiento 

Neto. de cap ita les .en'. el Pa!s. (Paraguay" Econ6mi.co, No .17 , 
junio de .. 1981). ·· · · · · · 

·.1'·,,· 
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se en tan s6lo 8 años 2919%. Obs~rvese que el capital de -

préstamo para la construcci6n de las hidroe1éctricas bina

cionales, ITAIPU y YACYRETA, fundamenta·1mente, a la prime

ra, le corresponde montos que desde 1974 fueron increment!. 

ndose cada vez más, hasta superar los mon tos dirigidos a 

cubrir tanto el financiamiento de la inversi6n p~blica co

mo ·privada. No es para menos, pués, desde el ini.cio de la 

construcci6n de la ITAIPU, en 1975, hasta septiembre de -- . 

1980, la obra hab!a absorbido una inversi6n.de 0$5 4.232 

mi.llenes, del cual, una parte importante proventa de los -

,préstamos externos .canaliza.dos. p0r Paraguay*. 

El saldo neto de los capi:~ate!$ ·p~ivados~ siri incluir 

.. el.· fin~nciamiento para 'las hidroeléctricas binacionales;,es . . - - . 

en 1972 de U!?S 13.896. Para 1973, esta cantidad se duplica, 

pero, para 1978 y 1979, se multiplica a m&a de ~7.y 14 veces 

respectivamente, con referencia al año inicial. 

La' deuda externa del Para~ua~·, deri.vada del crédito 

externo ha· tomado igualmente, niveles consi.derables .•. En el 

cuadro No~34, se p~ede observar que el saldo de la deuda -

externa total de U$S 173.1 millones en 1971, pas6 a ser de 

U$5 732.6 millones para 1979, es decir, tuvo un incremento 

de 323% en dicho lapso. De este total, la deuda pOblica •.. 

C*>. Se9u6 las declar~ciones del D.G.E, de la ITAIPU binacio 
nal, (Paraguay Econ6mico,No.5,septi.embre de 1979). -



Cuadro No. 33 

l. 

2. 

Movimiento Neto de capitales. ~ALANZA DE PAGOS DEL PARAGUAY 

en miles de· dólares 

i972 1973 19·74 1975 1976 1977 

Cal;?ita1es Erivados 

. a corto plazo y la~ 
. go. 13.896 34~188 83.227 55.389 48. 321 78.600 

• ItaiplS liinac;ional 1.492 ·42.980 .7.1.910· U2•900 
• YacyretS . ~fnaci:o.nal. 2.622 4.763 6~076 

Gobi~'Central 

A· corto y largo Pl! 
%0 2.707 l.849 10.505 19.460 35.652 30.509 

.Total: 16.603 36 .• 037 95.'224 120.451 160,646 258.085 

1978. 1979 

106.271 195.310 

198.956 231.057 
23.163 65~253 .. 

50.813 9~681 

379.203 501.301 

Fuente: Anuario Eatacllati.c::o·del Paraguay, 1973/1974 ,MH, y ~oletln B•tadbticos del »aneo· 
:central del Paraguay, 1980, ob. cit. 



Cuadro No.34 

P~RAGUAY:Saldo de la deuda externa total, en millones de d6lares 

Año 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 / 1979 

Total 173.l 192.5 21.9. l. 271.8 332.0 445. 5 518.5 668.7 .732.6 

Fuente: PNDE y S.,1977/1981, ob. cit., p4gina 42: Reseña Econ6mi.ca, Financiera y Monetaria, 
1:1.C.P., 1979, p!gina 35 y 36. 

CUADRO NO. 35 

PARAGUAY: Servicios de la deuda externa total,(en millones de d6lares y coef! 
ciente respecto las exportaciones totales) • 

Año 

1971 
1972 
l.973 
1974 
1975 .. 
1976 .. 
1977 
1978 
1979 

17.5 
18. 7' 
'22. 4,. 
28.5 
35.6. 
37.S 
50.2 
64.0· 
91.3 

. . 

89.l: 
105. 7: 
150.7 
206.9 

·. 216 .9 
220~9, 

344.9 
363.6 
445.9 

1/2 

19.6 
21~6 
17.6. 
13.7 
16'~ 4 

. 16 .9 
14.5 
17.6 
20.4 

Pu.ente: PNDE y s. 1977/1981,•. ob~ cit. ,plgina 42;. Reseña Ec~ Fin. y Monetaria_ 
·· de1,.it.·c'.P. ,-19.79.,pag~na Js y_ 36.:· · . · 

tJ .... 
1-:4 . 
' 
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utilizada, abarc6 en 1971., el 96%, en 1975, el 81%, en -

1977, el. 77.5% y en 1979, abarcar1a el 61% del total. Co 

mo puede deducirse de estos porcentajes, tambi~n. el ses 

tor privado de l.a econom1a paraguaya, ha recurrido cada 

vez más al endeudamiento externo, para financiar sus in-

versiones, al utilizar porcentajes cada vez más elevados 

de dicha deuda*. Respecto al. financiamiento externo de -

la inversi6n pdblica, y l.os rubros a que fueron dirigi-

dos, véase el capítulo referente al rol del Estado. 

Finalmente, el costo.de este capital dinerario pa

ra la economía paraguaya es posibl~ilustrar con los niv~ 

les de los servicios de l.a deuda~. que son las remesas de •. 

dinero al exterior en concepto de amortizaciones e inte

reses. A fines de los setentas los. servicios de la deuda 

si9nificaban el 20% de l.as exportaciones paraguayas tot~ 

les,(bienes y otros). En real.idad, en t@rminos relativos 

a dichas exportaciones, los servicios de la deuda tendi~ 

ron a disminuir respecto de inicios del periodo, p<>r la 

évoluci6n positiva de las exportacionesparaguaya_!en el 

decenio. Si observa~os los términos· absolutos, los_servf 

~ios de la deuda aumentaroO: entre principio y f ín del p~ 

r1odo en una proporci6n de 421%, (ver cuadro No.35):es de 

(*) Entre las empresas privadas que recurren al endeuda
miento externo,se cuentan a las extranjeras,con lo cual 
no realizan sus inversiones adicionales con recursos 
de sus matrices. · · 
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cir, se multiplic6 pero, un poco más de ·cinco veces; mien-

tras, el saldo de la deuda lo hac1a por cuatro. Es de to--

mar en cuenta, que el vencimiento en 1982, del período de 

gracia del cr~dito para integrar la ITAIPU, hará que los -

servicios de la deuda se incrementen mucho m~s r~pidamente 

en los ochentas. 

2. La formación interna de capital. fijo y :La formaci6n 

de las condiciones materiales de la producci6n y a

cumulaci6n capital.ista. 

Hasta.ahora, en nuestro cap1tulo relativo al proce

•. ·so fundamental de la acumulaci6n·, como es la capitaliza--

: ci6n del plusvalór o la recónver.si6n d'el plusva:Lor. en cap!; 

tal. operativ~, hemos hecho~iodeo sobre los problemas refe

rentes al financiameinto que· requiere este proceso,que a-

.s! como. hemos podido observar, no se limita a las posibili 

dades internas de la obtenci6n del pl.usvalor y su mecanis

mo de aumento de productividad, sino adernSs, abarca meca-

. nismos diversos que la favorecen y ensanchan. El. nivel de 

este·prc::>ceso, ;i9ual.que cotilo el que pudimos constatar.en -

la fase de.la producci6n del valor, refiere tanto lo inte! 

no como. lo internacional., en una unidad contradictoria, --

(fracciones nacionales y fracciones extranjeras y vice ver 

sa), compleja y real. 

Esta unidad contradictoria, compleja y real de la -

formaci6n y desarrollo del capital, que involucra a la ec2 

nom!a paraguaya en el circuito del mercado mund~al capita-
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lista, al cual se halla insertada desde fines del siglo 

pasado, involucra hoy, todos los procesos de producción 

y circulación del capital en su desenvolvimiento y pro-

greso. De ah!, que sea necesaria, la referencia concre

ta a las diversas caracter!sticas que dicho proceso to

ma en el per!odo de los setentas, los cambios ocurridos 

para una aproximación hacia la especificidad que entra-

ña. 

Recordemos que la capitalización en su forma bruta 

gl<?bal .esta referida tanto a l~parte de capital dirig! 

do.a la inversión de mayores medios de producción (ma--
. Q . 

quinaria, materias.primas, herramientas), o sea, acre--

centar el cápital c.onstante en sus fracciones fijas Ci!; 

cülantes, as! como l.a inversi6n dirigida a contratar mSs 

fuerza de trabajo o sea la que acrecienta el. capital v~ 

riablei procesos l!istos, que reditGan en mayores niveles 

de producci6n y reproducci6n. 

Observemos ahora, únicamente, el proceso de ·la fo!: 

maci6n de la capacidad productiva, o sea la ~apitaliza

ci6n neta. El datodisponible para el efecto es la For

mación Interna bruta de Capital Fijo,(FIBCF). ver Cua--

dro No.36. 

Las cifras totales, absolutas del cuadro citado, i 

lustran una tendencia al crecimiento de la FIBCF en es-

te decenio con niveles más elevados para la segunda mi-

tad. En 1971,el monto total invertido en ca 



Cuadro No • .]6 

[•'OHMAClON IN'l'l·;RNA BRU'l'l\ DE Cl\l'I'l'AL PIJO Y COEFICIENTE DE CAPITAI.IZACION 

GLOliAL. 

Comeosición 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 

a. Edificios y otras 
constr_uccioncs 6.510 6.670 7.763 8.868 10.740 12.800 16.700 21.950 

b. Equipos de trans. 
:porte 1.997 l. 870 2.608 3~642 5.370 7.340 11. 327 13.770 

c. Equipos de comuni 
caci6n 414 970 1.271 1.070 1.339 2. 049 l. 416 1.300 

d •. Maqui mirias y o-
'(" tros c. . 1.618· J.740 6.707 6.820 6.878 9.540 11. 24 7 9.684 

Totál :··· 12.539 13.250 l,8.349 .• . 2 o ~· 4 o·o 24 .. 327 Ji.729 40.690 46.704 

Pili 

l"IbCF' / PI u n 13.6 13.6 17. 5. 18.0 20 •. 4 24.8 28. 4 . 29.6 ., 

.. ----·-··-----· 
Fuente: 

" 

central ·Paraguay: Cuentas Nacion~lcg~ No.14 y 15,· uanc.:o del 

: .. : 

: i 
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pital fijo era de ~s. 12.539 millones, pero, para 1978, 

~ste sube a ~s. 46.704 millones, es decir, sufrió un in 

cremento de 272i entre principios y fines del decenio. 

La .tasa promedio anual de este crecimiento es de 17.8% · 

ritmo que posibilita que en términos relativos al PIH 

pase de un 13.6% en 1971. a 29.6 en 1978, con lo cual el 

coeficiente de capitalización se duplica. 

De los cuatro rubros que conforman aquí e1 capi-

tal fijo, s6lo el último, e1 de maquinarias y equipos 

influye directamente en el proceso productivo, al cons

tituir ·este elemento de trabajo que potencia los nive-

les de producción,. de.rendimiento, por lo cual se puede· 

denominar como parte activa del capital constante f! 
jo. Si observamos el cuadro No.37, podemos notar que en 

la primera mitad del período ella evolucioria hacia la 

tercera parte de. la inversi6n total, pero, en el resto 

del período vuelve a retroceder para llegar a 1978 al 

nivel oásbajo del período: es decir, que ~lla tiende a 

aumentar. a ritmos mucho más lentoSque, por ejemplo, los 

dos primeros rubros: edificios y equipos de transporte. 

La inversión en edificios y otras construcciones 

viene a constituir el rubro más importante de la forma

ci6n de capital fijo de esta econo:i:úa. En t6rminos rel~ 

tivos al total de la inversi6n, tiende, sin embargo, a 



Cuadro No.37 

FI~CF - COMPOSlCION PORCENTUAL 

1971 / 1972 / 1973 I 1974 / 1975 / 1976 / 1977 / 1978 
.-· ........ 

·ª. Edificios y otras const. 52 50 42 43 44 40 41 48 
b. Equipos y transportes 1.6 14 14 lB 22 23 28 29 
c. Eq1.i'tpo de comunicaciones 3 7 7 5 6 6 3 3 
d. Maquinaria y otros e. 29 28 37 33 28 30 28 21 

100 100 100 100 100 100 100 100 

l. Capital fijo.Parte pasiva 71 72 63 67 72 70 72 79 
2. Capital fijo.Parte activa 29 28 37 33 28 30 28 21 

100 100 100 100 1.00 100 100 1.00 

Cuadro No.38 
.. 

FiliCF- Sectores . ComEradores. Porcentajes 

1971 ---- / 1972 / 1973 / 1974 I 1975 I 1976 I 1977"/ 1978 

l. S~ctrn: privado 73 .• 5 71.0 79.0 84.8 79. o 63.0 69. o. 75.0 

2. Sector público 26.S 29.0 21.0 15.2 21.0 37 .• 0 Ji.O 25.0 
100 100 100 100 1.00 100 100 100 

. Fuente: Cuentas Nacionales No. 14 y ·15 del lJanco Central del Paraguay. 
IV ,._. 
.....¡ . 
1 
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disminuir en el período referido, pues de constituir el 52% 

del total baja a 41% en 1977 y en 1978 vuelve a constituir 

el 48%. Este rengl6n sumado a los dos subsiguientes, equi-

pos de transporte y de comunicaciones conforman la parte p~ 

siva de todo capital fijo, que, aunque, son elementos impo~ 

tantes de apoyo al proceso productivo y reproductivo, no -

constituyen parte esencial del mismo. Para nosotros, este -

fen6meno observado podr!a sugerirnos sobre una etapa espec! 

fiéa de desarrollo capitalista,incipiente, con ligera ten-

dencia expansiva y niveles escasos de la prOductividad so-;,. 

cial, lo cual se acerca bastante a ·10 que hemos observado -

en el.desarrollo de los dos sectores de la producción so---

cial. 

Por otro lado,· tampoco nos parece que sería correcto -

deducir de lo observado que di.cha'situaci6n desvirtúa el·c~ 

r!cter capitalista de la acumulaci6n. M~s bien, alude a un 

modo especifico e.n que ella se desarrolla: esca·so desarro-

llo del sector I de producción, una productividad.media ba-

ja por lo mismo. 

En el cuadro No.38, tenernos registrado que al sector -

privado de la economía es a quién, preponderantemente, co-

rresponde realizar la inversi6n en capital fijo, mientras, 

que el Estado realiza importantef inversiones en forma no 

sistem!tica. ¿Qu~ implicaciones tendría esta situaci6n?. 
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Finalmente, nuestros datos nos permiten encontrar una 

aproximaci6n más precisa en la formaci6n del capital fijo 

Podemos distinguir así en €sta formaci6n de capital fijo 

o capacidad de medios objetivos de producci6n, la pa~ 

te que corresponde a la mera reposici6n de capital fijo, 

de la .parte que alude al incremento del capital fijo, es 

decir, su acumulaci6n: observemos pues el cuadro no.39. 

A las cifras de la Inversi6n Bruta Interna Fija le -

sustraemos los montos destinados para reposici6n del capf 

tal fijo y tenemos la Inversi6n Interna Fija o acmnula--

ci6n, crecimiento del capital fijo global. En t~rminos ab 

solutos, el resultado de nuestra operáci6n ilustra una 

gradual tendencia al incremento, y medida, en t~rminos re 

lativos al PI~, constituye a principios del período el 

8.6%, relaci6n que se duplica para 1976 y se mantiene has 

ta 1978: 17%. 

Es de esperar que la tendencia al aumento de la acumu 

laci6n siga manifestandose, pu~s, los registros analiza-

dos no · contemplan las inversiones implementadas a fines 

del decenio. Pensamos en la instalaci6n de la planta del 

alcohol absoluto, la acería, por ejemplo, dentro de la in 

versi6n pública, y para mencionar las más grandes, las de 

la producci6n de papel y cart6n, y la cementera,dentro de 

la inversi6n privada. Dicho aumento sería posible, inclu-



Cuadro No. 39 

1. 

2. 

(*) 

INVERSION INTERNA FIJA-NETA - (ACUMULACION) 

( en miilones de ~s. constantes de 1972) 

1971 / 1972 / 1973 / 1974 

Inv.l:iruta Interna F~ja 18.539 13.270 18.349 20.400 
- menos -
Reserva para la Repci-
sici6ndel Cap. Fijo 4.648 5.080 S.797 5.100 

= INV.INT.NETA FIJA 7.891 8.190 12.552 15.300 

PI.11 92.160 96.899 104.499 113.151 
Coeficiente - Neto B.6 B.S 12.0 13.5 

cifras estimadas pOr nosotros 

/ 1975 / 1976 

24.327 31.729 

6.144 9.504 

18.183 22.225 

118.840 l.27.772 
15.3 17.3 

J'uent.e:. con.base a Cuentas Nacionales No• 14 del lianco Central del Paraguay 

/ 1977 /*1978 

40.690 48.383 

16.267 21.045 

24~423 27.338 

142.858157.564 
17.0 17.3 
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incluso, en la que se refiere a la parte activa de la for 

maci6n del capital fijo. 

El proceso del aumento de la acumulaci6n, visto en 

los setentas,dado su caracter~ticas - la preponderancia 

de la parte pasiva de la formaci6n del capital fijo - no 

estar!a manifestando una disponibilidad t€cnico-material 

de la economía paraguaya para desarrollar saltos cualita

tivos de consideraci6n en la productividad social del tr~ 

bajo, esto es, una revolución de las condiciones objeti-

vas del proceso social del trabajo, dado la poca signifi

cancia y el lento crecimiento de la parte activa de la 

formaci6n del ·capital fijo~ Esto, hablando en t~rminos g~ 

nerales, o sea a nivel del proceso global, y referente al 

progreso de la acumulaci6n en su carácter propiamente 

capitalista. 

Con relación a esta idea general, que acabamos de -

expresar, queremos hacer dos consideraciones: 1) no olvi

demos la. forma desigual, heterog~nea en que se desarrolla 

la producción capitalista en la formaci6n paraguaya; y 2) 

el significativo peso de la producción agropecuaria den

tro del total del producto. Las características de la in

versión en la agricultura son distintas a las de la indus 

tria manufacturera. Una inversión inicial de relativa con 

sideraci6n, en la instalaci6n de una empresa agrtcola me

canizada, necesitarían que se le agreguen inversiones po-
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ca significativas en forma constante, ya que la natural~ 

za pr6diga, sumado al laboreo de la fuerza de trabajo, -

realiza su gran cuota en la obtenci6n de mejores rendi-

mientos. Esto no debe interpretarse para justificar el ~ 

bandono de la inversi6n en capital fijo, la falta de a-

tenci6n al desarrollo de las fuerzas productivas, en 

cuanto base material.-t~cnico, de la pr0ducci6n y reprod!:!. 

cci6n a escalas cada vez más ampliada. Indica sí, la es

pecificidad de la producci6n y acumulaci6n en la agricu! 

.tura • 

.J. La inversión extranjera como parte imp01:tante de 

la inversión privada. 

Vis.to dos de los elementos fundamentales de la ~ 

curnulaci6n, el financiamiento y la inversión en capital 

fijo, pasamos a trabajar al.gunos indicadores que preci-

san las cáracterísticas de la inversión privada en el d~ 

cenio, y dentro de ella la evolución de la inversión ex

tranjera, de modo a entregar elementos más concretos ce 

este proceso de la acumulación. 

Hemos vi5to, que dentro de la inversión br'.lta ff 

ja, es predominan::e la inversión privada. Lo r:iismo ocu-

rre en cuanto a la inversión bruta total. La tender.cia -

de la inversión pública no resulta. el.ara en tanto c;ue el 

Estado tiende a desfasar la ejecución d8 sus proyectos, 

a fin de "conciliar su politic~ anti-infl~cicnaria, con 
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la fiscal y monetaria",*. 

El problema de la inf laci6n que se quiere contener y 

las t~cnicas instrumentales monetaristas que el aparato 

estatal maneja, le han dado cierta capácidad de manipul~ 

ci6n de los asuntos financieros que frente a los planes 

de expansi6n y capitalizaci6n de los c!rculos locales b~ 

neficiados en el proceso de mayor acumulaci6n del dece-

nio, y la misma acci6n estatal, resultan conflictivas**· 

Las contradicciones .en este plano, al parecer se resuel

ven en una pol1tica cada vez más abierta al capital in-

ternacional, su financiamiento ~· sus inversio.nes***. 

<*> rnforme oficial,en el que se justifica la baja en el 
gasto público total,en 1979;al mismo tiempo se.anuncian 
la restricción del cr~dito bancario, (Informe al CEPCIES, 
ob:. cit.,p49ina 197~198). 
(**) Referencias sobre el agrio "intercambio de palabras" 
entre la UIP y el ~aneo Central del Paraguay,en (Paraguay 
Econ6mico,No.21,1980,p4gina 6). 
(***)Con las modificaciones a la Ley debancos,se autor! 
za a los bancos comerciales,de capital extranjero, rna
yor1a, a remitir libremente sus utilidades al exterior,s~ 
prilllir la limitaci6n existente hasta esa fecha,del 30~ y 
la obliqaci6n de reinvertir localmente las utilidades no. 
re)Deaadas,(Paraguay Econ6mi.co,No.6,p!9ina 3, año 1979) M! 
entras,por ot:ro lado, ingresaba al pa!s en ese mismo año -
en concepto de capi.tales.privados destinados a la inver-
si6n.-directa,al financiamiento .de las hidroel~ctricas ~· -
en concepto de prfstamos al Estado,un monto de capital d! 
nerario,tres veces superior a·lo registrado en 1975,(Ver 
cuadro No.33, Movimiento neto de capitales del Banco Cen
tral del Paraguay, registrado en páginas anteriores de e~ 
te trabajo). 
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Las evidencias sobre el dinamismo de las inversiones 

extranjeras, en el decenio de los setentas, son numero-

sas. La tasa de expansi6n de dichas inversiones, es es-

timada en 140% anual promedio para todo el periodo, pe-

ro, esta e:xpansi6n será definitivamente considerabl.e 

desde 1975,(Paraguay Econ6mico,No.ll,página l). 

En 1975, se empez6 la construcci6n de la hidroe1~c--

trica binacional ITAIPU y se sancionó la Ley de Inver-

siones No.550 que amplía los beneficios otorgados en la 

Ley 276/70; se establece aquí una distinci6n entre in--

vei·siones necesarias e inversiones convenientes, las --

pri~eras, tie~en prioridad y son destinadas a producir 

materias primas o procesarlas con·vista a la exporta---

ci6n, y las.segundas, son aquéllas dirigidas a·contri-

b~ir en la substitución de importaciones 

y a la mayor utilización de 
de 

los recursos natural~s. Además, las liberalizaciones o-
. . ; 

torgadas por esta Ley, para el· caso de las inversiones 

extranjeras, establece que todo capital extranjero, po

drá remitir al exterior utilidades, dividendos, intere

ses, re;al!as y los derechos por uso de marca de f~bri-

ca y patentes de invención. Estas remesas podrán efec--

tuarse despues del tercer año del inicio de la produ•-

cci6n o explataci6n, en cuotas anuales del 20% del cap~ 

tal incorporado. Es decir, que en menos de ocho años, -

",i 
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el capitalista extranjero podr1a recuperar su capital 

!nteqramente*. 

No podr!a decirse que esta medida favorece la c~ 

pitalizaci6n local, en el sentido que le damos a ~sta 

en el trabajo, pero, no cabe duda que favorece la acu 

mulaci6n del capital internacional. 

La expansi6n de la inversi6n privada en su forma 

bruta, ilustrada en el cuadro no.40, es considerable, 

tomando en cuenta que la inversi6n bruta total creci6 

mSs del 200\ entre el año inicial y 1979, y el sector 

privado la realizarla en un 78.9% a fines del periodo. 

Un estudio realizado sobre la inversi6n privada 

en el decenio, con base a los proyectos de inversi6n 

acogidos a la Ley de Inversiones de 1975, nos permite 

conocer las características de dichas inversiones, su 

orientaci6n y or!gen. Reproducimos los cuadros que 

sistematizan esta informaci6n, (ver cuadro 41 y 42) * 
En 1971, vemos que el monto de los proyectos de 

inve.rsi6n aprobados suman un valor de {is. 190. O mill.g 

nes, cifra que es altamente superada en los años pos-

teríores. En 1978, los ~s. 6.976 millones significan 

(*) Adem!s se establecen beneficios adicionales resoec 
to a la localizaci6n regional de las inversiones,en"re 
qiones preferentescomo la del Este,Centro,Sur-este de
la Regi6n Oriental y toda la REgi6n Occidental o Chaco 
(Ver Ley de Fomento a las inversiones,No.550,en R~gi-

men de Comercio Exterior,CEPEX,1980). 
(**)"La inversi6n privada en Fa.raguay~en (P.E.,4,5,y G, 
año 1979.). 
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Cuadro No. 40 

INVERSION BRUTA INTERNA TOTAL 

eb millones de guaraníes de 1972) 

TOTAL I.B I.B 
Año I.B.I Pt'.iblica % Privada % 

1971 14.909 23.9 76.l 
1972 13.755 30.2 69.8 
1973 16.268 24.1 75.8 
1974 21.921 17.6 82.4 
1975 27.972 21.1 78.9 
1976 29.260 28.8 71. 2 
1977 33.931 24.1 75.9 
1978 44.734 21.1 78.9 
1979 49.043 21.1 78.9 

Fuente: con base a datos del PNDEy s. ,1977/1981, ob. cit. 
página 26, y del Informe al CEPCIES, ob~ cit. ,pág. 
9 y 10. 



Cuadro No.41 

INVERSION PRIVADA GLO.bl\T, POR RAMAS DE ACTIVIDAD. PERIODO 1971/1978 

(en millones de quaran!cs, constantes de 1972) * 
' 

Ramas 1971 / 1972 / 1973 / 1974 / 1975 / 1976 ;~1977 / 1978 / 1978 Tot:.al 
hlimentos y bebidas 129.9 843.7 523.3 772.0 340.8 613.4 1085.8 2279 .. 4 
Tabaco , 28.B 10.l 14.l 22.2 55.3. 17.4 134.6 

• Desmotad. y textil 8.1 9.1 3SS.O 199.l 65.S 591.2 667.4 
. ca.lzados y vestidos 13-6 6. 5 35. 7 7. 7 14. 7 7 .3 
• Madera 5.8 176~8 437.8 3696.9'1605.J 284.6 73.l 128.4 
• Muebles y Accesor. 1.1 · 3.2 38.4 31.8. 133.7 
. Papel y c:art6n .- 4.7 101.6 318.3 3093.9 2329.9 
• Gr~f.·y Editorial 15.4 10.6 14.4 11.2 l.2.3 64.2 · ·31.J 130.1 
• curtiembre 0.3 16.8 28.4 53.B 121.0 28.8 4 .• 1 
• Qu!mica 10.2 88.3 246.2 . 106.9 297.9 195.S 385.5 463.7 

Minerales no-met&l. 

&.588.3 
282.5 

1.899.'1 
85.S 

S.408.7 
208.2 

3.751.·4 
289.-5 
253.2 

1.794.6 

y canteras 11.3 144.J 37.9 ·1s7 .• 6 .48.2 413.9 202.5 so.o 1.065.B 
• Metal. y Prod.~Met. - "" 15.S 63.J 71.5 606.8 215.8 320.1 1.293.0 
. Aét.diver.sas y manuf. - 8.3 2.1 1.J 77.0 27.2 · 25.4 151:.3 
. construcC:iories 716.5 797.3 211.4 325.3 2.095.S 
A9rofore~tal .y- silos_·-::.9.:..·.::.o.;... _,.:..4.::.3.:.>'6;:;.__.;.;9:;.;... 1.;....,· ·....,A.;.."1.;..;9;..;•:...4._ .. ~.-~-.~-s . .-;.;;6:.-·__.;e;..¡;1;..;;_6..~:-2~·-~~5~9-0_.._2_· .~~-f'.º~~-:.o~~-~~!~. __ _.• .... ·-l:..;.0..;.7..;. • ..;.4_ 

190.0.~.13·~7.61345.4 5790.4 2~30.6 4479,1 6601.0 G976-~2 29.27<1.3 

. . . . 

<*> El cuadro r~gi~tra los proyectos de invei:si6nque fueron aprobados p0r el. Consejo uc ·
Coorci.inaci6n Econ6mica en el par!odo señaládo. No comprend• entonces, a todas li!ls invcrsio 

· nes proyectadas de~capital privado,ni las inversiones ya realizadás,sino.J,as m4simportan= 
· t4!s que ·fu~ron beneficiadas por la Ley de· inversiones SSO que. entr6 en ·vigencia en enero.• 
do 19.76.; Aqu! hemos substraído dal total, las inversiones que. estaban dirigidas a "U.:inco:;s" ·:r "o.t~os no. industriales" 1ccímo no propia111ente productivas,y que representan alrededor <fol 
9 'l del total • · · · . · ·· · · · · ::! 
Fuente·: Parilguay Econ6inico,No.; 4 ·, octubre de 1979: :o·· 

. . : , . . . ' . . .. 
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un salt9 cuantitativo considerable de 3.572% de incremen-
- . 

to. ii' una .. tasa anual promedio de 87%. . ' ; . . 

.~. 

·. ·.·.1 

_ ~:.En cuanto a la d.irecci6n que toman estas ·invers io--. . . 

nes en ·el per!odo tota:l., observamos que la raina a1ilnentos . : :... ' . . ·' . ~ 

r~ .. . . 
y-::beqidas, ; madera, agrb-forestal y silos, (de mayor dina--

.;, . "".· ·' -· . 
, • ...~ 1 • ~~; ... ¡ 

m;sm0) ,y:;cart6n y_ pape1 son las de mayor atracci6n, de tl1! 
·-. -~ : -~ l, •• 

yor"~onc!';lntraci6n para la inversi6n;_ramastodas del sec• ,.. -:-~ 

- . 
tc:>r.de•producci6n de bienes de consumo y denominadas "a--

groin~ustrias", que se encuentran estrechamente relacion!: 

das· alas ~portaciones • 

. · r,a. rama química, desmo.tadoras y textiles, presentan 

tambiAn, gran dinamismo. Las construcciones, ~er!an una -: 

;· ·rama dt: atracci6n, desde 1975, en que ~orno hemc>s señaiado. 

~ se inicia la construcci6n de la hidroeU~ctrica XTAIPU. 

En.el siguiente cuadro No.42, est4n ilustradas tan-: 

to las ramas y los montos totales correspondi~t~s, cc:;>mo 

aigunos promedios obtenidos con el detalle de los proyec

tos. Estos promedios aritdti.cos~ esconden por cierto; 1a 

di.fer~nciaci6n real. existente entre 1.'as unidades coristi-. 

tu!das y a constituirse. y •610 sirven para tener un par! 
metro que nos permitir~ h~cer algunas observaciones g~ue

saa al respecto del fen6meno de la inv:ersi6n privada entre 

i.los años 1971. y 1978. Estas son: a) el número de unidades 

productivas beneficiadas fu8 un total de 928, con un cos

to promedio global de ~s. 36.16 millones, que crear!a un 



··¡::1. 

MONTO ·ro·rAL POR RAMAS DE ACTIVIDAD, DE:LA INVE,RSION PRIVADA ENTRE 1971/1978 

'(en millones de ~¡uaranres, constantes de 1972) 

,',' , , .·:. .·· · · ·.· .. ·. Empresa . · No ••. de· cost;o .·In:v.por .Empleo . · .... 
:.. ·· "· ... , Ramas ' · · Inv.TO;Í'AL · bénefici.,.da ~mpleo.s p(emp~c/empl. P/emPresa · 
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total de 29.778 puestos de trabajo,_ nuevos empleos, 28.6, 

por, un_idades productivas y a un costo promedio de ~s. 1. 3 

millones por empleo; b) de este promedio gener~~· global, 
. . ' 

es·· la rama de alimentos . y· bebidas, las que ·conc.entrarón .· -

mb .. elevado monto de. la inversi6n pr~ductiva r dirig.ida• al 

mayor ntlinero. de empresas, 25% de,l. totd glob.:t.f~. ,Est~ 

. mo fendmeno pres4!nta. la rama maderas\ y, ~níbas juntas, 

r!ari más de. la mitad del total. de' empleo o puestos; de tr! .. 

·~jo~ .. :·cuyo···prcnnedio.por:unidad se _enc~E!nt~a-.~~ejado''d~l·- .. 
' - - ' ' . . • - • . - • ' • - ,•. : - ! '; ' < '~ ... ' • • • ,. \'. .;:~-··.f 

prpmedfo genérai. ta~ pri'méra rama: constituye .. la' más.~ . .imoor ··· .. ;j 

··tante•de·····1a,~i~~fa~~u~~-·1ob~{;:· ~~unaa'n ~~:j~1~-~}~·rr:~,~~:·~~=;.< ·.··.·. 
· ,·,,,. • • ' f~" ' • • •" · <, I ;:', ~ .';;{i 

qu~ñas: y m~ci:1.a.ri~·s, · dondiJ :1~>~tc;,c3 .. ue:~1 v:i.aa<í\'.iló~í'ªL d~i .·t:~~~-
. ~&ji:) .no.'~ei:.ra ~lev~da'• I.a.s• se~~~ª-~r,· vi?l~~l"cla~;?~· l~:_,:~~~i) ·• •{: 
:i~Ór.tacl.6~ -~d~ a·~é:J'~ ~·n ,ei~'.:d·~·pe·n·i:o-~··:. sU'S·~_,·pr:,¡;¿~~O.s, '-nQ ~·'.·e·~·t·~n :~~i .. :·~:~· ;;: .. ~i 

_. : ... 7·-: ..... ·:~· • ,• '_, ' ,- .·-· .... · ·, ' ·~--~<:.·::· .. ··/··-- ··' .. -··',.··":• :' .... -

~no parcialmente mec~nizados ~ e). tanto eri. cuari,to .•.a co,sto ':"' 

ipqr urii.dades .. pr~ductivas >como pC>r empleo. se :de'.st~ca:·'6onsi 
· .. derablement;· la :.inv~rsi6n en papel ·.Y ca:~~~,'·.;/·~ode~bs s: ·. ···· · · 

; ... ·.· . ,.,: '. ,;,_, ... ~'· .·'·"· : .. : .. ~- -_, ·.:~:··.\~ 

poner q~_;. ia:·rama. se estada p~acticámentti'iriicji'ar\dc{ cefo , . ' ,., 

.uria. ~r9du~ti~i~a~~/su~:~r.ior,·.·a ·1a/fuedia, .~ebid~·-:·a~~· ~.lt~co;~· .. ·· 

; to .de la inv~rsi6~ ,por e~pl~~, q~e s~pefa :ca~i :s.iete 've~::.:. 
ces el promedio de .l. 3 millones de guaranlesJpor emp'led. 

Del resto, la agro-forestal y silos y desmotadoras y tex-

til ,ilustran promedies un tanto. ~s elevados al .. general . 
. ,. 

En cuanto al or1gen de los capitales;· . este estudio -' 

nos revela, que gfan parte.de la inv~rsi6n extranjera· se 
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realiza asociada al capital nacional. Así, resulta que -

los proyectos mixtos,(capital nacional+ capital extran

jero privado) en 1978, abarcaban el 73% del total de los 

casos, y en ellos, la participaci6n extranjera tiende a a 

umentar su particif)aci6n.·s1 en 1974, dsta representaba 

el 66.5% para 1978, asciende a 74.1%. 

Asi, tambi~n, tenemos que.el capital transnacional, 

entre ellos el grupo ADELA, (agroindustria), ocup6 el ma-

yor porcentaje relativo al total de las inversiones benf! 

ci.adas, segdn 1110nto entre 1974 y Í978, seguidos.de los C! 

pi.tales argentino, brasileño, japon6s, estadoúnidense,(ver 

~uadro no.43). 

CtJADRO.N0~43 . . 
·.ESTRUCTURA DE LA INVERSION PRIVADA EXTRANJERÁ EN 

EL PARAGUAY Y.TASASDE CRECIMIENTO~ con base a -
·proyectos deinversi6nentre 1974/1978 

·Estructura 
• Argentina 
• · ~rasil 

·• ·Jap6n 
• ADELAitransnac • 
•. . Otras transnac. · 

.• · u.s~A. · 
Alemania 

• • Por.tugal · · 
• Chile 
• corea . 
• Otros,Francia,Es
paña,:Italia,Venezue 

1 .. 
13.S 
l.2.2 
l.0.3 
9.5 
1 .• 1 
6.2 
4 .1 
3.1 
l. 7 

la,China nacionalista9.9 

Tasa de . 
3.4 
9.6 

5·0:.3. 
11.l 
33.9 
76.9 

ss.2 

anual 

• No identificados 4.6 l- 1.3) 
·Tl~O~O~.~,~~~~~~~-----------------~-

Fuente: La Inversi6n Privada en el Para9uay,3a. part:e,or.t 
gen de las inversiones,1974/1978,(P.l:!.,No~6,pS.g.4-6,1979f. 
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El capital argentino, fracci6n líder de otras épocas, ~ 

quí registra un crecimiento cada vez m4s lento, mientras 

se observa el dinamismo del capital brasileño. 

La progresiva ofensiva del capital brasileño. en 

nuestro decenio, rebasar!a sensiblemente los límites in~ 

dicados en el cuadro. Segfin estad!sticas del Brasil el -

capital ingresado al Paraguay,,entre 1973 y 1978, tuvo -

un incremento de m4s del 21.% anual. promedio, {P.E. ,No.14,, 

p4gina S, 1980). 

Sobre el car4cter que tienen las distintas fraccio

nes cieicap:f.tal. internacional y .,.regional en .el proceso -

interno, y que es difícil determ,iriar con las solas ci---· 

fras de su evol.uci6n; podemos hacer algunas consideracig 

.nes:.l) la participaci6n del.as inversiones norteameric~ 
' ' 

nas es estimada, para 1978, en'un 6% deÍ total de las iU 

versiones industriales radicadas.en el Par~guay, (P.E., 

No.l2,p4gina 2,1980). Ubicado en.diversos renglones tan

.to de la esfera productiva como circulatoria del capital 

esto ea, en· las actividades.productivas como improducti-
< < ' ' 

vas de la economía paraguaya, el capital norteamericano, 

bien puede distinguirse de las dem&s fracciones d"l capf 

tal internacional por l.a naturaleza de sus inversiones~ 

(•) La inversiOn norteamericana.comprende desde las m4s 
.antiguas. en ganado,procesalll:f.ento de la carne, en aceites 
veqetales y semillas, las concesiones .. en hidrocarburos, .. 
hasta las mas modernas introducidas en la agricultura,ma 
dera y al.gunos medios de producci6n: equipos eléctricos
aimples,miner!a metaltca y no metlllica,pasando por la e~ 
ca.Cola y Pepsi Cola. 
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A diferencia de las demás, abarca los· recursos natura-

les del subsuelo, bajo formas de concesiones estatales 

para la exploración y explotaci6n de hidrocarburos, y 

más recientemente, de los minerales no metálicos*. Es-

tos recursos naturales y su disponibilidad siguen sie~ 

do verdaderas inc6gnitas para la sociedad paraguaya: 

más bien, ella está acostumbrada a informaciones sobre 

la carencia de los mismos**; 2) el capital multinacio

nal, el japonés y el alemán, se orientan haci.a la in-

agropecuaria-forestal y la industria basada en este en 

este qru?o de actividades. Las fracciones alemanas y 

japonesas vinculada~a la explotaci6n. de los co1onos inm! 

(*) En 1976, la "Anchutz Corporation Denver Colorado, 
USA,obtuvo una concesi6n del Estado.paraguayo para la 
exploraci6n de los recursos minerales del subsuelo,ex
cepto .los hidrocarburos,substancias pt!treas,terrosas y 

,.calcSreas •. La exclusividad concedida a esta firma es -
sobre toda .la Regi6n Oriental del pAis,es decir,39% -
del territorio nacional,159.752 hectáreas,y la dura--
ci6n .de este derecho,podría abarcar un periodo dehasta 
.4 9 años, pues tanto el período de exploraci6n ~ ( 7años) e~ 
mo de explotaci6n, (20 años) son prorrogables por otros 
2 y 20. años respectivamente'~ 

( *·*) Despues d~ m4s de treinta años. en que las primeras 
·firmas petroleras norteamericanas· 'empezaron la prospe-
cci6n del territorio del Chaco paraguayo en busca del -
mineral,en 1977,la."Texaco Co.,••anunci6 la presencia de 
de petr6leo al norte del territorio chaqueño. Pero, has
ta el momento nada m&s,ha transcendido sobre este hecho 
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• 
grantes, de dichos pa!ses, no se limitan a ella. El capf 

-tal alemán, además, de ubicarse en la producción dirigi

da a las exportaciones como las demás fracciones, orien

t6 sus inversiones a ramas que cubren la demanda interna 

como por ejemplo: bebidas malteadas, papel y cart6n,etc.* -· 

Es de notar que estas nuevas fracciones del capital in-

ternacional como el japon~s y el alem&n se presentan co

mo las m&s din.lmicas del'decenio al- relacionarse con la 

nueva modalidad de producción de la econom!a paraguaya, 

y de acumul.aci6n a nivel internacional1 3) los capitales 

rec¡Jionales, ademas del argentino y el brasileño increme~ 

taren sus inversiones~ principalmente~ en agropecuarias~ 

desde la segunda mitad del decenio_. Pero, _corresponde -

ahora al capital brasileño la expansi6n m!s considerable 

'¡.,','; 

\Q ··- . . . . . " • 
(*) con vigencia del cambio libre.fluctuante desde-1973, 
y la aparici6n de las casas _de cambio, la moneda paragua,.. , 
ya,-en el cambio of:icial,..,sufre una devaluaci6n de· 134.20·; 
-a 143 {&s., por d6lar,basta 1979-. Al seguir las fluctuacio 
nesdel d6lar,en_este_decenio,se devaltia respecto a las'."'.' 
lftDn1&das como la .japonesa y l.as europeas,en un •&\. frentf!'' 
a la primera, y en un 52' · res~cto al marco alem&n y de - , 
62\ frente .al franco suizo. Esta sobreevaluaci6n _·ae las > 
mencionadas monedas, serta un atract_i_vo m!s . para los cap! :'-
tales integrados ___ •-Mientras se sobreva'."."-i 
luaba el guaran!,al mantenarse __ el cambio oficial de {Is., ----· 
126 por d6lar para las obligaciones externás~(Ver datos 
en ªReseña Econ6mica, Financiera y Monetaria~ 1978/1979", 
del »aneo Central-del Paraguay. Asunci6n,1979. 
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Ligadas, tambié:-:, a la colonia de ü-..~igrantes, del mis-

mo origen, se destacan sin embargo, la expansi6n de sus 

fracciones monop6licas: grupos metal6rgicos, construct~ 

ras y financieras. Y con estas fracciones, el E~ 

tado paraguayo, ha iniciado formas de asociación, con -

posterioridad al emprendi~iento a nivel estatal, que se 

realiza con la hidroeléctrica binacional ITAIPU*. 

La"penetraci6n brasil.eña" como se denomina el fenó 

meno que desde 1973 se v~ene operanco en la formaci6n 

paraguaya, bajo las distintas formas que la expansión -

de la economía.brasileña desarrolla aquí, no podríamos 

·:'.atribuirle únicamente a la "agresividad de los brasile

ños".· Ella esta involucrada en la estrate~ia del desa-

rrollo del capital que el. Estado paraguayo impulsa,de2 

dei el decenio pasado, como lo hemos. viste;> en el cap!tu-' 

lo III. El. "atractivo" de la economta paraguaya para el 

.capital extranjero, ha avanzado sin duda sobre lo que -

en l.ossetentas se anunciaba en los folletos 

. "Se."ior inversio:nista: Para;uay le o 

frece: Gobierno estable; moneda estable; clima excelen-

te; abundancia de materias primas;especiales concesiones 

para· el capital. extranjero". 
•." 

(*) En los filtimos años del decenio,las instituciones -
financieras y bancarias brasileñas realizaban el Goi de 
las operaciones bancarias del pa!s,con lo cual estaría 
desplazando del control en este campo a los caoitalistas 
ingles~s y norteamericanos. · 
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Adem&s, la adecuaci6n del marco institucional, a estas 

exigencias el programa infraestructural desarrollado,-

(ver cap!tulo VIII) hablan de una mayor disponibilidad 

técnico-material para la producci6n y reprodducci6n ca

pitalista. 

Hoy, la extranjerizaci6n de la base econ6mica vis

ta en la perspectiva que en un principio habíamos esta

blecido, respecto a la consideración de la acumulaci6n 

local como una particularizaci6n de la acurnulaci6n a nf 

vel ~nternacional tiene una dimensi6n distinta. Vemos 

en su expansi6n y profundizaci6n un complejo juego de 

relaciones. El ~nfasis en la expansi6n del capital bra

sileño en la economía paraguaya, no debe hacer perder -

de vista el complejo espectro que presenta la din§mica 

del capital internacional en sus distintas fracciones, 

sobre todo las monop6licas y sus tendencias¡en la pro

blem!tica de clase que se plantea al interior de la so

ciedad paraguaya, respecto a los t6rminos de la alianza 

de las fracciones locales con los distintos capitales -

foráneos. En este sentido, c6mo interpretar, el rechazo 

que dice tener el grupo de l& Uni6n Industrial del Par~ 

guay,UIP, a la asociaci6n con el capital brasileño, oi

entras ve con simpatía la expansi6n de los capitales e~ 

ropeos?. Qué entr~ña estas relaciones?. 

Rescatemos, finalmente, con relaci6n a la acu:mtJ12a-
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ci6n y su proceso, las determinaciones·que el proceso 

interno ha desarrollado y tiende a realizar, en cuan

to a su acervo material, de capital fijo, de su capa

cidad productiva,c.qué implicancias tendría para el -

proceso laboral, para el desarrollo del elemento sub

jetivo de la reproducción: la fuerza de trabajo?. 
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CAPITULO VII: LA FUERZA DE TRABAJO Y LOS SALARIOS 

En los capítulos anteriores a esta seg~nda parte, hemos 

desarrollado los fundamentos de la acumulaci6n o repro

ducci6n ampliada del capital: la producci6n-realizaci6n, 

y la capitalizaci6n del excedente. Estos procesos se ha-
- -

btan orientado al aumento del acervo de capital fijo, e-

elemento objetivo, material, de las condiciones de pro

ducci6n y acwnulaci6n, en sus determinaciones vistas. 

Ahora, en este capitulo, trabajaremos el otro factor 

ae·1~p~oducci6n y repr~ducci6n d~capital, la fuerza 

de trabaj~, oel eieme~to subjetivo del proceso. 

La reproducci6n ampliada del capital, no s6lo es re

producci6n de laproducci6n material, sino tambi6n es -

. reproducci6n de las condiciones so.ciaie~ blsicas. Por 

ello, al observar la reproducci6n del valor, 'ste debe 
- --

hacerse tanto en el sspecto de ·1a reproducci6n material, 

como en el aspecto subjetivo, de la existencia y _lá ;re ... 

producci6n, por un _lado de mas capitalistas o.mas gran

des y por otro de m!s obreros. 

En cuanto al proceso concreto desarrollado en la e

conomía paraguaya en el 6ltimo decenio, veremos que la 

fuerza de trabajo y su explotaci6n, es un aspecto bSsi-

co del proceso de acumulaci6n y de caractertsticas ligacas 
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a. la moda.l:f:dad espec1fi:ca de'dicho proceso. 

En el desar~ollo de lo que hemos denOT11inado el pro

ceao · ae ~eo:rÍdenatlienta de las cond:f:c;t.ones del.a d:tn3nli

•. ca' de la acuntulaci6n soéial, en la segunda mitad del de-

· cenio de lós ·sesentas (capitulo I:tl) no hemos mencionado 

la situaci6n en torno a .la fuerza de trabajo. Para 6sta, 

deade principios del decenio bab!a etnpezado a regir el 

control y el marco de r~gulaci6n estatal. En 1961, se ha• 

bl~pr011Ul9ado el CtSdigo del Trabajo y aprobado el de 

_procedimientos respectivos. Ast quedaba regu1ado, todo 

·io r~ferent~ a jorn~dade' tr~bajo, descanso dominical,· 

feriados, .:racaC::iones pagas, ~~lario m!nimo,'~~~inaldo', 
bonificación familiar, el trabajo de las mujeres y los 

' ' 

'naeno~es, la salud y los contratos colectivos*. En 1964, 

también se estableci6, el Indice de Precios del Consumi-

dor, con base a una canasta familiar b!si.ca, .obrera. El 

aWll8nto del.salario Jdnimo selo seda justificable, des-
. ·~. . - ¡ 

de?entonces , cuando dicho.indice oficial, presente una 

var~aci.en. mayor o igual a .10. 

A su vez, el Estado, interviene en la reestructuraci6n 

de la Confederaci6n Paraguaya de Trabajadores, despu@s -

del desmantelamiento de ésta y otras organizaciones obre

ras, con la represi6n a la Huelga General de 1958. La 

CPT, se 1'0Viliz~rta en los estrictos marcos del receso -

(*) An1bal Miranda, ob cit , vol II, pag. 250 
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sindical instituído por el Estado, y la suspensi6n del 

derecho de huelga. Esta dinámica regirá para gran par-

te del decenio de los setentas* 

Pero la lógica del proceso objeth·o de la producción 

y reproducción del capital, engendra su propio dinal!lis-

mo y aquí es importante subrayar, el incremento del ni

veJde la actividad econ6mica, en forma relativamente con

siderable, en la segunda mitad del decenio de lo.s seten

tas, el aumento del empleo alrededor de las ramas produc

tivas más dinámicas y entre otros factores,-cierta difu

.si6n de' la, ideología, dentro de un marco quizás .m:ls que 

limitado** 

El movimiento gremial de los trabajadores en los filti.:. 

mos años del decen:Lo, 1 legó a tener. su máxima expresi6n 

en la realización del XIV Congreso de Delegados de la .:.. 

(*) La Confederaci6n Paraguaya de Trabajadores CPT, se 
encuentra suspendida , desafialiad.a, de la ORIT, des 
de.1978 por "presunta ingerencia del gobierno en los 
·asuntos internos: de la CPT"; con el retiro ·de la 
IDSL en 1981, tjuedar!a tota.lmente ,aislada del mundo 
internacional(P.E. no. 12,1980, y Resumen no. 15) 

(**) El O,irector de1 Instituto para el Desarrollo del Sin
dicalismo Libre CIDSL) , dependiente de la CIOLS, con 
motivo de su retiro deloa!s, en 1981, afirm6 haber 
baneficiado con sus curstis a 110 gremios,·haber otor
gado 8.000 certificados de asistencia, viajes al exte
rior a más de 100 sindicalistas. Para el IDSL,"la edu-

, ... caci6n gre~ial tiene dos funciones: en el plano labo
boral, capacitar a los obreros a rebatir con conocimien
to de causa los argernentos patronales,· y en el plano 
pol!tico, combatir los argumentos de ideologías tota
litarias" 
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CPT a principios de 1981, despu~s de 20 años de silencio. 

A pesar de que en él, se lleg6 a proclamar la lista ú

nica de candidatos al gobierno de la Confederaci6n, lis

ta negociada en el Ministerio de Justicia y Trabajo, el 

periodo de preparación del Congreso, dej~entrever que -

la tradicional disciplina de la CPT, se desarrollaba en 

forma distinta.a la de los tilti,mos 20 años* 

El Congreso de.Delegados, acord6entre otros puntos, 

soiicitar ,aumento de salarios, representación ·sindical .· 

para laelaboraci6n de un nuevo IPCt*modificaci6n de los 

Estatutos de la CPT bajo el ·liderazgo de la "corrien-

te ·c:ontinu!sta", lo cual es una manifestaci6n del moví- . 

miento Objetivo de los trabajadores .• 

Segan lo expresa un lider sindicálista; .la CPT, 'es 

'.'.unos de los principales obstáculos· para la org.anizaci6n 

.. de la.clase trabajadora", en un.país, en.el que "los de-

rechos de agremiación y de huelga se hallan restringí-
' ' 

dos" ~· los "partidos poltticos est!n desinteresados en 

los problemas obreros" • En la. ·actualidad,. la. lucha -
. '; .·. ::~~~~iJ 

'' ' ' ;}~~ 
(*)Tanto. el. "contin~!smo" como el. "ape;~~ristno" se. plantean·,f::'f;~ 

,dentró'. de L. marco oficial del. manejo de la ·cuesti6n obrera:~1s~ 
La· ~orriente continu1sta que con el. Congreso llega .a:l li~.::'.:l 
derazgo de .la Con.federaci6n, mediatizará al movimiento ':!¡~ 
"apertµrista" , que junto .al Srio. Gral.. .sall:ente manejá~;,;M 
ba la necesidad de la democratizaci6n de la Central, de ·.,·<· 
que se establezca el juego pol1tico con los grupos inde- '' 
pendientes y opos:i.tores al partido oficial, que de hecho 

(**) 

se estaba ensayando desde 1979, en que empezcron a pro
liferar los sindicatos. El constinu1smo , se refiere en
tonces, a la dinSmica estatal que ha primado casi 20 a~ 
:'ios·con la variante de manifestar ahora, formalmente la 
alianza con el Estado( Resumen nos. 10,1.3,14 '::' lSl 

Es sintom.Stico que en 1982, ya no hayi\ aparecido el lPC 
en el liolet!n del lianco Central. 
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gremial de ·los t'rabajadores, •·aunque di'spersa, ~ediatiza

'zada, reprimida, se dirige hacia' un nivel m&s' el.ev:ado, de 

un matiz pé>lítico inconfundible: el de· ganar su espacio 

en el ren,ovado proceso reproductivo. De este modo, plan

tea la~:reeiilboraci6n' y' áctualizaci6n. del IPC de 1964, ba- · 

-;:-< .;.:':<.:' .. -~ i - ·. . . :··~ < -~· \.. 

~wrt~nt~ del empleo• V el•, dinamismo 'OObbcionai 

T~~~n~ ~~ ',~~entá el ci'~sa~rc)llo de la acu~ia~td~ ;_ 
~··.· f '·,; . :·~ ~ .. ·::º .. -'~· ;:' ;<~" ;., 

dentro 'de sus carácterts'tic~s· 'espec!ficas vistas .en, lo~ 

., ·. 'i'~~~.;~·~í~?~~~~1~.~~l\;.t.ilft6~[;,~tm~~~l~~~~~~~rt ~ ·.•·. 
:.·•·:>la evoluci6n ··a.e .·la. fuer:z•i:de:;trabajo.;:en:.nµestró•,de~enio~ '' :,'.' ,, ' .: ;i,·.·~·:. :'.\ : .. !~ .:",;¡ //::··~/•"«:· .· :<,e;;, ·:.:~,· :. ~ .. :;· ••. \·';;::;;:,:..,: ·' \, 
' '; sei!a':~de':;qué 1a:•·•ex'pan'si6n.··de'·.1á:~act:L'vfdad' econ.6mi.ca;'y;el: 

; ·.:.:;.:: ;;;:~~-~./·:.:<:~.-· .- .. ~:. }/~~'."?i~-.-}_: ·>: .. '')[f¡~¡:·~f (:«:.y:~::~·~/~~·-/~<:;,:;·:·:;;'. .. >~).·:::.··: :~r;d:~:~.~~ ~ :. :·-:.'. ~-',' ·:''.~.--~.; :: ., ·-~-· .. :; :_";·.,>-~ .' .'.~/:.'<·~.~~>- ... \:·,:~~: ,¿~ ':\~· -~ ,::>;,:· :. , . 
',.:;ac;ecen,tcltl\ien~o d~l eapi~~ü •. 'l!'edi~nt,e, .. s\l Jnay()r. • C?IiC~ri.tr~".'",' . 

:·;;::)·s'Íg~,· ~u~~~'.~~~~~~·:·~t~~,f ~~~··~~ • ~{·.(;¡~~~-~~·.'.~;-. i,~;~q~~~~···. ~e · 
-tr~b~j(); ; " ' \, < ' .,, •i' (:' , ' , ' 

.... · · ·~l···Jir~~ef·~ ·d,ada'. i.{.'e~~ansi6n· d.~· la • econam!~ de·. mo- . 
:-:-)··- .-.·- . <: < . :; .. !i\ .. -~ :.::~~:;~_:__, · . .?::~~'.~~ .. :· >,.:;\_~-.-, ... \ .... ::: .. :_"-.,----~-~::~\}:.~.:. -~<:.,;:. ·/·>~--- ,~;_,- :·'..'., ·:- )·-::r --~_-,:- :~'.r";\:~~ .. ~-~-:\ >:·1 ~~r .. : < -:: . ·,_ · 

·.·. ; do relativamente. considerable•. desde, mediados . der decenio 
•J:'.:':.~·, ... ·;;"·'·;· .. ·<~: .. . ··:1_:,:."4,;:~~-<·~ --'.·,··,•":.'· 1 ··:·.-:-,:~-~·-..-- • • ,_#- ',·· .• ·-'.- . .,": ·:: ,._,, ·, _,:·, ... ~-•• ,.::/·:·'· ... •:.,•,· 

,_ . '•: r .-- .. , ·:<·:'_"'_•;. ,/;/.' -:·::·>:... : · .. ·<· ·.'-.".,, 

't:ambi6rt,·'se\'isarla ' .un: cainbfo en, ía' dÚü~mi~i! 
~,· " '._, .. ;\''~;.•'.· ,•., · ... J':. ·:~ .. ' •\~.:,':.j.·:,:'-. ;,.,.,.' •· .. : ., ·.,.::,:<<r. ··;(~'· • .,, ¡:,_: 

· ...• ·.;.: ... ·.~.· ... : .. 7,,,·i'. c.· :i~~{~~::: ~ª .. ~ªd/~~'~i.?>'r:~~k~~f~ '.;l.:!l.~iric~,P~i:>,~~A~i-·~eC;enió, 
. - '·:.' " . --~·f .. :,;. . -" . J¡_ . J_ -, ' ' . : , ·.· . _;,.,.: ·· . : . ) ,. ... · \ .. , •.. _·-.·. ~ . - ' . ':'. 

' ' pues.' l~;,'~bla~i6n pa.ragúay,a n~ s6lo .' dej ar'l8, óde emigrar , -

,,,~o~ lc,'J~:est~~~,h~cÍ~~~o ,desde d6cadas .. ánt~riores,' si.no se-

ría re~atriada, y la fuerza de trabajo de los pa!ses ve

C:irios inli\igrar·!~~ ,al pats ~ .. cuya expansi6n coincide con la-

··e*) Las '~i.~se~ .. enti~cc:>m1:¡;i~d~s,_,cotrespory~en:.a .. la. debl.ara-;
·c16~ hecha; por \ln,~l!der . sindicálista panc¡irio {l'araquay 

· Gremi:al no. 101 '1982) · · · 

·._.;;. 

':". 
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recesi6n econ6mica argentina, y la expansi6n del capital 

brasileño en la economta'paraquaya en formaconsiderable 

Veamos .esto, . c_on detenimiento. 

Aqu!, una _limitaci6n muy sentida por nosotros es la 

carencia de informaci6n sistematizada sobrela_eyolµci6n 

· .. ~el; :el'llpleo, e~ ·~ene;J:'.al y por,~ramas lie. activi,d~de"s •.. que . 

. noa pernii ta observar y distinguir los periodos y las e~-'• 

raC:t~ÍsÚca~·de dicha.evoluci6n, inclU'so lo~&ferente 
·~ - ' : ' 1" .-~.¡.'- : ·" 

al mc>vimteiito de' J.:~ Pob1~cÍ'6n~ . s6lo <con' tam6s coll algu~ 
"• ':'>·, • '. . • .. ., . . ,.' . . ~-· • > ·' , - ' • 

. nas evidencias :ind:tcativas. Por ·ello ~: :tomamos los. da-

J -'>ios . :éil'~IX>n¡~les ~ di ~er;~d~ •·· qtie . ~os ·. confirman . lo. ~rlun·' ;.. . 
'~i~:~d .-·~ .:que\.hb~':i~dfqá·~'.i ~iJün~s ci~r!~f~~t~.-~.';·_~.:-_._ª·~~~'~m~· 

.-¡ ~·<:~.,:" ~ .... ·r: .... -- . '•,:·· •'. > •• }'.;_:;' "{;·,·- > ':·'; - ,·<-:.'-~. 

' 
.. ; •. .-._.P1,. __ .·eo .. · .• _· _, · · " . ·. - ~ . '. ,· , ·' :~·- ... f "''.-:\;;:~~.ii . <'.!i,' 

.. a)' E·n··ei' caso de ia rama 'construé:ci~:mes,. una.-de las. de 

.· .Íniai~~:~rec_inri.ent~;::én:1a·.&e9un~~'·mita~···d~·i·d~~:~~6.···d~~i~,, 
. · ~¿'·~ ia· ejechci6n .. ;de 'ia' h~dr~~l~c~ri~~~ ~t~i'pdr;·~'~iriai;~'l-

11ierite / ·tenemos· qu~ para .fines. de 19SO, ·se'. ~st:im<t~ '. :·" 
·:>; ¡ '.1·:.i.:·:·.? ·•, ·'~· . -~··,, :· ~-' . '.~:~··-,··, '· j,. . ,, •• ,.;·'·. "> -·. ·::·.::.;<:_ . 

los obreros de la· construcci6n sumaban entre: 30 · y'.'40· 
)-.. :.~,\i'J .. :: .. ~\~-~:~:;: . ···-·: ·: -." .. "~ .. ·.· .. -. ·'. . ·;\. ·. ___ ; , '.· . ·: ... , ' . ·' ·, ": .. ~. ~-".« ·.->· ./~;·.' > .···:· 

" :1 ~n'<:lacapitaly:·.entre· ªº•.y 90 mi]; en: todo er'pa,!s•' 

.. · ¿:,~+~i-~ 1q~~~. e;n v~.r ~ás e~pte_~~~,:~e 'co~~t.r~~~~6~:~:: ;~~·. 
'.• ;,, . •'da~ d~. Ptg~ Pte·.·· Stroessner,":cerca~~- a la Itai_~~. ·. 

) • ' ' • ' : :·. - • • • • •• _f : , ~ • ; ' •• "' : • ~·. • • • • ••• - ., ' 

hasta' un 95 ·,de obreros extranjeros,principaimente bra~ 
' , . . ' . -· 

sileños** El considerable incremento d~ la f.uerza de tra

tNljo empleada en .este rengl6n,. su ubicaci6n en la estruc-
~-; 

·' l*V Declaraciones· del.Ministro de aús.ticia y Tr.ab~jo, 
• . ·(Resumen no. 13,pag. '11} 
(**)._Ver,Resumen no.'24, .. pag. i2 

",._, 
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raci6n de los trabajadores con experiencia en los cen

tros de trabajo de los pa!ses vecinos, impulsar1an en 

esta rama una relativa y rapida cons~lidaci6n gremial* 

No obstante, alrededor de la construcci6n de la hi

droel~ctrica Itaip6, que se inici6 en 1975, se dan fe

n6menos espec1ficos. En 1978, trabajaban en·dicha obra, 

30.000 personas; en 1980, 2s.ooo, de los cuales en la 

cons.trucciCSn s~ hallaban emp;¡.eadas 13.400~ Para 1981, 

se e.stimaba que s6lo se . emplear1a a 6. 900 *:*. Los o-

, .breros de la construcci6n. de esta. central, trabajaban 

bajo el,.sistema de.subcpntrataci6n, recibfan pagos a 

•destajo, .1as,jornadas eran'449 :10 .a 11 botas. diarias, ~n-

•. clutdos. domingós y feriadol11 se descontaba por :!:legadas 

,tardtaa.· A esto hay que agregar,. la. inseguric}ád en las · 

condcionea f!sicas del trabajo~ del salario·y el empleo.** 

Las condiciones eran .ma.s duras atln para los obreros 

de la .secci6nde hormig6n~ · 

Bl car&cter temporal'del trabajo¡ 9enerarf.auna deso-. 

cupaci6n de grandes propor~iones, como nos· indican las 

-· cifras. anotádas. Jamls. se h~btan co.ncentrado un nCiraero 

(*) El lllindicato Nacional de Trabajadores de 101 Construc
ci6n {SINATRAC) surgi6 fuera de .. 1os esquemas oficiales 
de la Central obrera. Debido a su organizaci6n logra
r.ta un poder-de negociaci6n importante, salarios por 
escá:laf6n, legislaci6n de amparo, e influir en la lu
cha. por la democra tizaci6n de -·1a · CPT ( Serie, Resumen 
1980_;,81) 

{**) Resumen rio. 24, 1981 
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tan grande de obreros en un centro productivo de la 

economta paraguaya, pero las condiciones del empleo, no 

permitieron que esta concentraci6n aportara cambios sig

nificativos en las condiciones generales del trabajo del 

pa!s, y de la rama de construcciones en particular. 

b) El proceso de transformaci6n de la agricultura para

guaya desde el decenio de los sesentas, a partir de la 

réforma aqraria., la colonizacitSn y láregiot\aiizaci6n, 

darla e orno resultado una considerablé alteraci6n de

lá' dilialnica poblacion~l en la zona Este del-pa!s .:.aon-: 

de 'támbi'~n .'se halla, ubicada la ,.Itaiptl_ .. Oen_tro del pro-

ceso aludido, .. tambiln se .incluyen los c~mbids . en la ex.:. 

plotaci6ri ganadera y forestal de.1a'economh paragua

ya, referida en los capftulos ánterfores .. 

El Departamento del Alto Paran!; vi6 1crecer su po

blaci6n entre 1962 y 1972, en un. 278 \ C*), a 'la. que 

posteriormente hay que.agregar lo relacion~do con- la 

hidroel6cti:ica ~ Dicho crecimiento, se halla-· Sin duda ·· 

rell&Ci~nado a la movilizaci6n de la-: fue~za· d~ trabaje( 

. en -torno al empleo agdcola y forestal .y !JOster:iormen~ · . 

te.a la propia construcci6n de la central, como el cre

cimiento de la actividad ec6mica qeneral de la ciudad 

vecina, Pto. Pte. Stroessner. 

La explotaci6n forestal , hab~a tomado modalidades 

.nuevas en el decenio, en la medida en que la madera. 

(•)Segun .Censos de Poblaci6n, en , "Las tendencias del 
proceso de cambio socioecon6mico en el Opto. del 
Alto.Paran4", José N. Mor!nigo, 1977 
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aserrada desplazó a la producción bruta de la madera 

en rollo. Con esto, proliferaron loa aserraderos en -

en loe que se abrieron una demanda masiva de fuerza 

de trabajo que se distingue asl, de ~os obrajeros que 

se dedican a la tala de los llrboles. Tan sólo en .el 

departamento mencionado, en 1975, habta 152 aaerrade-
- -

ros y qua empleaba aproximadamente a 3.000 obreros*. 

Esta·aituaci6n se reptte tambi,n.en loa dem4s depar• 

tamento_s ubicados en esta zona, como. el de Amambay .. y 

Sanenediyd. En cuanto a las condciones de trabajo, se 

hallan; a la .orden del dh l_as- jornadas prolonqádas.; -
. -

.Los obreros ~· sus· famiUas,.:foraan:'.;poblados alrecie~o_r 

del_centrode producci6n, que se' encuentran áisi'adoa· 

urios de ótros.** 

Por.~tra parte, en las zonas agdcoia~, principal

:Ínente del· Este y Noz:este del pab. los colonos extr_an"'." 

jaros, sobre todo brasileños llegaban a 300.000 ·en la 

stlgunda mitad del. decenio*** Las empresas agropecu:u:iaa 

·modernas, instaladas .en esazonll, alteradn profunda-

(*) iden 

_ l'**l iden. -Tambi6n las cr6nicas pertod!sticas, •oesde _la 
frontera" ilustran detalladamente la trasformación 
operada en esta zona • Diario ABC color, IX/79 

(**-*) Seg6n declaraciones del otor. del I~R. Resumen no. 24: 1 
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mente la oferta de trabajo agrícola y-su carácter.En 

la etapa de instalaci6n de las empresas que dura entre 

1 y 2 años, en la que se emplea un gran número de fuer-

za de trabajo. En el caso de la Agropeco(sur del Alto 

Paran!) en un momento dado emple6 a l.000 asalariados, 

.que utilizaban unas 2Ó máquinas topadoras. Pero una 

vez instalada la empresa, stSlo mantuvo Uffpoco más de 

_una decena de asalari.ados, sobre todo para el. manejo 

de lasmaquinarias.agr!colas(*) Este caso .se repite pa

ra todas las grandes empresas instaladas en este decenio, 

alrededor de la pr~ducci6n.de la soja,y el trigo tilti

·aníante •. La fuerza de.trabajo as!desempleada, forman 

··.cuadrillas de trábajadores ambulantes~ El desárraigo 

y la ·pro1etarizaci6n de los trabajores del campo se ex

tiende con la presi6n ejeré:::i<U por las grandes empresas 
. . 

agr!colas y el auge de rubros para la comercializaci6n, 

principalmente de _exportaci6n, la orientací6n del cre

di to ,y la imposibilidad de mantener una economía.de sub

sistenciá~ Esto hace .. que se ~edifique tambi6n el. carac

ter del ejército "de reserva.(**) 

Alrededor de rubros como el algod6n y 1a caña de azd~ 

car~ se da otro tipo de situaciones, que dado el carie.;; 

ter desigual de la expansi6n de la produeci6n capitalista 

puede tambien distinguirse.zonas agr!co1as distintas. 

(*)De, Aportes para el.. estudio del proceso de desarrollo 
socio-econ6mieo del sector rural, l:lorradores de discu
si.6n, liPD, Asunci6n 1980 

(**) iden 
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Ambos rubros utilizan mucha fuerza.d.e trabajo en for

ma estacional, debido a que sus procesos de ·Cultivo 

y reco.lecc.i6n no se halJ.an ·mec.aniza4os en la mayor!a 
,.· 

. de los casos •. El:algo·d6n es producido en un ,60. \ ·por 

pequ~ños. productores · p:r::g~ni.zados en: fti~ ~~mili¡µ: i. , 

· como r.ubro -P.r.opio • ~e , zonas t;RÍh¡fundiri~s: su ;Pr9~~C.:-
• '', ·~~i~ es· comb~nada c~n .~~ª '..~~~ic·ui,~~J:".ª d~,;.,ubsj,'~~~!~~. ' 

;La/c~ña de_ a~d~~r,. prod\lcid,a.coti base.el l.a~:~ecÜ.ana*.Y> 

9r~J\ .propiedad,/utiliza .1a, ..• fuerza. :d~.trabaje>. prove~ \. 

i;~~i1¡~~t:
1

~:¡::;::;~v~i:¡~¡~~l:~4~1;~1t~~-
. cr¡,a : ú.na • '.din&mica. de ó(:>cupa~l.6n".· tet;tp()ral_ : para · grande·s 

;·)_:·,~«:-~\~;·;~: .: .. <~ ~F··--~·<:-.'-:Y:~-·':·:- -.. \ .. :-;· · -~>·:::}-~-:- ,. : : .... ~_:::·é.:! :,_~:·'. ··<·1-~,~~;::~.~>i·_·;:~;-:· -~:>;/;-.~·,· .. -~-·-< .-~:--~;·:: /:> .. _:·~·'.~~?~}~-~.:;-.-.:···. :> .... 
.. ·.· c~n't-iiiJe.~~e~. Ae·4~. fi:tef~ª • d~ ~ra,o~j.o. ~-~01etari z~~i!i, .A~:l. . 
. ::·~~ .'"~, .... , .. :, ·'· ·~-.·"~.,- .::;=., ·~ .: ,~~:·,., ... -:·','-·,:. ;·,:.::~.~r,.,>'"'"" ,.'-· .. ~.;·· ·<---.··,:::"·"'-·/·1.,,'·'·'°;· ·. 

campo. ,Es .mas, en '1os,;pl¡?.nes ."de ·expan.s,i6n d~ i.:a pro-
. " ' ~ '.. "' . - ~ . : ~· ,,. ·. ' ~ ' 

'· ducci6n.d'.er.carbúrante:c:c,n;.base.··a :1~•·.caña ,de.·azficar.· 
• • J _ ' ! ~· .')., . . .· ·, :,; · C. !,;.;.o , ~ ; '; '· - · 

., :,'"í;~~~,~:~~:~~{~~;i~r~á,~~.~~~~r~?;~;f ;~;s~cs~º . : 
'' '" c.:con· ~~ta,,:~.a:not.ac~ones/ipod~mo~ ~t~mbien;.ob,'st!r:Vai qµe • 

.·_:<:.;~;,\·-~~.:;;~º~~·~·~-;.4e····~~~~~¡á~~;·~~·.:.1~··~:~~~~~~·~··;~!~~¡~.~~~.:~,q;:f.~a-···· 
,...:". la ,lki".iada en el dec~n.io aJ;lteripr .~on la r~fo'rma ag;a"".c 

ria ~lparecer deriv6 _quizh ,tista fue la in 

· tenci.(Sn ... ~ .. en ;in. ptoceso de' libera1izaci6n de 

·¡ª ·f~~r'za ·-~~ trapaj~, aqr~cp.J.¡i, .~~ la qÜe la pr~si~~ ,.dé ' 
. :)\"· ... •• .~i •.' '·"··' ',, .. :;>,· '·'':,.~; .. J. •.. : .... )'·.~·-'···,-·.,:".;;·. . . ~,··-· ... -. ; •. ~ ''."º,', 

las, empr~'sas agropec\1.iri:aS Tl\odernas y el auge ~e ,lOS rU"':'' 

.<*.)Ver C¡lp!tule> V y VIII: 
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brosde renta operan como mecanismos efectivos, para 

·:;la éoricreci6n de. estos· procesos~ 

'L& din'lmica creada con la· expansi6n- de la produc-. 
~- . . 

ci.6n:a9dcola; sobte t~oalrededor de ·1as empresas 

. · .. ··. C~pftalistiH , y respéétO al. empl:'eo ele la fuerza de·. 

· J&bijÓ~,:a:L pá.re~er pu~~E! il.ustr~rse<con· la~varia-
·• citsk::f~iativa del· inc~~nto de ':1:a ,~ob1ac16n":economi-; · 

: ·. ~~~"~¿\'~cit!±va : oc:1l~~~- ~· '.~~rl~la~.é~ el'. 'si9uiente: re~·' 
e ·: .. ,.'t 

,- . •:>'' 

.•·• .~~i\ ~c;Jreoia .. ·· · · · · 

'"··. 
e . .,."j- ., 

..... 

"t·.-· 

..- .. ·?~ 
. ':'.~~; 
•·'·:,! 

.;;_ < \~~ 

. ~,, ,, 

, J'~;6gi~~:~~~~f~~~b~;:~~i;;j¡~:~t7~~~~F~~~'f t 
·•· 'ata.;de·•subsistencia/en'"~;1a: aarl.cúltura::-oar•tJuáya háb!a · •··. ·• . 
. . ,J;. ·::'.'~~i::tt;:: .~f~.) _;_·:;~-: : .. ~;~ '; . -. 2 :··~: --~:.:·~~·:~·:·:i·~'.i::/~~ ~· .. ":·º~; ·~:.:.~._ .. : .. :~~~-~-'.<;~·.~·~:.; ·~: .. :._ ;.i,) ·;;·,..~ ~ - ';_· .·-::· '~" '¿:;· :~~:~·:·;' ·~::.·:>-:;:~:. ;·.:>-~ .. ··:-.. -~' .. ~::.' ,,, ~ 

>ca'ii~ádo . que la ,~l).lacJ6il: eif 'e~á15 1·actiVa •resul'.tiELei\! i: 

-''Ui-ía .•uper~~b1a9i6~'qµ~· no; ~~t~.'.·ser,ab~orbid4ipo~~~l' 
esca~o n.ivel .de la o~aéi6n interná. La supér!>Qbla- . 

"' ,, ·, ·cÍ.6n 'r~Íativa~ ··~ cónv•i-t;irtá, , a traves de la emigra~' 
'·';,~~;;::'..r.··~~:>>~--'-' .. ; .'·.:.·.··::·.":,'·,~-,/-.-.":,:~.--~./~e·-: -. .. -::··:~:,.:•í.-. ·-- ·.'' ,-.-.",; '· · · '': 

(:ídn, externa ·en· un.· eJ•rci'to 'indUJt'ri&l de. reÍlt!i'1a: de·· 
' •,':>·· .· 
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la producci6n industria1 argentina, principalmente 

de la zona metropolitana. 

La emigraci6n de la pob1aci6n paraguaya en edad

acti va, iniciada a fines del siglo pasado y dirigida 

principalmente hacia las zonas fronterizas, agr!colas, 

corno el norte argentino, se hab!a ido transformando 

en un.fen6meno que hacia la década de los sesentas, 

habta crecido enormemente y se dirigi!a principalmen

te hacia la zona metropolitana del gran ~uenos Aires, 

perdiendo incluso su carScter estacional para volver

se una poblaci6n ·con mayor estabilidad. 

A la Arg~ntina,' entre 195.0 y 1973, se dirigió el 

90 % .de los emigrantes paraguayos. El saldo migrato

rio(entre entradas y sálidas) con ese pa!s, es de 

19.426. en promedio en las dos ·décad~s. ·Para 1969 se 

estimaba en 600.000 los inmigrantes paraguayos en di

cho país* , siendo la edad promedio de 34 años, se

gt1n las estad!sticas argentinas, lo cual no deja du

da sobre la naturaleza de la emigraci6n. 

Ya en el bienio 1972/.1973, principios de nuestro • 

decenio de estudio, la emigraci6n hacia el citado pa!s 

al parecer habta aumentado. 

(*) Esta es la m~s alta estimaci6n, segGn el Comit~ 
Cat6lico Mundial de las Migraciones •. Hay que te-
ner en cuenta que los registros oficiales de la 
Argentina no registran todo,..el movimiento, debido 
al car!cter ilegal de muchos inmigrant'es. Otro fac
tor que hace engrosar la emigraci6n de paraguayos 
a la Argentina y a otros pafses, es la persecuci6n 
política. No contamos la estimaci6n sobre su inciden
cia en la emigraci6n total. 
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El panorama que presentaba la emigración en los 

primeros años del decenio es el siguiente: 

año 

1970 
1971 
1972 
1973 

saldo migratorio (Paraguay-Argentina} 

21.507 
l.8.221 
44.341 
45.123 

Fuente: La población del Paraguay, V.A.,CEPES, 1974 
pag. 46. 

Esto es~sucediendo a la par que empezaba l.a di-

namizaci6n de la producci6n agrícola como hemos vis

to. No contamos con cifras posteriores a este per!o-

do, pero las evidencias indican que en la segunda mi

tad del decenio 'estaría sucediendo un fen6meno inver~ 

só. No s6lo la emigraci6n hacia la Argentina disminui

.rta, considerablemente, sino se habrta dado la repa

triación parcial de los residentes paraguayos en el 

vecino pats. Además de que la misma fuerza de traba-

jo argentina, encuentra empleo en la economía paragua~ 

ya.(*) 

Por otra parte, la colonizaci6n brasileña instala~ 

.da en el agro para".Juayo, vendría tambi~n seguida de 

trabjadores agrícolas de dicha nacionalidad. Alrededor 

de la ItaipG, y el crecimiento de la ac tividad econ6-

ca en la ciudad fronteriza de Pto. Pte. Stroessner ab-

sorberta obreros y emp·léados en general de esta nacio-

nalidad. 

(*) La recesión de la economía argentina, afect6 fuerte
mente .la. polttica estatal respecto a los inmigrantes; 
El Estado argentino, realizó levantamientos violentos 
de "villas miserias"~ donde viven los inmigrantes obrex 
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Parece evidente, que el dinamismo· poblacional de 

de los ultimos años del decenio, est!_condicionado a la 

expansión de la producci6n de la econom!a paraguaya. Pa

ra la producción y acumulación de capital, no interesa 

la nacionalidad de la fuerza de trabajo, sino importa 

que 6sta, le sea disponible en e1 ntlmero mayor posible. 

La disponibilidad de ese materia1 humano es la base de 

su expansión sdbita 

2.~ La composición de la poblaci6n econ6micamente 

acti:va(PEA) 
. . . 

Los fenómenos anotados en los puntos a),b) y c) 

que indican sobre el aumento de la fuerza· de trabajo 

en el decenio, tambi6n ilustran el c!racter del empleo 

creado por la expansi6n de la econom!a en el decenio. 

Las caractertsticas de. este empleo, como hemos visto ne

cesitan ser precisadas, en cuando a las. ramas específi

cas como al los per!odos de su evolución. 

Quizas, .eri un plano muy general podamos hablar 

de su tendencia temporal y estacional, lo que estar!a 

reforzando lo que de hecho constituye su car!cter . Es

to ligado a la especificidad de la producción agropecua-

.ria y a las construcciones, las ramas de mayor 

auge. Nos falta, la referencia a ramas m!s homogAneas 
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en donde la acumulaci6n sigue un progresgsistemático, 

como en la producci6n de medios de producción. 

Ahora, trabjaremos un dato muy general y de frecuente 

disponibilidad, la Población Económicamente Activa(PEA) 

y su evolución en el decenio, en la cual encontramos las 

tendencias generales que la poblaci6n en edad activa pre

senta y a la vez podemos indagar respecto a las tenden

cias que acabamos de observar. 

La PEA, de principios del período, seg1ín el Censo Po

blacional de 1972, constitu1a el 30.9 % de la población 

total(PT), es decir, un total de 752.456 personas. Re

cuárdese que la PEA· es un Ú1dicador de la población q;ie 

se halla en edad de trabajar -12 años y más-, ligada a 

las actividades económicas diversas, pero no significa 

que esten ocupadas, aunque se encuentren incluidas, éstas. 

Esta PEA total, para 1977, o sea cinco años después, 

es estimada en 35.5 % de la PT, esto es 996.000 personas. 

La PEA entonces crecerta a una tasa promedio anual de -

4.7 %, frente a los 2.3 % de la población total, o sea 

el doble que ásta. Ver cuadro no.· 44 

En cuanto a su estructura, como podemos observar en 

el mismo cuadro, en 1972, el 49,58 % de la PEA estaba 

ligadaa actividades agropecuarias, correspondiendo den

tro de ella a la agricultura, el 94 i·, preponderancia 

tambi~n registrada en la estructura productiva como se 

recordar&. Alrededor de las actividades industriales 
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(miner!a, industria y construcci6n) se encontraban 

e1 17,84 % de la PEA total, correspondiendo el 77 % a 

la manufactura(l3,75 % de la PEA total) A las activi-

dades infraestructurales, lidereadas por el Estado, 
. . , ' 

se encuentran ligadas el 3.03 % del.total de dicha PEA. 

Finalmente, al grupo de actividades improductivas se 

encontraban relacionadas el 29.SS % de la PEA total.. 

· S~guidamente vemos.que 5 años mS.s. tarde, en 1977, 

ias estimaciones no.s ilustran algunas alteraciones en 

dicha estruétura:. 

l)una tendencia decreciente :en la PEA agropecuaria;· 

el 43,5 'de este ~ño, resulta ser el:6.10 puritos m&s 

bajo· que en 1972; fen6meno. que al parecer se transfor

mada a favor de las a.ctiVidad~s industria.les (manufac

tura y construcci6n) que hab!a aumentado en fom rela

tiva en un S,45 % •. En un principio entonces podemos 

suponer que las activ:i~ades agropecuarias, el agro, ha

br!a_liberado fuerza de trabajo hac:i,a l.a manufactura y 

las construcciones, actividad ~sta ~ltirQa de considera -

ble crecimiento desde :ta segunda mitad del decenio co-

mo lo sabemos. 

2) Un fen6meno que vale la pena apuntar: el trabajo feme

nino en la agricultura, aparece en este período con un 

incremento de S.39 %, aumento que estarta en detrimento 
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de 1a ocupación femenina en la manufactura y en las 

actividades improductivas. Ademásm e1 trabajo mascu

lino en la manufactura había aumentado 3.9 % mientras 

descendía la incidencia de la poblaci6n femenina en 

la industria en un 3.33 %. 

Este fenómeno, quizas manifieste que el aumento de 

la producción d~ la agricultura paraguaya, en el de-

cenia haya frenado,la emigraci6n de la fuerza de tra

bajo femenina1 que es la que más emigra del campo,porque 

las oportunidades de empleo en las actividades impro

ductivas y en la misma manufactura artesanal urbana 

eran mayores para ella, debido a. 1a baja remuneración 

y productividad de los. establebimientos. En tanto el 

aumento de la poblaci6n masculina ligada a la manufac

tura podría resultar de la expansi6n de ramas industria

les como,la madera y los muebles, cuero, cerámicas, etc. 

Los datos referentes a l!desocupaci6n y la subocupa

ci6n a principios del dec.enio, nos precisan las carac

terísticas de esta pobl.a9i6n.en edad activa. 

Así tenemos que para 1972,.el indice de.desocupa

ción absoluta era estimada(segGn el Censo Nacional de 

Población,1972) en 3,5 % y en 6 ~(seún estudios de 

PREALC/OIT) , porcentajes simepre más considerables en 
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el ~rea urbana que en el rural, pues es mayor la evi

dencia en el primer caso. 

una caracter!stica importante de esta desocupación 

globa,l (*) es que la PEA joven, 'ef?.tre 20 y 24 años, y 

para ser precisos, de la PEA urbana masculina, era -

la más frecuente. 

Igualmente, en la zona rural, el 37,6 % de la po

blaci6n joven total., se encontraba 'buscando empleo, -

dentro de un panorama en que la fuerza de trabajo fe

femenina es la que m4s emtgr~C**> 
.-.;_ 

Junto a la desocupación, la subocupaci6n, resulta 

un problema de·caracterf.sticas graves: un poco.m&s del 

SO i de.la PEA r~ral., pod!a trabajar SQlamente duran.;.· 

te .algunos Tlleaes del año {per!odos de siembra, cosecha)· 

bajo condciones generales de. un sal.ario .mSs bajo.que 
. . . 

. el urbano, y auxiliado escasamente por implementos sen~ 

cillos y la tracci6n an;i.maL 

·En cuanto.a la zonCl urbana, Asúnci6n en particular 

el subempleo afectaba aqu1 al 52 % aproximadamente de 

la fuerza de trabajo, mi.entras dentro de los que se en

contraban ocupados, los de bajos ingresos o ingresos 

flucturantes, constitu1an el 38 % del total ocupado en 

dicha zona. 

(*) Todos estos datos fueron extra!dos de, La Poblaci6n 
del Paraguay, ob cit, pag. 133-158 

(**) La fuerza de trabajo femenina, ten1a mayores oportu
nidades de empleo en actividades productivas de baja 
remuneración y deficientes condciones.de trabajo, co
mo generalmente en las actividades improductivas, in-. 
cluído el trabajo domestico. 
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El carácter estancado de la población en edad acti

va, no es sino el resultado de la débil producci6n y re

producción del capital social, y que fué dinamizada en 

el transcurso del decenio, en forma ~s considerable en 

su segunda mitad. La mencionada debilidad de la acumula

ción es la que condiciona el número, la calificación, -

la remuneración de la fuerza de trabajo. En la remunera

ción a su vez, jugar& un peso decisivo, la existencia, 

el crecimiento, y las condiciones m!s espec!ficas de la 

/s\lperpoblaci6n relativa al .nivel de la acumlilacidn misma. 

3~ Los salaries y los pr~~idé 

Las caractertsticas del empleo de la fuerza de tra

bajo .disponible, y la evolución de los salarios, no son 

factores que van desligados entre·s!., ni de la acumulaci6n 

En el prÓceso dela reproducción ampliada del ca

pital, el valor de la fuerza de trabajo aumenta en la me

dida en que no constituya una amenaza a la acumu1áci6n. 

Veamos aqut, la evoluci6n de l.os salarios ·reales, 

es decir, .aquel salario que manifiesta el poder adquisi

tivo real, y en ese sentido es distinto al nominal. 

Para el primer quinquenio, disponemos del dato ge

neral, global. Obs~rvese: 



Evoluci6n de las remuneraciones reales 
(tasas anuales de crecimiento) 

Indice de remun. 
generales del s.o 1971-1973 1974 

nominal 5,5 18,3 
real 3,2 5,5 
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1975 

5.3 
1,3 

Fuent~: CEPAL, Estudios Ec. de Am. L·. 1975, NU, N.York 

Mientras la remuneraciones salariales, .medidas por 

el indice general del salario obrero.en Asunción, au-

mentaron 5,5 % entre 1971-1973, 18 % en. 1974 y en un 

1976 

5,3 en 1975 , comparadas con los experimentados por el 

ind,ice de precios del·consumidor(IPC), a.partir de 1971,. 

se v~rifica un sostenido deterioro de los salarios rea-
. ·. ' '.· ' ·, " 

l.es, , siendo mucho mayor. este .deterioro para 1974, en 

que la inf1aci6n lleg6 a su nivel más elevado,· de 25 % (*) 

Para la segunda.mitad del decenio, en el que se da la 

mayor expansión de ia producción y del empleo, canta-: 

mos.~on la evolución de las remuneracion~s reales por 

ramas de actividad. Veamos el cuadro no. 45 

En primer lugar,tenemos los sueldos. El Indice gene

ral para Asunci6n, respecto a.1970, año base, registra 

fluctuaciones que lo mantinene por debajo de este ni-: 

vel, entre 10. 8 %(1976) a 17.5 %(1979). En cuanto al 

desglose por ramas de actividad, se puede destacar la 

rama construcciones por ser la única rama, a excepci6n 

{•) CEPAL, Est. Econ. para Am. Latina, 1974,1975, 



Pl\RAGUJ\Y: EVOLlJCION DE LAS REMUNERACIONES REALES 

Indice 1970= 1970 

SUELDOS 

Indice General* 

Ind. 'Manufacturera 

Construcción 

Elect.gas, agua 

Transporte,a1mac. 

y comu~icaciones 

Comercio 

89.2 85.1 88.1 

90.6 85.6 88.6 

103.1 102.2 108.6 

82.5 

81. 4 

%.5 

83.1 

82.8 

92.8 

Ot·ros 

85.3 

87.3 

94 .• l 

85~9 

86.0 86.2 75.4 75.6 

82.3 as.o as.o 83.9 

86.6 .87.0 75.3 87.7 

79.o.··· a1.o ao.4 86.6 

Indice agrfooia ** .136.6 153.9 1.49.3 ~1~2~4 ·126 •. 8· 

SAL1\RIOS M1NIMOS LEGA.LES 

Ásunci6n y Pto. P .. te. · 

St~~essncr 96.5 

Ot~as ciudados 92.5 

· A,gricultura 

Ganáder!a 

83.0 

92~6 

88.2 91.B 

84.5 87.9 

75.9 92.4 

84.7 .87.9 

... ,. 

8_8.;S 95.8 

04.8 91.7 

84.4 91. 7 

84.8 91.8 

Tasas de crecimiento 

1976 1977 1978 1979 1980 

5.3 -4.6 

6.0 -5.5 

9.8 -0.9 

5.8 o.a 

3.5 -6.4 

3.5 -8.1 

6.3 -11.l 

0.2 -12.5 

0.7 

l. 7 

-3.8 

0.3 

6.1 -5.7 

-3.3 -8.0 

3.3 o.o 1.3 

o.s -13.4 16~5 

-4.3 -a.o 2.5 -1.l 7.7 

5.1 12.7 -3.0 -4.6 -11~0 

-4.2 

-4.2 

"".4.3 

-4 ... l 

-8.6 \ .4.1 

-8.6 4,0 

-8.6 2l.7 

-a.s. 3.8 

-3.6 

.-3. 5 . 

-8~7 

-.3.5 

8.2 

8.1 

8.6 

8.3· 

---------------------'----'--------------~--~-------------,.-------------------------...,...-,.-~~ * Salarios.obreros en Asunción exclusivamente 

** jornaies agrfoo·l.~s sin alim~ntaci6n 
Fue_nte: CEPAL, .Estudios Econ6micos.de A.L. 1981, pag. 467 

N 
°' :O .. 
1 
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de la agricultura, que reqistra un índice ma~{or al a-

ño base, 1970, en.tre el periodo 1976-1978, para disminuir 

en 1979 y 1980,. lo que estarfa.relacionado al. aumento 

de. ia: densand~ d~.fu~:rza de trabajo en esta rama, de:-

bido a la construcci6n • de .la It.-iP.11, principalmente, 

. y es. probabl~ .que 'i:ilcluy~ 'i.oé sueldos de los profe-
«··:·_·.'.' 

Si()nal.es ·llle'~:i:os~ • r~eradoa ·en esa Ob~a, que resul:-

.t6 .. ser unrii.de.· lo~ ;ni.v].~s más eleva_dos para el país . 

.. .. La induatrta' ma.nlif•cturera,, en general~ presenta un 

un deterio-

ro so~te~i.c16/:· ;~~~~~·:,~Jdt,<~~te )11 t:lt1\b ~ 
J?o:C otr~ k,¡r'te;, e1:_1,nd:Lc~: de/1()s .sueldos a9r!co1as, 

, ;·. :-:. ' .. · .. ·,/ ... :' . .,: •'.':,_-,.-; 

. es ei1 que p~esent.: ~a:•'.~~i:i~cione~'m&s el.evadas de al..;; ' . , . ·.-...... <. ,~ ~ .'~·í_i . ···--<·'. 

. za,.::·respf!'cto a;t'•;añ()'"',futse:de:1970;;;,h~sta en un 54 %(1911) 

.. ~r~: ·P<,s.te~·¡~~~~~~~':;,y~<~~· 12erit\é~· a·. ~um~ntos cada ·vez · 

· ~enos'.elevlid~-;}:g~:t~<llituaci6ti g~n~~al, no contempla 
• .. ,; _·. - '..,' .' . · .. • 1 , ,:, . : ,. :. ,· '.' . +-: '. . '..: 01:;. - ',,' :- . .. ~ - . • • ~· ·,·,··~ i" ', .' . : . 

la dtferenciaCi.6n''.qµe:'·~xis'te por rubros de explcitaci6n 

agrtC:o1a, ~ero los niveles mSs.elevados sin duda estan 
,. 

relacionados a los rubros de mayor auge del decenio. 

ot>s4!tvese · qu~ E!n:cu.anto a lós .salarios m!nimos le-

, ~aft!s,. de' .un.a. .vi~~hcia. niayor , pero no completa en el. 

pala, ·.en primer lugar tenemos que el nivel de los ín-
\ . .·. 
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dices es menor en todos los casos al nivel de 1970. 

Si tomamos el de la agricultura, que acabamos de ver, 

hay un deterioro mayor en 1977, año en que el tndi

ce anterioemente observado presentaba la variaci6n 

positiva mayo:i::, para recuperarse en los años subsi.;.. 

guientes hacia un deterioro menor. 

Las fluctuaciones del tndice general del salario 

m!nimo en los dos ceritros urbanos m!s importantes del 

país, se dan por debajo del nivel del salario m!nimo 

de 1970, y.el deterioro mayor se compensa con otro me

nor, pero en promedio. este deterioro. es superior al 

10·% •. En los centros·ur~anosm!s pequeños, dicho de

t~rioro es mayor, com~ l.o ilustran los· indices. 

En la ganader!a, una actividad importante de la 

ecoriom!a paraguaya, y que sufre alteraciones de impor-

tancia en la modalidad de explotaci6n, en nuestro de

cenio, la situaci6n del salario m!nimo es parecida a 

la que presenta la agricultura~ 

El deterioro de_l sal.ario m!nimo real, .demuestra 

que los salarios nominales, tuvieron aumentos mucho 

m!s lentos en relaci6n al alza sostenida de los precios 

de bienes de consumo indispensable, en términos del 

Indice de Precios del Consumidor, establecida con ba-

se a una.canasta familiar obrera, en 1964. 
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Tal es ast, que el salario mínimo vigente en 1980, 

medido en términos del valor constante de 1964, regis

tra un deterioro absoluto del 17 %, corno nos indica 

el cuadro.no. 46 

Cuadro no. 46 EVOLUCION DEL SAIJ:\RIO MINIMO LEGAL 

en valores corrientes en valores constantes/1964 

1964 ~- 6.992 ~- 6.992 
1971 n 7.718 

1973 " 9.750 

1974 " 11. 700 

. l..977 " 13.410 
'1978 " 17.820 

1980 ... 23.610 * ~- 5.980 
' ' . 

Fuente: De, "Salario ~!nimo, v'íctima del desarroilo", 
Paraguay Econ6mico, no. 21,· XII,· 1980 .. 

En tl!rtilin~s·relativos al.a productividad social del 

trabajo,· que se supone aument6 en este lapso con la 

expansi6nde lá'producci6n yde la acumulaci6n, este 

deterioro serta aan mayor, de ahí . el'movi'miento nci 

sislo por recuperar los ni\•el.es adquisiti"os de 1964. 

sino de superarlos. 

·pero el proceso es harto desigual ydi'ferenciado; 

La tendencia de el marco general de los me-

canismos extraecon6micos, establecidos en esta socie

dad, hacen pensar, no s6lo en la debilidad de la or

(•) .con J:'elacie5n al r~gimen de cambio de ese períod~, 
y tomando el cambio no oficial de 1 d6lar= 140 ~
el salario mínimo leS'fal nominal es de 168 dólares. 
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ganizaci6n de los trabajadores, sino también en 

la debilidad del proceso de acumulación. 

Si la le.y de la acumulacicSn capitalista e:xpresa

que la naturaleza de esta acumulaci6n excluye toda 

mengua en el grado de explotaci6n a que se halla so

metido el trabajo o toda alza en el precio de éste, 

que pueda amenazar seriamente la reproducci6n cons

tante de la relación capitalista, su reproducci6n 

en una escala constantemente ~mpliada*, nosotros, 

no podemos dejar de advertir que el modelo de la 

acumulaci6n conformado pareciera que implica otras 

. amenazas que habrían que considerar Esto es, des

de 1:os mismos renglones de- producción en los que se 

concentra nuevamente la acumulaci6n de capital, e1 

pesódecisivo de la demanda externa y sus fluctua

ciones, los mecanismos que el financiamiento externo 

desarrolla, asi como el de las inversiones extran

jeras directas. 

(*) Carlos Marx, El Capital, tomo I, ::>ag. 770 
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TERCERA PARTE 

EL ROL DEL ESTADO Y EL NUEVO MODELO DE ACUMULACION 

CONCLUSIONES 

Nos abocaremos en esta tercera y última parte de nues

·tro trabajo a tratar especS:ficamente el rol que juega-
. . 

el Estado paraguayo en el proceso de acumulaci6n de los 

setentas ~· sus caracter!sticas. Posteriormente, ha

cemos un esbozo de las ideas anotadas en el desarrollo 

de los cap!tulos anteriores a manera de conslusi6n. 

Las frecuentes referencias a la acción estatal en 

los capítulos anteriores y la necesidad de desarrollos 

en forma específica.para develar los riudos problem~ti-

cos que con referencia a nuestro tema de estudio en. -

cierra, hacen que el tratamiento del rol del Estado 

en la economía y relacionado a la dinámica de la acumu-

laci6n, sea una tarea difícil y compleja, aúri cuando 

nuestro tratamiento esté limitado al aspecto econ6mico 

del problema. 
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A ello hay que agregar el grado de divergencias y 

de confusi6n en el_ que se desenvue1ve este tema, en -

este caso particular, cuando abundan- los argumentos 

superficiales, ligados a la anécdota cotidiana que -

tienden a interpretar el rol del Estado en la econom!a 

como fen6menos propios a los intereses subjetivos de 

los funcionarios estatal.es, agravado_aqu!, por el ca.., 

rácter dictatorial del régimen político, y que no lle

gan a plantear los aspectos.que se dan. en el trasfon

do..de estas_manifestaciones,verldicas,·perC! que no -

constituyen el: aspecto má.s impo~tante ; ni aciertan -

en explicar en forma cabal· el problema.· Ello. como -

resultado de la.falta de una interpretaci6n del pro

ceso objetivo en que la forrnaci6n social paraguaya se 

desenvuelve en las_diversas etapas de su desarrollo, -

como en la actual,_ y que ciertamente ésta ganando com-. 

plejidad :r dinamis~o. Además, como tema enmarcado· par

ticularmente en el plano ideol6gico, superestructura!-

de la formación social, no son pocos los casos en que 

se lo aisla del proceso que se lleva a cabo en la base 

econ6mica. 

Por otro lado, los escaso teabajos interpretativos 

que aluden a la forma de Estado, su ~receso de tras -
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orrna.cidn, se realiza a~n en forma aislada, desli-

gada del d6bil proceso político interno, que por lo 

mismo difi~ulta un nivel de confrontaci6n tan nece-

saria en el avance de la interpretaci6n aproximativa. 

Visto un aspecto de la situaci6n que presenta el 

tema de nuestro estudio pasarnos a exponer algunos pun

tos que orientan el desarrollo.de este cap~tulo. 

Di~igimos nuestra inquietud a indagar, primeramen

te, c6mo se desarrollla la actividad estatal en .el.

decenio de nuestro e~tudio, t~niendoen. cuenta las re

formas impulsadas por. el Estado paraguayo en el per!o

a:nterior,y .las alteraciones de importancia en la es -

tructura productiva y social, as! como los fen6menos 

diversos, .relevantes, que aluden a la a1teraci6n del 

funcionamiento mismo de la economta paraguaya alrede

dor' de lo que· se sugiere como un 'renovado y sistemá·

t;i.co proceso· de . reproducci6n socia'l, mediante la ex

pansi6n de la produccU5n y org<mi'zaci6n capitalista • 

. Esto , porque nos interesa encontrar elementos que 

nos·echen luz sobre el proceso de acumulaci6n de capi

tal, en su forma específica, sus carácterísticas y -

tendencias, ligadas a las determinaciones tambien es-

pectficas del aparato estatal. 
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De otro modo, c6mo podr1amos aclarar los nudos -

problemSticos mencionados, como aquéllos planteados 

por la integraci6n económica de la ~conom!a paragua

ya a la regi6n del Plata, que responde a las condi-

cienes de mayor inserción de la Í:er;ri6n a la renova

da dinán1ica del mercadomundial ? • C6mo com!>render -

qué constituyen en Oste sentido los emprendimientos 

hidroeléctricos binacionaies ItaipG(Paraguay-Brasil) 

y Yacyretá (Paraguay~Argentina) iniciados en los se-

ten tas? 

c6tno podr!amos a· su· ve7!, ~xpliC::arn~s las contra..; 

diccione.s que plantean .los gigantes ernPJ;"0;ndimientos 
. . .. '·· 

hidroeléctricos y la .débil e:;tructura prod~ctiva y :.. .. · 
' ' 

organizativa de la sociedad paraguaya?. sin develar 

el rol. del Estado, c6mó poddatTlos hablar de las ten:

dencias del desarróllo.de ;i.a.acumulaci6n yexplicar

nos 'los conflictos ,que surgen entre él. aparato esta

tc;tl. Y los grupos econ6micos y sociales, que desde -

siempre o desde ahora; proéuran.sus respectiv9s espa

ci.os en. el proceso de reproducci6n del capital dinami

zado con.la reorientaci6n estatal.? ¿C6rno se este pro

ceso de reorientaci6n del rol del estado? 

Por. otra lado., con. e.l análisis. de la política es

tatal, podr!amos comprender la funci6n del Estado co~ 

,..:.·. 
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mo·aval y canal financiero en las condiciones de ma

yor apertura de la econom1a paraguaya al capital in

ternacional, la atracciOn del capital forSneo, cu 

yas inversiones directas ·forman parte esencial de 

la estrategia desarrollista actual. 

Persuadidos de la importancia que el · tratanien-
. . - . 

totó de la función estatal adquiere en el proceso de 

acumulaci6n y el marco formal en el que se desen -

vuelve el dinamismo de su intervenci6n, pasemos a ha-

' cer algunas áclaraciones. 

La perspe~tiva telSrico-"metodológicáen la que nos 

ubicamo.s nós éxige ver más allá de los. efectos cir -

ctinstan·ciales de ·la política estatal., para observar 

su sistematicidad y el ru1nbo que siguen y quiere se

guir •. Nos exige develar las intenciones de los planes 

y acciones estatales; aqu~llas que se encuentran en el 

trasfondo de las "estrategias del desarrollo", que -

percibe y lo involucrá~ 

Este análisis de la iritervenci6n estatal en la e-

conom!a·paraguaya, a su vez, descarta el enfoque "sec-

tor estatal", si con elllo se quiere significar un -

factor ajeno, alejado del otro "sector privado" de la 

econom!a. Si comprendemos a un nivel general, que la 

intervenci6n estatal resulta necesariamente de las con-

tradicciones propias al movimiento de valorizaci6n del 
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capital, "nada nos autoriza a concebirlo como un 

elemento extranjero en el· proceso de reproducci6n 

del capital"(Matías, Gilberto;l978:83). 

Podríamos aludir, en el. caso que nos ocupa, a 

la paulatina modificaci6n de la estructura produc

tiva operada desde el decenio anterior, en la eco

nÓm!a paraguaya; al auge sin precedente en el dece

nio de los setentas; al atraso del sistema polí

tico organizativo de la dictadura en el poder desde 

1:954; a los conflictos entre este sistema y los gru-

.·pos econ6micos tradicionales y aún los nuevos sur

gidos en la actualidad y eludi~ a los "efectos per

versos" de la política estatal, sobre el cual toda-
' ' ' 

vía se duda· de su existenci·a ·y fÚncionamiento. Pero· 
' ' 

' ' ' 

¿porqti~ no identificamos. estos efectos perversos si 

con respecto a qué lo son, o a quienes?. 

Sin duda alguna, sería a~n mejor que nos atenga

mos. en nuestro an:ílisis a una idea central, cual: es 

la funci6n del Estado como soporte del capital pri

vado· y del capital en general, a pesar del conflic

to que en esferas particulares pueda darse, respecto 

a la política estatal, si observamos el rumbo que si-

guen estas acciones, las ramas y grU'90S econ6micos 

que apoya en nuestro período. 

Finalmente, volver!amos una vez m~s a la· "estra"'." 
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del desarrol.lo general dei p'aís: CRECIMIENTO HA-

·CIA AFUERA VIA EXPORTACIONES - FOMENTO A LA ACTI-

·. VIDAD AGROINDUSTRIAL Y SUBSTITUCION DE'IMPORTACIONES* 

pero esta vez como pol1tica econ6mic~ global para· el. 

desarrollo de la acumulaci6n, profundizando nuest~a 

teflexi6n sobre el porqu~ de ~sta pol!tica y que se 

pi&t'sigue é:on ella. 

Hay gente sorprendida de que a estas alturas se 

haya decidido de ese modo la estrategia del desarro

lle> del pa1s, cuando hasta la misma CEPAL recono;_ 

cdd los errores de esta estrategia, que lej<:>s de re-

solver los graves problemas de ;La . : estructura. de,-

iligual de m.ies,tros paises, las .~a profundizado~ Por 

otra parte, · se advierte, que actualmente se· est! da.n

do un mayor apego de la pol!tica estatal.,· a. las· re,.. 

comendaciones de dicha instituci6n. ·A este respecto 

queremos hacer algunas observaciones. 

Cuando se hablad~ desarrollo·ent~rmiz:ios·gen~

rales, ·se .alude generalmente a ·un desarrollo . en abs;... 

tracto, en el.que se siguen cambios estructuraies prci• 

gresivos. Luego, se advertirfia en este proceso, "a

nomal1as"', que generalmente son adjudicadas a políti

cas econ61tlicas errOne'as • 

. Pero si precisamos de qu~ desarrolle:> se trata, y 

notamos que en el trasfondo de sus estrategias, sub-

(*} Plan N~cional .(le Desarrollo Econ6mico y Social 
'. 1977-1981,.STP, Asunci$n Pa:i;aguay. 
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yace un patr6n de acumulacidn det.erminado, otra es 

nuestra reacci6n y otras son nuestras inquietudes. 

Para nosotros la · ;nfluenc_ia cepalina, ya · estS. 

presente desde el dec.~io ·anterior. L~ . x:acionali

zacilsn de' los pr~bl~s del pa!sy' sus salidas; el 

punto de vista qlobal·de las medidaa_adoptadas en 

ia: p~anificáci6xi' éstat~i, el ei~~do;'grado cíe abs"" 
- -... - . . . .· 

· tracci6n_con. que se desarrollán.estos pbnea,.des

de· el "Pri~ Plan .. a¡enal del Paragua~: de 1965-~1966. _;· 
··.:·:";,;;\·'./ •• -·:'' '1 ":.''-··-~·'--.- ·,'.:·~-~·.:· i :·. ;\- . ·--._; '::.-'.;;.;-~'. 

"'~s't' lo 'inciicari. s:t<ahdra"," .se p\l.de··haÍi>iar 'eoinC:i······ ·· 

....•. ;¿r:::::;:.::1~2l~~~ti~Í~~l~~~~~1~:~~r• . 
. yiene 'siendo, cuef,tionada:y \lrf :t~nt~ de~~ 

·· pÍ~zadá-: nuestr~' i~4ui~tJ~.· se- ~i~'ige ·a •pi_ a_._nt~ai, · -• • 
, .- .' .. '· . • . _, ,., .• ,, -.r " ·. ·' ' - ·. 

pro[X:,~e 'el. ~~tado para~}:\ia~·o en . t~rm1:.. · 
; ~~:~r~y~~~q~· . . , . '· · .. "'<:"· 

{'",_,, i.," - - ,· ;;;: ;, 

, Vé~se·. eti .la pÚtn1f iC~fil5~. est~_tai. ~ l.O --,~()js. de 

<ltaber se ~ÚJiciadC>; )~ estJ;'at,egia·. del:: deaarrplio ¡: . 
• • ' • ·' • _.. • • ' ; -~ • • '~. > ' • • » . . . . . . .. . . ' 

ei"crecitnien:tó haci~ 'a:fuera"'\·pero .se advert!.áque 
' . . ' ' ' '. 

sus efectos deb!an ser exj>ansivos-· 1a actual est,J:",l .. 
. . . 

tegia está enunciada en 1.oa-t6rininos anteriormente 
. . 
:~notados •. con·lo qu~ .se describe,, ~l proceso q~e si-
gue el desarr~iio d~l capitál: el de•pÍazamie~to de 
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"la estructua productiva, su diversi.ficaciOn, su 

· .· t·endencia expansiva. · 

Respecto a juzgar las proposiciones cepalinas 
' . ' 

COllO, c:Orrectas. o incorrectas, torni:t~o·s en con_side-

rac-i6n lo que _J.C. Valenzuela, plantea respecto a 

' 1~·-·retlévanC:ia. d~'~n cuerp~ te~:r~co d~f~oninlldo y . 

. dic~i nuéstro a~t(,~, .· 'babda < q~e . juzgarla •.. en i.rmf97' .. 
''rios ·de:·los fin~-s qu~ se"propone .. l~--pr,6tic~. p<)l!~ 

·- •. -· .. <· \ 
.. ··ti.éa- de .. una' ciáse o fráé::citsrt· d4:('C:1~ .. i9aet~n:•m:i:nada~ ·-. ·,- -. -·. - '· ' . , '• . .. --. _, -- __ ,_ - .. - ,, _ .. , '·· _. _._.. •,",•'• 

-.';:..,..':'· ,·. 
;,·.),-··. 

Si. el enfoque.):óepalino·'.se ·ads·cril:)e,·a· ia .• bur<jl.i~~.Y< ··; ri~' 

~~.:·· .. ·•¡n~~s.t.fi~1 ll~~fg~ál.ist:~(··de~~r~d:ii~d~-.~~~···,i~~;(·'. ~\'·'.~ 
.. · ,~-!~-'.' - - ·. . ~_-!.' - ,·_;-; - ·-.-··:. • '· :·.--\~. ·.'.·::.:r~; . 

. ·· · /~~1i4rari.·i~•~· .~t'._1~d1n;!~~~~~izae:·;e~: ~~~-~~~~~iva .·. · . , .•j~J~ 
' . <\.:';4e ia: ,:'rE19i6n~~ ¿pqdt'í~níps: .es~~bleqei: 'una ' li'ga'z6n; ~,,.: .·. ·> ; ';);!! 

'·,~~< .. ;;. < ·. ·; ~~ ··. ·,. ,' '. .: :.:.-:. -~~:>:~~: >·· , :::· ·.'::". ·"-,"~·~k:~:!('-;. 1;!::\·¡\_·~-~-~:_:_.-:·~:-~~·i:.:~~:'.·:).~> .. · .. ~1 ,~·.:.~~-·).;·':·~~:~-:-~t._-~ / <: ~jL~·:-: · :.· · ·- _· ¿~~~-:~ 
• .·_; '' > '• ,·,; ·'·o' •' , : '•, ',~;y :~: :,.', • ' •: .~:._:(::f.:;~/f, 

· • .•. t~~¡,.c~~~r1tr~~t~:~1\~~: E:~:ti~wc:i. '·:;,~ 
.. ,·, de':la' CEPALí>,rev~la el'car!cter ·ideol6gic:o ··· ·.· < .. > ,., ... 

·'' .. 

de· SUB proposiciones~> e.l'abora'dos con un el4!vadÓ 
grado de abstracci6n, .desde un punto de vista 

, e.con6mico con proyecciones tot ta'li zador-as . A 
.·,;su yez,·11dvler~e que. ei::car,cter estructural~sta 
, ae. 41~)\Q ?a11sa111ient.o ~~~f.a el m•rito y: la J,~mi:

·. ·;tác:ii6n' p,rincipal_'de_dicha/.escuela.~'·Ver~::Qct.avJ.o·. 
ROdi:!.9.uez;' La -teoda• d~l subdesarrollo de· 1~ · 

; CEPAL; Siqlc> .XXI, M~xico 1980 •. ·· 



entre este carlicter de las .proposiciones de la. 

CEPAL con el proceso actual desarrol.lado en la'for

maci6n paraguaya? ¿Se habría oper.ado tambi~n en es

te sentido. en tArrri±nos de'iá estructura s'Oci.a.1, ese 

des'p1azamj.e;nto d.el ·que .tiablába190~ · respect(). a 1a 

< e•truc'tur~ pr0,c1t1cti,¡a?¿La emerqe~c~~;·y consolida .... 
. . ;' ~( ~ •" 

· ·~*drt:cie ·nuevas i~~c~±ori~s ~e ·c1••e·,·c,,,,·Ci~ Úna):~ia~e•. 
para:··1a ~e.1~··•"vis±~~-~·.~epa~ina:Fré~Pórici~.':~;<~u~/~5;_ 

( *) · At'in · ~rled~ ·~or · fl!sponder i~~;~tüdes r~;~cto. a · la 
actual'· viaencia de po U: ticas Uberal.;.monetaristas · 
q'Ue párecán estrechar. · 1os' alcances de/Un proyec- · 
to. e.orno eL que 'se insinúa~ ¡'ero/a ello\nó esta :¡- .·· 
·jeno .de hecho¡ ias aótuales<:'Q011tié:;is•· recomendadas 
·en >las•qúe se asent'úo. ·el ,intery;enciOn,i!lÍ!to~ ··· 
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. . . ~ . 

CAPITULO VIII; LA EXPANSION DE LA ACCION ESTATAL. SU 

REOIUEH'l'ACION. LAS HIDROELECTRICAS BI 

·NACIONALES ·Y LAS DETERMINACIO~ES DE -

LADINAMICA DE LA ACUM~CION. 

Lá':funci6n ·.estatal. como avl!ll ·y canal. financiero .• 
. '.: 

, .. , .... 

. : E:1 financianiient~ co~~tituyfi un !actor: ttindanient~1 
,·•.;•.: ~A{~g::··~~ce~so· .. ~1!.:~pi;c>a~~~~.~~.··•i,-.•.~,~~()~u-~ci~~f '.~~~/.e·~;~;~<.:· 

ta:L:/H;u.Oa·v1sto•en:e1.~apttu1ó•vr,··que·la'/d:i.sP<Snibili.~•.·· 

.d~~:.· de ~~~i~al di~~r~r~~{ po~ ~~~ 'de ·~~ ;f.~?~º~~~; :~~; . . . 
gua va· ~a . eiperim.iri~ado : un .. considerable crecimiento' ' i. 

· t~~~6~:.d~ la ·d~~~~ ·~~~~a'/ la inc()~~ia·~¡·~n d.e~~:c~pi~ · 

. ·~aie.s t()r!ileos, de un a:~9e sin ·'E>".'ecede~te ··en ia segun• 
'·' ..... ·.·:.,,:'· ~··,·~ .<.·-.. '··-'.,.'.:·· '.:: .... : ... ·., , ... '.:'": .... > .. -; 
: ;>·aa parte. del:perloclo •. : ·<.-.:-· '· . ·. ..-.·.'e ... ; .. ',> ··,.. , •· ·. ··". • • . • 

;::<:"o•ti~"cte·ii?d.áu4 ~xterna~ la .deuda ~til:,~ic¡t(f~~ul~ 

. '···"· ,• 

!\=-.':~·~ .. ~,·~ .'···: . '"'" <<" :· 

~~ pr~pctnder~~te.;. AJia.l~cemos.! SUS•. implicanCi;!S, \~h\81 ~ 

·,gu~~<.·~º~·46. , ,o,~i·~¡mÓs- -su'·~~ci:i~c16.ri ·~~··•nuesfr: ~el .. 
,,,. ,.,., 

....... 

Si el. saldo de la deuda externa .total· se cuatripli

c6 entre 1971. Y.1979, la deuda p1lblica externa utiliZ! 

,d¡>·se~ trfp_l.ic6 ª'su vez, en dicho lapso, y fsto, sin in 
. 'ciui'r.'el f~~n.c$.Ultento· ,d~ las hidro~lActri(:as binaci2 

·:.' 

. nalés· •.. 

El' ·crfdito il\te:rnacional, resultal\.te de la mayor.~. 
,~.~.: .. '. ·~ . 



Cuadro No. 'lb 

Año 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978· 
1979 
-· 

PAIU\GUAY: I::L SJ\LDO DE LA DEUDA EXTERNA Y PORCENTAJES DE LA DEUDA 

PqBLICA F,XTERNl\. 

Total saldo Deuda pública f..!Xterna utiliznda 

173.l - 146.9 95.7% 
192.5 94.3% 
219.l 89.2% 
271.8 83.H 
332.0 80.5% 

. 445.5 (*) i 
518.5 77.5% 
668.7 

,• .·· 79.0% 
732.6 - 446.8 61.0't 

( fr) No contamos con las··cifrns. de este año 

fuente:· Con base a ln PNDE y Social,l977-19Bl,ob. cit. ,pág.42 
- Rodríguez Sil vero, 1981,ob; qit. ,pliq~ 67, R.E~F. y M. del Banco Central 

del Paraguay • ./\ño 1978/1979. 

~ . 
' 



Cuadro No . qtJ 

Año 

1971 
1972 
1973 
1974' 
1975. 
197.6' 
1977 
1978· ' 

'1979 

PAHAGUAY: EL SALDO DE LA DEUDA EXTERNA Y PORCENTAJES DE LA DEUDA 

Pl.!J.:1LICA F,XTERN/\. 

Total saldo 

173.1 
192.5 
219.l 
271.8 
332.0. 
445.5 
518 .5. 
668.7 

. 732.6 ·. 
. . 

Deuda pGblici~ cxt~rna utilizada 

146.9 

'.:• 

446.8 

. 95. 7%. 
' 94.3% 
a9~2i 

.83.1%' 
·eo.5'

> (*) 'i 
:.,-L5%. 

'79'.0% 
6LO%· 

· '( •) No conta_m0s con las·· cifras, de. este '·año " · 
. ' 

C"uentc:. Con ba~e i.1 la PNDE y Sociiii,f9·h-1981·,ob. cit. ;pág.42 
Rodr!guez ·. Silvero, 1981,ob •. cit. ,pli~ •. 67, R.E~F. y M .• · del Banco Central 

.del Paraguay. Afio 1978/1979. 

···.:, 
. . .., 

'· Of 
•· 

'1 
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apertura de 1a econom1a paraguaya al capital interna

cional y como "maquinaria espec!f!ca" para la conce!} 

traci6n del capital de nuestra ~poca, es canalizado y 

avalado por·el Estado paraguayo. Es indudable, que -

su funci6n como "aval y canal financiero" tuvo gran -

importancia en el decenio referido. Las instituciones 

--e~tata:les para el "financiamiento ~el desarrollo", c2 

mo el lianco Nacional de Fomento, el Fondo Ganadero y 

Ías,instancias creadas por el.lianco Central, como el 

Programa de Garantías para cr~ditos productivos y el 

Fc;>ndo Especial. de Desarrollo, no constituyen sino a--
, . . 

gentes que canalizan el financiamiento externo a la -

inversi6n del capital, siendo el financiamiento exter 
~ .. ,., ~ . . . : . . . , . ' -

l'lo, muchas veces; ·.su principal c~mpo.nente de capital* 

El financiamiento externo, comó parte del financi! . . . . . . .. 

miento de la inversi6n ptiblica, tiende a .aumentar su 

importancia.· Tan s6lo en la primera mitad del decei'lio 

pasa derepresentar el 22.U(l971)1 al 58.2%(1974) y -

49 .·.si (1975} ,- mientras se planeaba para el segundo 

quinquenio un promedio de. utilizaci6n de 62. 3% de ese 

· ( * L En los iiltimos · años, la inversi6n . pública, en· acti'
vidades productivas. como la del alcoho,1 y 1a acer!a. ~ 
realiz6 hasta en un 90% con financiamiento externo co 
mo lo. veremos. m!s adelante. · ~ 
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tipo de financiamiento para el total de la in-\•ersi6n públ;!; 

blica (PNDE y s.,1977/1981, ob. cit.,ob. cit.,pág.28) 

EL FINANCIAMIENTO EXTERNO EN. LA INVERSION PUBLICA*, en po; 

centajes. A precios constant.es de 1972. 

Año 1971 / 1972 / 1973 . ·¡ 1974 / 1975 
% 

total 22.4 32.8 36.4 58.2 49.S 

(*) No contamos con las cifras.del.a reálizaci6n financie-
era ·externa para l.976/l.979. · ' 

Fuentes: PNDE y s. ,ob. cit. p~gina 28 

Los rubrcs de util·izaéi6n del crédito ·externo~ hacia 

·ios últimos años del decenio ~on la infra~structura de 

transporte • comunicaciones y ,energía, preponder.ántemente. 

Entre 1978 y 1979 el Estado util.iz6 el 79 y el 611 de. l.a -
. . 

deuda externa total, que a su vez, fué ·utilizada, en pri--

mer término,1978, para· la infraestructura de transporte y 

comunicaciones, y electricidad en un 66%, (excluyendo sie.m

pre lo destinado a las dos hidroeléctricas). Pax:al979, en 
- . . . 

que la uti1izaci6n de la deuda externa por el Estado es me 

nor, 61% del total, 45% del crédito externo es utilizado -

en la infraestructura,39% a la producci6n, siendo escas~ -

la relevancia de lo destinado a los sectores sociales: ed:!;! 

caci6n, salud y vivienda, como nos ilustra·ei cuadro si ••. 
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_guie~te. Todo ello, dentro de un panorama de contrataci6n 

de_·¡;r~stamos, que en . .los tres G.ltimos años l.977 /1979, fué 

de ·t6.8% para-la infraestructura, 18.1% para la agricult~ 

f'ra,.l~.7•parala industria, _2.0% para la ganaderia, 7.;6% 

. i:Msra ,ios secto,res so_ciales ·y ~e 6. 8% para otros rubros. 

·(óe_Rodr!guez Silvero,198l,p4gina 70). 

· • cuadro · no • 4 7 

· .. '_CRBD:ITO 'EX'l'EllNO. SO UTIL:IZACION entre Í978/l979 
.. ' . 

Monto total utilizado 
-~ (en millones de u.$s) 

''• - ~ 

. · -• ~ector . ptiblico . 
· . sector privado 

Oistri_buci6n . (en porce1'tiljes) • 

• Electricidad 
• Transporte y"comunicaciones 
• >Agricultura · 
~ ·Ganáderta . 
•. industria 
• -i.;.rotnQci6n é:lei desarrollo 
• Salud -p6b1ica . 

• , Educaci6n . _ . _ .. 
-~- Co.natrucci6n - no/resi.dencial 

; • Viviendas · · · · 

1978 

. '181.l 

142.a (79%) 
:JS. 3 (21%) 

27 % 
39 % 

21 % 

6 % 

- 7 % 

100 

1979 

117.7 

72. 4 (61%). -
45. 2 <Jnl 

7. % 
38 % 
l~ % 

% 
25 % 

2 % 
7 % 
4 % 

2 % 
1 % 

100 

Fúente: Con base a Reseña Econ6mica, Financiera y Monet! 
ria del b.C.P., Año 1978/1979 • 

. Los efectos de la· utilización del crédito internacio

. · na_i:_·jn estos rubros, y el significado que conlleva al. 

--;~~ el "B.iltad~ ~1 ~e lo realiza en gran parte, tienen u-
'. 
na 9ran importancia, por cuanto que la direcci6n que to-
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.' ' 

ma es ,ta de la árnar.tizaéi6n de la estr~~tura''productiva, 
a travás del .desarrollo de la infraestructura en general: . 

.• E.n ef~~~~. :6s~o se .. ~ea;Liza p~ra: la.c'rlrJ?iinsi6n dél. merc~do · 

\.· .,~~~~~;~1;~;~~,t;~~t~~:f ~i~~;~;,{~~~i
6

~~Ei!, .. · 
··- ··· · •;cultura:t~e·:.:sW;>siS.t~nc::ia v Ia,,mal'\11factü:ra.:art~sanal.'.k1"P(!• ·' 

-~ ~::;:-;i;.~;: .,-; 1 \'. ;:.r:/~ ;_~~,r-'./;~~\~~(t~:;:y~~·~; ,·::~, ... ::s:~-.~::~::(j~'-::'.·'.~;::~ -~::- :-:-:~~r :-.:: .. '.::~::·;:·_:,;J; -5~- ._· <"~>·~:~ :_~~~ ~'--~·.!~~-.::A\~:~::~:t~~:~1{~~;-~,~~:; .~Kt,~ ~-~~?-< :'.~/~(}.·~~;:~:~rs·t: ;::~::<;:_~ ::_ ·3 :~: _.; -~ 
: .. ·· -·ro de.-µna'forma~·;\le······11egar~a··,a·~ar~cterUar·.f~a .. •)rtapa de< 

·:>· ;~ _.:-,·" ··:·.:. 
~ ~-~ 

'• e· "·;~ Í 

·\iJ'.~'~}'!.f _'..~'::~.~J 
,'_,;I "• -, -: ' 

:Z 

' .. ; 

_ .. ,;.-, 

<·::\:.·. 
·"·'."·-'. 

~.~"· 

·'.· -<f:.'.q~e-;qa:t " .,_ · "·fcon.:?ei1;_;35 •• s,'._·a.~_i'. ·~.ota~k~ef~e-~~'~9;~ª~1;.'.:ci~~',1/·;!;~ "::: ··· ::;:t·· 
-;_<~::: · :':1 ·~:k~~?: .. ;~terá~~~~~~n:f.\i;,i~~º~~t~~~7~~\/;~t;~~~}t~~éó~~:. ), ::: ···•··. 
: ... ,.>:;., ·:"'":·::·.,,_~,'.~r:~;:i.t.¡;·r.; ' ..... ::\ ... ·:,~:· ':<· .. ~--\·: . -.:> .. :. ·:'::: ... '..'.·;: ~,~~:-\-,:~'.~:~~-:-·.:::::'>_>-.-" ,,. . .-:·\· . ,,. 
·•· <· :~l,'l,diaY.· ~~~i;c_~~a ,un "'.'.7·1:~ •. , ·:. ; ... -~ , ·::·;: .·. ,,. _. ,.,. "· , .:·· .. ·: . . , . 
• ~ .... • :·--:·~~~1 ,·' _ - :•>.,,~-~;¡;'~_:¡, ,,".~ .. ';.~;-~ti.·2.,:.,:,~rr/ .. ,·; - . ,,_ : 1 ·-\~~,~';"'~~~ '-', •• J - .\f.-:_~,~:. _ J."'"• ··:::" 

":-., <· Los· pr6atamoá· bilaterales·, ··otorqadds por. 'Est~~os Uni-
\" ' )·} •. ,• , " - :". "" f~" ' •• ·-. ,.~ ¡¡ ~ ., . '-.;-~-.-.-~,.:.: """" '. :_:;,:," - . ~. 1.. -· . 

:: .. ,<¿:~JU:: J:~p6ri1 i\if!in~.~i~{.~gpafia, :8ra~ii ~~ stiitáfric~ ~· ··ccihJil: 
tierQn a estos paJE;eS . ~n i"!~oi:'t;ant~S. acreedores .. del rági 

...... ··~~>,~~ta~ua~~º~ ,º~-~~ut4c:>.~.·a~,;ias· .. iri~~!~'t~~~n~.~-~i~#,~ci~~~: 
· · ·· ........ ~f ~·~~e~tes.~··-··.·~j!ª~·1.~~as,\.)···~g~l\~;~na:' .. •~ .. ··,,4~•··t~·2o.~•· ;~~!~~·~···_ .•. ~.~! .•. 

,y.<fi,n111.mentei. entre los :?roveedoies .se· de~ 
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·tacan los. compromisos pendientes. con Alemania.Federa:l·y 

l.a Arqeriti:na*. 

Exclútdo lo referente alas hidroel~ctricas binacio- . 

.• ·~~l~s>.en la. itil~r~al\cia. del financiUiient~ :exterrió,y·; .. ':·. ' ...... .•.• )f:li , ~.~~)•.~:-.~·~i~i~n· .. ~d:·· ·foÍI .• \c~·~e(!~i:,cis······~~1;;,f!1J~~c1~' .. ·.·p~r;a?~~~';'.<··., ';~.J~· 
< :•e'Jpueecie<observar·un.· nuevo .·mattz ·én;''1á: X:ealiz·aci6n'-'de ; >·?X 
. · - ·:-: :~.~-;'.: ·.\. ,,~'.-.-'.··¡ >-~:':~ .. {;·;~::-_,::,:~ ,::.;:·:·>~-----_ -_ .:: :;·: .. ;\<--_-: __ ~ _:~-,,: _\-:· ·_·:._ ·:_·~· --- ~--//i::· --·~--~:~;-.~.:: --.. ~t; ~~---(_: ~ _·. >-'- . _·;:_:: :_,_ ~:·=:;>~X:_~::¿::-.f .·':;~ :.; _./-~~ :, -:_ ·' _ )·~>~-:-~ ~;~~?{. -, :.~:.·~ _~.-." ~·. :· ·: :- :<.:~,, 
· .. ·;~epeJid•~c:i~,que,. ~n· ~l'?C!J?i~al;:·internac!on111. Y<~~i~nal> ....... ·'.?i ···:f''.; 

·· · · ... ·. !:' ;~s7·~~~.'.V; .. ~ª~r~f 1' ~~.~faj~···~~'.'1* """xl~-:.;~1•··•• ....•. ,;r.;;;~ 
, • ,! /':it:i:t:uc1op••'~'ªªl.\~in•nc1am1ento .. 1nte:n•c1ó!lA1 r.'.·,~·~Lf(~~th'. ·'' · .:,·, ····"" 
~~~J~;·~~f 
· · ; " .. ::'18 • · ·, ia9;;,:1ñvérai:o&ia ;-.'de':.. i&s·,., iíi:iilz\io~ )a¡é:i~~, ·:·1~~ ci'i~~!íi:aro .. j· 
~/: ', •'.' ,~:~/' :, • ¡ :•::;~ ,.°l;~':¡ ' e; •¡ '.:; ;",,'fl ~:~,t • "1, •: • :~r ,:•;,'~~,~i'·:~~;'¡· : 4-0.~,,-\~;/.:·::~~·~;~;~:::~~"~; ",:~ ;~ ;~=, ~~:~' ~·· .~ ~ ,·~ ~.;\¡ !;~:~~~ "~I ~~':V • -;'~,.,~-:~~ "l 
'· »" · '<-'·el•ctrica ITAlPrU·,-:·y·:,J:aa''de::alcotic:Jl'· u801üto~·1·1a ·aéér!a~(.-. .. ~·.~t1,1;···c· <::; 

• • 1:,~\-i_\~:-.~~ ,) ~: :· J • '. \":. ::, -__ :,'J:" ~ .. ·<.-:~-F .. ~·-· ... >:··. r" ·~:·~.~~ ~ .. , .. ;~ ·, ,J:'·.·1 ;·~,;;,~~(:. /'~·~;~~ i(·;f~· 
· · "::;.¡/:jJ''.1a,cp~oyectaaa· .. pár&. iá. ferxovrá· ·dé .. ia,.:·.01'.a;:·~tiénen:y;~f¡v~\~.·.::.;/',l·.~. 

:~~-·-·~~· - ,..,.._-~ ...... __ _.....,.,...,.,.... ..... _.. ________ __ 
- ~ _, ~. ' 

eco.11om!a•• bxaa:ilena .prodüce. P~r:o1en·c.a.s~~-.Ci:\ll.O•>,se prev4! · 
un~>pex:!odo'.de. amort1záci6n• e in~er:est1111. para 50 años, se' 

·. glln'. e].'. ·,•upueli~o . manejaClo .•. <at form.111.:arse el Tratado. :cie-. 
}·~~;'1frA:~,,u~;1~.~~~, iá :~~~;~v~n·c~~n .. :.~;·.,o~!c:~r}.~4-~.·•,~.~,;~~~!··· 
~~te •.·1• Pl,.l!lla~a. 'ci•'. ·.S•i'll\dore~·~ >~s,~c::t6.,,~?.·•l>ril·.de.\1'9'.0i•·Y· 

··eii· ":t~8:i~\i~:.•ac;ru~!;~·:~~ ,.()~~ di,t.{ ~.pl9i~~:.:220)';;~.·.·>. ·· ' / .. ·r ... 
-,·.,, '-". . ' 

~· .>. 
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. un, elevádo finaJ'.lc:i.amiento proven.iente de las fuentes -
'"• 

·. -bra~ileñas• ... 

, ' ·'·-·~~·:.>: 
· .. ·, .- ': :'.:··=·'. ... ---· .... ,·. ' ··· ... ''• ':• : :-.. '.·.:_· ~-- . . -',-1J .. ':~ ' .... · ·,. ·-_:_.)t,i.·. - - '.' ; :, -.",· ' . 

·: •t.o•Yrul;)roa/de láinve:z:.si1'fo ·¡l1lb1 .. 1~a:,. al!t:!·: coma lo_s -d~-, 
-~·- 5' ;" , .,. ·-

1:~: úti.l:i.za~t,6n~·de
0

Í 'crA'ciito externo,. nos 'iiu~tran; ia's ~:: 
-, _·, ·--.: :-~--~~- . : -~>i'.~', ;'_:., -~--:··-.~-~~-:-:?::<_'/\ . ~ .. '>, ~-~.",_··._·:~-- .. -·-~ ·-. _::·_:. ;·/.;:?·~.:·\:::,_. ; :- -- _-_ -· ·:>:·, ~.:_':.:-:.);', ~ > .. ·;-:')-:, '}.'.!.':~:-< ,.; ·. 
•.!lprioridad~s• ·que tiene el •... Est~do• parag\yo:en>11ue•s~·• .. 

· ;~io:~~ici~~i~.·· p~io;i~~~~s., ~~···.·~e~iid~d~·.r~;i .. c:.~b\~i:'.·~~;; 

-, ,-; - . , -. . ·' :, ~, 
,,, ..... - :.~-'«/·/:::':.:~~: '."1": ~-\-·-·.~ 

~2-;'.-~(<~~:;:?D,: · " ._.;_ ·; :/ ;_ .\- · 

: · nte •en la aeguilda: ~~tad, del:•(ieceni<>.; J::rf;l97l:'l~,~:ab¡ír,c;:a.~~J; ";;iX 

·;)jr~;~i~i&lf ~~~11¡~~~~~!~li!~t~~;~~~I~ 
. ,, ·de.' a ri4ucir su,: im~rtancia , ~n ,f°'rma ' c;:ons.i.derat>le \en ._ · · >:, 

· ~-·:i •. ~ ;•9un~~:. ,;~rtt! ~.dei '~¡·~1º~~·~·c~si<~~-~.;·r¡,t!:.'~~~.~~~· 'i~ .. ',::/t,~., 
... ,, ,·''.¡_:¡. ;: ',"'.:. .,,, ·,¡._: .. . _,·· .... >~.~;., .. ;-: ,; .·.:'.'.:·:·;/- ,,._: ,;;.:· 

(*), Si_endo· la econom!a _brasileña de un mayor iie~arro~ ·, 
.llo relati~', profund~111ente ·dependiente del capital· in 

· · ~efn~«;:i~tia1~~:.cab~!~ ,'.preg\in1:arse las ... itnplicanc.tas .. de·.· e~ 
..~a c\!t11[>0,•.ic:1-driYdel capital: brasileño eJ} la· exparisi;6n -

.. de ,1a··,eeonom$a ,paraquaya. · •., · ' · 
~'~-;-~ •,· ~ ~ .. t' - : ~- ~~ . :" .·* ,_~- -~ •• 

,-: - '1/' '.·,,:·.-.· 
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importancia de los sectores sociales, en un país que ti~ 

ne bajas condiciones generales de vida*. 

Nuestra intención de mencionar lo último, no pasa de 

ser un señalamiento r~pido del hecho, pu~s con ello no -
. . 

estalllOs tratando de. describir la "desigualdad .estructural" 

de. las asignaciones estatales' sino seguimos. c.e.ntrados en . 

la :idea de obse:r:var, si ~fectivamE;!nte, estam~s.ante un E~ 
,',, 

tadC) que· apoya y s¡;stiene un proceso de·acumulaéi6nespe-

cífica, el. 'cual no hemos acabado adri de .. caracterizar. 

, .En ~el~ci61'l :a ·los :r:l1br,os,. a los.:,cuiiiÉ!I.ª se ~éi¡tina la 

. ll'lvEirsJ.6n pdbÍ:i.ca ,.- nos Pilrecen'J)astante • elocuén,~e~ .,las C! · 

. fr:as d~l ... _(:u~dr~ . No. 49. •.·, >que. i lus:r'.an' la: compc>s··~~i~ri. de·: la 

in'-'er~:iÓn .Ptíb.lica··,en •·c~piial.· .. f:i'jo. A~u{' obsery~~o~. que•-:-"".·. 

in.is de la lll~tad ~.entre. 60 y 7 2\ 'de fa formacitSn en capi~.:. . 

tal fijo realizada por el Estado, s~. efe~.t1l~ en, los' ru--~L·.· .•. 

bros in.fraestruétrirall:!s de Energ!a; {electr~~i.dad, eclu~"". . . . '... . . . - . ·, 

·~ende las hidroE!l~ctricas binaciona~es) y .. ~~.· Tra~sportes 
•y. c.~.mliníc.ac.iones. 'La' invérs:Í:6il p1lblica en c.ipi.ta;l. fijo.~;·'."" 

·.· ta~to .en la a~~i~u~tur~ como E!ii la· iP.dustria, ·en· p~omed,io 

·(*)En el cap1tulo VII,hemosvisto algunos datos relati ... "". 
vos a estos problemas sociales,que.>si bien tendencialmente 
son "amortiguados" de modo que resulten más funcionales -
proceso.de ácumulaci6n,su carácter formal no elimina el -
problema.t,Jn ejemplo: si bien la tasa de analfabetismo se 
!la reducido gradualmente y .en _la, actualidad .es de un .15%, - . 
el procentaje de la población que ha. terminado .1a instr.u,;.. ... 
cci6n primaria b&sica ~o .alcánza el. 50% (de la p0blaci6n d~ . 
8 ~ños y m!s) .El analfabetismo ,funcional ya no es estimado' 
Pero, si se estimara?. · · 



,.,~~·~: .·.,.,. -~--".i•:~.::~;:,;·{,·;-·· '·'· ;' :; ~···. . -- ' ' . ' 
'" 

cuadro No. 49 · 

ESTRUCTUHI\ DI:: LA INVERSION PU}jLIC/\ EN CAPITAL FIJO, (porcentajes) 

Rubros. 

Agricultura 

. Industria 
·-. ,. 

Energía 

".>.·--·:·. 

v:tV,i.f!.• ~~fl. · 
-'-.-:~-.:r 

· · ::otroa-i ..... · 
.. ·', -

1973 / 1974 / 1975 / 

·. 7 .. 4. 

o .• 3 

35~2 .· 

32.4 

4.1 

11.l 

26.8 

32.2 

fi. 6 

. 1. 6 

5.6 

34.0 

:34. 9 

• •_4;...8 '.::s.1. . 
' . ,: ·. ·.,.· ... :·'. '· 

· :.<10·~:6•(: · 8/4> ·:./'<. 9.'~o· 
.;.1:;\ .-..- ;.:-·i,;·:-. ':· .~ :: ·.'-.:'. ;~· . . ·1:-: -';-

":. o:~'.l '<:'·.1 .•. 0. ··:.:i.2· 
, '~ '; .... t ·~--~. .... • ~ • "·. • - • .. •. ' 

1976 

2.0 

2.8 

''··24;5 

.46. 9 

ioo.O .>···.100.0 ·.· .• ioo~o 
: __ • .. ·.·_.•·.·.· .. _··· .. ·.io:" __ a

0
· __ ._i'1

0
._·. ·._ .. _,......· 9·:2 .' · .···: _.}~;á :·· 

::P~erit'ó:~~; oe:·nodrtg~Óz s.Íl.v~ro, . :>·.· 

/ 1977 1973/1977 

1.6 ·3.5'. 

1.2 4~2 

18.3 27: ª·' 
53.3 .39~ 9 

4. 3. 



287.-

resulta bastante insignificante, adn cuando ambas inver

siones deben ser·de car4cter diferente.* Por ptra parte, 

podemos suponer tjue con la inversi6n estatal en ala:>h>l en -

los 11ltimos años en la industria_: alcohol absoluto, cal 

agrícola, la construcci6n d_e la aéer!a, ~s.te tiende a au 

meritar. · 
.:. <.:< 

'"«.' 

. Para ser más. preCiso respecto del apoyo infraestruct~ _· 

raLestatal/.~e:amos. en qu~. consiste la .teali;a~i6~ con"'-"° , <;:; 
1 •• •• .. «.··· ¡ .... ··:.·¡ 

creta de . ~s,ta inv,etsi6n ~ . . ," ~ _. . . ..- . ·. ' . :."2"' 

_ .. ,Re~~ecto.!: Energ!~, '4híta inclu~~ la. ·expa~~ÚSn' 1del p~g,· . . ···f·:;;~ 
.: 9raina.. dé ,e1ectdf1ca:ci6n .del·· pa!s, · q~~- im~J,ic;:a invers.i.<>F .:;,::;_.,;, 

• , '}~~,: •• ·;~~~#i'~i6~tY,'-~,t·~~t~~;¡~~{~~ ,1··-~~~!~ w~~s~~~,yii#,~ 
: •• •PC:>r.:_1a:hiaroei~ctdca· ACAft!\Y*'ft •. > ;~Íl:i q~e-ténér:.en.·.c:uenta:;"',;•;';':~ 

. ···.·•_' y ·; .. ,~~~; ~06 ~ i~i .. ~~ f ~L\~C.,~~io . ánte,-ior, ~~¡~~. :{. i, tkf ,;_;• __ .• ~ .• _.•.-_···,·_•.: _____ '.'' __ :···_,•_,·.:·.·._.-··:_· •. _.•_:.·_~_-::·-'.,·.'_,::_:·.·:,:·:_·~,•_· ... ·_··_: .. _:_-~· .. ,~.•.·_º_,_._·:'_.:·_.·::.:'. 
:-·:n;a · :metrotiC)J::i.tana/estaba ~abastecida de: electricidaci ': me~- : _. , : 

·~~-~h~~ ~ ~ •. c:e~~~~1i~'·. tA~i~as; y ' ~i9~11.~s ,ci~~a~ea del.''}!!·· 

~e~~or, rneai~r1t~ usi~~s Pi;~ vadas "con .base a. ;oc,t~~. die~·ei~i :~:'/·' .. ~ 
~.·~·.' ... ,,:~ ·;;~~·~.\{ 

! 
_.·~ . 

· ; , • X,l~>'j::i::."se'c:tor :~~6;±~o -~~r'tcol~" ,·.del· C..~P~:i:~s · :'Wt)~ 
. ' ·;~:'.<'•.•('?.~.'e~·¡: ~-~lle;> aE!•d~:J;g~·~.c!~n,.~a~~u~~t.~ ~!l·mai-ch~ ·--~-~·-_Ja.·_ .•. ··:;.· .. ~~~ 

-· . ·ce~tral·h~droel.~ctric.;s·, de_l;;ACARAY iq\le ·_._.lá;economía·:1>ara-~ .· < ·.·· ,_,,',. 
.guayá_'.l69ra.:obtenet'.·,un~, .. ciapacidad'·,1j\stalada·•:eri;energ!a·ie.,.·::::\¡ 
:Uct,r::icade:12'0~000:·KW~Eáta•eapaé::idad fú~ ~mpl¡~ada a·26~ >>-!'·: 
lftil.kilc)vatios/h. para 1977,mediante. la· habili.taCi6n de .. ·· ·/· 

; dos. nuevas unidades dE!. so mil kilovatios cada 'uria, con la .•.. 
const,.rucci6n.del embalse sobre el. r!o IGUASU y la instal! 
ci6n de dos turbinas a gas con 21 mil ·kilovatios cada uno 
Además de_ ~stas inversi.ones,hay q\le. tomar en: cuenta la --:-. : -. 
rea~·izada ,en el Sistema de transmi~i61'l y distribución • 

· JE~ :.Bll) 'erf .et Paraguay, en liID 20_ 'años de ·actí'\rl.dades, 
~hil\gton 10.c., 1979¡.p!ginci ·.a ·y 9)-~- · 
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De modo que, es en los. setentas cuando se empieza el pro~ 

grama de suministro de energía a ·todo el país, con la.con 

siguiente necesidad de inversión en equipos de transmi.si6n 

y .distribuci6n. El cronograma y los planes. d.e i.nversi6n -
.· . " ' 

de la Administraci6n Nacio.nal de Electri.ciadad,. (ANDE}, -

. nos. permite deducir que en el. decenio de los e.o• s~ sequi-
. . •. . 

'rá'creciendo esta rama~{P.E. ,No.17 ,páq.7,1980 y inf'ormes 
;• .. :_' : ..... ',. - .t,:-:. :. - :. '_ - ' . ·:. '. ·.-::::·: ·:·;-· 

al CEPCIES, ob. cit. ,p!qina,>62 y 63).~. 
': :. ' ' - . ' . ._ ' - : : • .1 ~ •. - , 

En c.omunicaciones y 'l'.ransporte :tenemos, ~na fi»Cpansi6n 

de '.la' red.vial, inter:Zdnales, que ha i~co~racJo, v~atas:'~·~-.' 
'.~ ~· '' :¡ . , ; ~: '·;.;; :. ' . - ... .__ . . . .·. - . ..:. " .. . . . . . . - " . .- .. . - .- . - - - .. ' . ,.- . 

J";\!~!'.~!~!:ll!~~tl::~!j~!;~!1!~i1~!i!~~¡!~ 
;a:o cómo proceso&: rec.1Jrrentes al de"la·integráci6n:·,del mei:: 

• • ' • . . (< ·•· . ··.: .,-. .;_ ' :- ' : • . ::: • ' --· .' ~;_-_,..- •. ', ·<.,,- -:··. . . ' . ~;-' 

ca(io ·.interno; en Íos que ,.P,es:an Jari~o el ~esa,rrol.í6.: d,e· la . 

. . '.inf~aes~Í:-uC::tura yial; : cp~ ia 'ref~rma ·a.-rraria.: La interco 

.·;·;·ri~x16n ···dsici~ ·;:~~:.los' ,;~¿ino~ \1e~de\a ~~s~froG~~se, ·~ L 
',,·.· .. -,'.- ~- '--;,·· -~-~-:- ,.. :. : '.:'._~:j' . '" .·.»<_-··;:~-t .. ·_',. 

·::en el' caso dél 'lirasil,···recib~. un' aceleradci J.Ríptilso.,-datla ,, 
- - ·.' \', ¿ .. ,,_.,· '',:<' -~-·-;_ ..... 

···la. nÍaydr COJ:lCresi6n del ~!n~ulo :·bajo el '•dé!J.ifi~llo aso--< 
',• 

ciado''·; vt~ la c~rist~ucci6~ hÍ.droel~ctric~ 'iTAIPU, la cb:;. , 
. ' . . , .. , 

lonizaci6n brasileña en la zona E;;te y Nore~te, y la ma~~or 
a!)ertura de.la econom!a paraguaya a la exp~n~i6nbrasúe-

ña, puntos 6l;tos referidos, y 

b~jo. La g+!fica No.l,podr!a 
,. ~ 

desarro1l.ados en.nu~stro tr!! 
' . ' ' . ' -. : ·, 

a~·udarnoi; a \•isualizar los -

·niveles de la expansi6n de .. la red .. vial, as! como el .cua--: 

dro No. so 

.. ·-·.' 
_:_~ 
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En nuestro decenio s.e ha logrado incorporar, defini ti

~amente,. la regi6n Occidental a la Oriental, y·en espe--

cial, a1 centro urbano de la capital del pa1s, a trav~s ~ 

de la pavimentaci6n asfSltica del tramo de 300 Kms. de la 

· carretera denominada .Tran~chaco, dirigida hacia la fronte 
·_'•· . -·· - . - ' .- . -

.ra boliviana, y la con'strucci6n .del puente "Remanso Cast! 

iio• -sobre e1 r!o Paraguay, con lo cuai· se logra una•uni6n 

.f!si~a de' ambas regiones.::a la ·altura de la zona aiedaña 

. a la capltal '*. 
La co~unicaci6n vial asume una importal\c.ia mayor con -

la ,apertura .. de .-iina zona franca en .!'91 pu~rto>b;rasil~ño de 
'Paranagtiá~ ·;in~Ülado, 'tahto a.'•lá~ mayo~:-'.~pe~h~ra .del ·~e~ca 

_. ••<t~·-.bras1:1:a~: y_· -e¡:interXaci~~af pa~i-1~8 ·~i:~ciJd~~;~_d~'>'~~: 
•• • c." : ' : >·'.~. ·. ' ' ~ 

·-< -',":~ 
·: .. :·,;:; 

)~rta_ci~~,rde ia e¿:ono11\ta' p&r~guaya, · ql.,le utili•a ~s! ·.·• 1•(,:vt~ '/.~;;~1: 
_- ~l!tr'r~st~e pat:a, su :_s,a114·a a.i _m¡¡r~ _con ~.110, <para 191s,ias. ·• '.:.\§ 

-i~¡;OrtácÚ.ones.y exportaeíones réaliz~das por ·medio 

.. <*J Lé!l reqi._6n Oc~ident~l., ael. pa~s con~ti ~uye l:as dos ter-

:::~<; ,, _ ,_ ~ 
·;·:<·~1 

ce.r~a ·partes,. del terr:i:t:~rio nacional. Despoblado, (su,den-
_,, ·•· aidad pobla~iona): es de\0'.4'habitante p0r;ki1:6metro,;;cua.-:-, ,, 
-· '~Cb::~c!Ql i:h~ , tf•d~ciona'1raent'e: qanade~a-,y, ~o]!estál ¡,/ 11é convi!.//:! 
· .. ;,rt:e. C!esde.mtKiiados .del ,de~enio de.lossetel'.\ta·s.·en·un.po,lo••'\'• ·· 

'de-desarról.:1o ·en ia .plant.fica'ci6n· _estatal''~ 'La:.trarisfórnía..: :'..>'" 
· cí6nde ,_1oa1'9ra~<}es .. :l~tifundios · ':i··.·lá.;ta&yor' · .. ·.- .. -, '.··· · ._ • -.·. , 
· (, '··' -•... · · .. ·.-·. aplicac.i6~·.der:.c~pita1~· son; los. p~ocesos que .- · 
ha- e~pezado a viv,ir esta _extensa e .. in6spit!'-"regi6n~ En· e~ 

, l.la: se proy~cta la primera acer1a de1 pah, muy. pr6xim~ a 
·la· ciudad capital.· · · · · · ,, . 



292.-

rres~re ascienden a un 14 y un 23% del total, respecti-

mente. 

Por otro lado, el ferrocarril que comunica Asunci6~ -

con ~uenos Aires, s6lo realiz6 el 3% del total de las i~ 

portaciones y el 1.4% de las exportaciones totales, en -

el año referido, lo que explica el grado de deterioro y 

la ausencia de la inversi6n estatal en este rubro. Míen-

tras'los planes estatales apuntan m~s b~en hacia la can! 

trucci6n del "ferrov1a de la soja~· que conectaría. Asun-

ci6n con el Puerto Brasileño de Paranagu~, con lo cual -

se suman las vías de conexi6n con la costa atl!ntica a 

través de dicho puerto*. 

El transporte fluvial,. por su parte~ es el medio m§s 

im¡Jortante que: la·econom!a paraguayautil.iza para.e\ tr~ 

nsporte de mercanc!a.con el mercado externo, as1 como lo 

es taÍnbi~n. en ur:ia buena me,dida, para el, mercado interno 

No podía ser de otra manera, en un país· que cuenta con -

un .. r:i.co sistema fluvial, dentro de la regi6n del plata, · 

En 1978, el_ 83% de las 

impprtáciones y el 75.6%.de las exportaciones fueron rea 

(*) La "ferrovía de la soja" tendrá.una extensi6nde 550 
kil6metros, y un costo de U$S 500 millones. Segtln los -
planes estatales estaría concluída esta red ferroviaria 
para el año 1985. (Paraguay Econ6mico, No .. 26, mayo de --
1981 •. Asunci6n, Paraguay. Pub1icaci6n del Banco Paragua
~·o de Da tos , BPD) • 
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lizad s por medio del transporte fluvial. Siendo tal, la 

importancia de este medio, las empresas 

del·. Est;ado: 1a Flota Mercante del Estado y . la Administr!:! 

"ci6n Nacional de Navegación y Puertos, s6lo cubrie--

ro~ el ~º' de las operaciones de transporte internacio-

~l de carqa en ese año • 

. Fina·lmente, la importancia. de la comunicaci6n v!a sa-
" 

.t&S-lite, de la red de microondas, la nueva terminal aérea 

internacional y los planes de construir ocho aeropuertos 

en eil interior del. pa!s, hablan del salto- cualitativo -

. que se está operando en la infraestructura de las comun! 

c~cion••*• .. 

Este desarrollo general de la infraestructura en ele~ 

tdcidad, transporte y comunicaciones, podemos notar que .' 

.tiene su relaci6n con los requerimientos pár.ticulares 'de . 

las r~s prod~ctivas más dinámicas yen proceso de des~ 

rrollo, como por ejemplo, los rubros agr!colas de expor

taci6n, la soja y el algod6n; as!, como la madera, tanto 

para la demanda regional (sobr.2,todo brasileña) como la -

internacional, en los que se recurri6 con mayor ·frecuen

cia a la v!a terrestre, por carretera hasta la salida a1 ' . ' 

mar, a través de·1 Puerto franco de P·aranagu~ (brasil). 

(*) LOs datos fueron extraídos del informe oficial-del 
gobier00. paraguayo al CEPCIES, ob. cit.,p~g.75/83. 
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Por otro lado, la expansi6n de las inversiones en el -

territorio del Chaco o regi6n Occidental, considerada co-

mo la zona de "desarrollo preferente" dentro de los benf! 

cios de la Ley de inversiones No. 550/75, impulsarta la -

terminación de la carretera Transcháco, en su primer tra

mo. Aqu!,,las inversiones en la explotaci6n ganadera est~ 

replanteándose con base a la transformaci6n de los gran--

des latifundios improductivos, aunque.el margen de la --

gran propiedad es atin elevado*. Ast, a la Colonizaci6n de 

los Mennonitas, que data de los años treintas**, los pla

nes es.tatales proyectan sumar una coloni~aci6n con base a 

:ta. explotaci6rt mediaría de la . ganaderta y .la plantaci6n de 

(*) Segtin el Censo Nacional Agropecuario de 1981, 951 ex
plotaciones en dicha regi6n,yde una ~~te~si6n ma~ior a .las 
mil bectáreas,ocupan 10.B. millones dehectáreas,que equi
valen al 93% de total de hectáreas explotadas. En estas -
tierras existen aproximadamente, 2.2, millones de cabe
zas de ganado, y se cosecharon en ellas unas 500 hectáreas 
de algod6n '':l 92 de caña de azticar, (ver capítulo IV) • 

(**) Esta Colonia, pionera en la regi6n, ··cultiva unas ci!} 
co mil hectáreas de algod6n, además de .abastecer una par
te de la demanda. de productos .lácteos y otros:·CO!llestibles· 
Para .los que creen que .la prosper.l:dad de esta .colonia se 
basa en elL·ortgen 6tnico de sus pobladores, serta bienveni 
da la inmigración masiva de alemanes N sudafricanos en es= 
ta reg i6n.. l · · . 
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caña de azficar en gran escala, en vista a la producci6n 

tambi6n, en gran escala, del alcohol absoluto*. 

Estos señalamientos, hacen notar, que es la producci6n 

. (de valor y vaior de uso) para el progreso de la acumula

cí6~, el motor del desarrollo infraestructural, y no el -

del "es·p!.ritu" y una "voluntad" paternalista del Estado, 

ub~cando el.punto en el plano econ6mico central, sin en-

trar a analizar esta ftinci6n del Estado como manifestac.i2 

nes en los que se recargan la intenci6n pol!.tica de la e!! 

tabilizaci6n en el poder del grupo goJ:>ernante. 

El dominio del Estado s.obre .la explotación de la elec

tricidad, el agua, l.os p~ertos, caminos, pue:ntes, correo .. 

y telécomunicaQiones, no está cuestionado aqu!..por el pa--
••• • > ' 0 • ' ' ' ' ' • ~V ' ' • ' ·•. ' ' 

pital privado. Al contrario, 6ste exige de esta funci6n -

estatal un manejo más eficáz y eficiente, y los desplie~

gues de un Estado moderno. A su vez, el ,Estado, d~ntrode 

sus objetivos nacionales de largo plazo se propone , por 

(~)·La estancia ganadera estatal, "La patria", ubicada· en 
chaco paraguayo, estar!.a .realizando, en estos años, úri -
plan piloto para observar los resultados referentes a la 
explotaci6n ganadera mediana y la. coloriizaci6n. Mientras, 
por otro lado, · la Industria Nacional del Cemento difundió 
hace un tiempo, los buenos resultados que ubtuvo dichá e~ 
presa¡ en la experimentaci6n del cultivo de la caña de a-

· zficar en la regi6n, y el Ministerio de Agrocultura anuncia 
por su parte, que se otorgará facilidades a los agricult2 
res que se dirijan a colonizar la regi6n y se dediquen al.. 
cultivo de la caña de azticar. (ver lialance del Fondo Gana 
dero,1978, y Paraguay Econ6mico,No.13,1983.). -
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ejemplo,* 

"Aumentar y consolidar el capital social.básico 
dél país, mediante la prosecución de políticas def! 
nidas de inversiones públicas dentro de un orden de 
prioridad, y la adopci6n de medidas de regu1aci6n, 
sirvan de apoyo y orientaci6n a .las actividades ec2 
n!micas del sector privado". 

El "fortalecimiento de la empresa privada nacional" es 

un objetivo que debe ser logrado seg(in el Plan, pues, "su 

eficacia, organizaci6n y capacidad empresarial" son requ~ 

rimientos para llevar a cabo la estrategia del desarrollo 

Pero, nosotros nos preguntamos, ¿el sector pri\•ado !lacio

nal. de la economía par~guaya reú~e esas cu.aÚdades exigi:

das?. No·es·~sta una de las abstracciones que contianen -

los planes dé desarrollo de nuestros pa!ses, pero que en. 

los. hechos· el capital que resulta eficiente, orqani.zativo, 

dinámico, es el extranjero?. 

En este sentido, están pendientes de ser aclaradas, al 

gunas cuestiones en relaci6n a la inversi6n.pública en ac 

tividades productivas, asi como su omisi6n: ll el Estado, 

con la creaci6n dé PETROPAR .se· asocia al capital extranj~ 

ro REPSA,.consecionaria de la refiner!a de petr6leo, des

de hacía quince años,¿por qué no se hizo car<JO de la inver 

si6n total?¡ 2) Por qué, en el caso de ACEPAR se asoci6 -

al capital privado brasileño, solicitó y ava.16 un crédito 

C*) Plan Nacional de Desarrollo Econmico y Social 1977/ 
1981, ob. cit.,pá~ina l. 
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oficial del Brasil que cubría en un 95% el capital ce la 

empresa "mixta"'?;3) Por qué realiz6 la inversi6n en aleo 

hol, con base al financiamiento brasileño, en un 935 del 

total t Sin embargo, ·abandonó. la inversi6n para la amplie 

ci6n de l.a cementera estatal., con lo cual. podría cubr:Lr 

una parte más importante de la demanda acrecentada ~ara 

el cemento?. Asimismo, por qué aprob6 en 1980, bajo los 

beneficios de la Ley de inversi6n, la inversi6n de la J~ 

s~ Felix Pan American Cement Factory S.A.?. Esta firma ~ 

parece.como una sociedad paraguayo-norteamericana, ~ue 

:-:.ará una inve:i:si6n de {ts. 15. 281. 2 millo:-:.es, y que aten

der! tanto el consumo interno como la exportaci6n de di-

c:io rub,ro. 

a qué grupo corresponde la parte para~uaya?* 

Esperamos que estas cuestiones la podamos aclarar --

cuando tratemos la inversi6n pública en actividades pro-

ductivas. 

3 •. Las hidroeleétricas binacional.es-. La ITAIPU y el de
.bate nacional. 

La concreci6n de dos de los tres proyectos de apro-· 

vechamiento hidroel~ctrico del río Paraná, por parte del 

Estado paraguayo con el argentino y el brasileño, ••• 

(*)De la l.ista de inversiones extranjeras eneJ. Paraguay, 
1974/1980, en cuadernos del. ~aneo Paraguayo de Datos, 
~PO, junio de 1981. 
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marca en el decenio de los setentas, un punto de infle--

xi6n notable, tanto para el proceso de reorientaci6n que 

sufre el Estado como para l~sociedad paragua~·a en su con 

junto,,que ha dinamizado la lenta transformaci6n de su -

estructura productiva con la cuantiosa inversi6n absorbf 

da por dichas obras. La gráfica de la pá9ina sii:nüente .i 

lustra la ubicación de los proyectos hidroeléctricos. 

La consideración de los problemas que plantea di--

chas obras la haremós con cierto detenimiento: a) una·i-

dea sobre la magnitud de las hidroel.éctricas nos dar& los 

siguientes datos: el. complejo hidroeiéctrico Il'AIPU* - . 
' . ,· 

tendrá una c¡:ipacidad inst~l.áda de 12.6 '~iliones de kilo 

vatios y una capacidad de generaci6n de' unos 60 mil qig~ 

wat/hora/año, es decir, 60 mil millones- a·e kil.owat/hora/ 

año; Suconstrucci6n, ejecutada en el lugar del mismo ••• 

c*>su construcción y explotación está a car.:t" de .laem-
presa binacional Paraguay-Brasil,denominada a su vez IT~ 

· PU •. Dicha empresa está regida por el Tratado del mismo -
.nombre,firmado por los dos pa!ses asociados. La Sociedad 
es igualitaria,en la que oarticioan ambos oa!sés con uri 

'C:l::-it:ü a'.':'ortado de U$S 50 mill.oñes cada uño. La oárte -
de-capital que corresponde al Paraguayr~e integr6.media!1 
te un crAdito extendido por el Estado brasileño,a una ta 
sa del 6% anual, per!odo de graci'a de 8 años ,-ae. amorti= 
zaci6n de 50 años. --



,..__ ___ __, 

' \ • 
\.; 

' 1 

CORPUS. O 100 . 200 .. 300 km 

·., ,' 
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nombre, en el r!o Paraná, fu~ iniciada en 1975. Sus prime

ros generadores, entrarán en operación en 1983. La inver-

sión total absorbida por esta obra estA·!i!stimada actual.me!! 

te en U$S 10.3 mil millones¡ el. complejo hidroel4ctri.co 

·. YACYRETA coristi tuye ~o de los do~ represas 'que planea con 

struir en forma conjunta el Pára9uay y la Argentina*. Ubi-
··:· . . . . . 

cada ~~has abá:í6. de ·1a .. ITAIPU, su capacidad instaÍada· seJ!-á 

alrededor.de 1e~ooo millones.de kHowat/hora/año.Es·decir 

consti~uye una ter~era parte de. la capaé'i.d&d de- la ITAIPU, 

no a~1 &u ... ·costC>, que .es ·estimado~·actúdmente en ,U$S 7-;ojo -.. - .. ,•·-', .. 

~ill.~ll~s . · -· 

,el .~s~. ·año· que: la .. ITAÚ•Ú, i_9:13~: ~CSlo .• se tia áva~:iádo·-·-~ 
-~ ,.. 

-. en l.a a~tu~lid~d r en. félS. obrir.: de apoy~•·d~ il~ ()bra prin~_i~-. .- , 

• ··~ , -. .. • .. \ •• • • : + 

Alnb~S empresas bi.nacionat,~s. (ITAIPU y' YACY~TAl.-scm< 

igµálitarias.La :erierqta generada ·por ias·dentraies;;' pe~~ 
·,"·.:_· __ 

·té'necei\ pOr- parte,iguales ·ª J?araqua,y,,y ~ras:Ü,. en_ el;• pl.~J._; ,' 

mer .~~1 ,y a·;Paraguay :l'' .Arg~~t!irta"·en ·el .s~undo/ . . . 

' e*> L'a'otra··represa,denominada CORPUS, tendr4 una capaci:... 
dád instalada de 4.000 MW y de-generaci6n de 18.000 9i9a
wat/hora/año. Su ubicación se halla en un tramo intermedio 
entre la ITAIPU y. YACYRETA. Esta situación,. obli96a lle
gar a un acuerdo. tripartito entre Paraguay/Argentina-y--...: 
l:>rasil,dado el hecho de que las dimensionesde la ITAIPU 
afectaban-láa caracte:dsticas de la obra"á' s~.·-constru,1'.da 
.en CORPUS. (Paraguay Econ6mico,No. 6 y 7 ;año 1979) ~ 
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Si sumib;amos ,' entonces, la energ!a generada por am--. 

bas centrale·s: 

• I.TAIPU 60.000 Gigawat/hora/año 

• YACYRETA. 18.000 "'•11 ,, .. : 

··.Total: i's.ooo ri19awat/hora/año . - ... ·. .. "· . 

f 1· ·i:a· diy~dilnos por dos, pué~; e V SO\ de'.,ést·a prOduCcf6n. :; 
'"··:-".-.-,:. "•~ .... ;. ·.~, ... --:: •• ~_ •• ," ',>_· ··:·- - i-_' : ':"·.-:\._>.-~.!.;._- --'" '_,· , __ · .. ::,.·. __ .··· . ·~ 

. 'dc>fresPc)#d'eJ:.S -~·1 P~ra9úaY~. rf!s\iJ:ta.:~~~f~rll.fines; dei dE!~! 
• :n1C, .á~· 1·0'• ao •s., la· t!conomta· paraéjua;¡·.i::ti~t~~i 

... ;. ~ig.wáf/hOr~/ai\o~ es decir,· 39.~'oc>'o'in~:i.--:~tp.orieal d~·kiloWat : 

~f's,~~¡r¡;;~~z~~t4¡~1s~~~~~~~.{;\~~~r: 
< .. :.: < \/'. ~:ii~t-~u \. . ··''. ·.·±2 -~01tiili·1ion~li 'd.; ta,· · :. '/: 

····.: •. ·:.... · · ·.·/',: · ·.: .. . . •4 • •. ···o/s:o,j:.' ··,•.''.·.'·.:.1·.·."·< ..... ·:-:-.;.,:,;/~C :·; <.:< ,-:. · : · · · · · · · · ·.•. --~~cYRETA• \; . . . · · ·. · ., ... · . · ·. · · ·· .• ••· .. ..', 
:: . . ·, '!,' ' ,. ·-<_-~·;_, .. :·· ,·.-.:-- ·'· .... ' . ;~_ ; .. ·:~_'.:~;:·: "' .. -". ,:. ; _-:" 'i• ·- - ·~:': 1'" .,_,·.·,'<.'•- . 

. eL :~:'.de• este ~t~{~rj~~1~~~!~:±:~to •sea·. ·•··•· ··•< 

•, • ... ·¡•~~~~~;~:t:~~:~-~a:~1~~!~~~¡;~~:e:;~:¡; ·•·. ·~1 
.. · .... lllta -~raguaya:, en¡;~~n, ,a49 :262~,oqo··tt:tl~,,at~()•t- ••ta. J?ro.du~·- - '·~~,, 

·. ''.~~i~~i:~::::!:1::~:~j:~~!j:~~º~:~:~::~~~~r ·~l 
'; ·: 

. '1a enVerqadura de estas .. obras. sobre. todo, la primera,·. que .· . ·· .. - . '·.. ' . . . 

'''v~ckta. ª•ser el complejo. hidroeléct~ico·mSs. qrande .• •del .~~--

.·;,~~~~· r~aman .el'~rco .. d~:.ra~t>n~~-i~~t~ q~~~~~po~dr!a·:~~a- . 

. '(~l:De].k:iÓlet1nf:stad1süco, 'N~~274, li.c.P., 
· ailoa/4e acti vi.dad·, ob. cit. , p&g~n~)i y' 9 ~ 

' .. ~--~.,::i:.,:,,· 

:<:-;J 

'.·:'-.': 
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inversi6n estatal en plantas hidroeléctricas para el abas-

tecimiento energ~tico del país. Es más, en el orígen del -

proyecto de la ITAIPU se descarta que la parte paraguaya,o . . 

mejor, la ·economía paraguaya, vaya a utilizar dicha energía 

Pero, se prevé la posibilidad de su venta al Brasil, para 

quien l:a certeza de la energía da mayores posibilidades a 

sus planes de expansión~ ~sta era la premisa de la negoci~ 

ci6n en el Tratado firmado entre ambos países. 

Por ser ITAIPU, la inversi6n .de mayor importancia 
- . ' ' - . - ' 

~oncr~tada, vamos a .centrarnos en la probl.emlitica que ella 

plantea para la sóciedad paraguaya. 

La felíz igualdad de las' p~rtes que constituyen -
,- . - . ' 

la ~ociedad bi_nacional ITAIPU, se emp'iezan a . romper con --

las precisiones que se convienen en el mismo Tratado, y -

quedan establecidos en el Estatuto y los anexos que rigen 

la creaci6ri y el funcionamiento de la empresa. 

En el. plano formal, l.a igµaldad de esta asocia-..,.

ción de capital, salva en principio, el patrimonio compar-

tido en un 50% por cada parte, de la Central hidroeléctri-

ca, con capacidad instalada de 12.6 millones de Kilowatts, 

y la fracción de capital inicial, que se mantendrS constaº 

te, de U$S 50 millones por cada país (y ello, aún cuando -

el Brasil haya otorgado el crédito de USS 50 millones oara 

que el.Paraguay pueda integrar su parte de capital; eré ••. 
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dito amortizable en 50 años, 8 años de gracia y a un inte-

r~s del 6% anual, capitalizados anualmente. (Ver Nota Re-

serval No.3, Brasilia 26,abril de 1973).* 

Este f en6meno de la igualdad formal y la real desigu~ 

ldad entre Paraguay y Brasil, y el mecanismo con el que se 

lo hace funcionar, vía los instrumentos jurídicos interna-

cionales citados más arriba y la forma organizativa de la 

empresa "supranacional", constituye un aspecto de la pro~

blemática ITAIPU, y el aspecto que ha ocupado un lugar ce~ 

tral en el debate que en 1973 se diera en el país, en tor

no a la firma, y ratificaci6n del Tratado por las instan---

cias paraguayas. 

Aquí, intentaremos dejar a·un lado esta línea de re'--

flexi6n y hacer el esfuerzo por ver la problemática ITAIPU 

en cuanto es, y plantea importantes puntos relativos ala!! 

pecto econ6mico del proyecto que involucra: la venta y la 

utilizaci6n de la energía generada, en catidades despropo; 

cionada para. la economía paraguaya. Lo cual, pareciera de~ · 

terminante pára el modelo de· acumulaci6n actual, dentro de. 

lo que en el presente capítulo estamos analizando: el rol 

·del Estado. Quedan as!, al nivel de referencias todos los 

demás aspectos que podamos traer a colación para abordar -

el tema. 

'<*)Los datos puntuales sobre ITAIPU, el Tratado, etc., son 
exG t~a!do! de

9
ITA!PU, aguas que valen oro, de Efra!n Enrique 

amon, a .. o l. 75. 
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Los términos mismos del debate actual, alrededor 

de la ITAIPU, a casi 10 años de la firma del Tratado, y a 

8 años del inicio de la construcci6n del complejo h.idroe

l~ctrico, ponen mayor acento en los puntos que habían qu!:; 

dado aplazados anteriormente, a consecuencia.de la impor-

tancia de abordar. la cuesti6n del Tratado, sus anexos ,y -

detalles de la concreci6n de la obra. 

No es para menos, ahora nos encontramos en plena 

víspera de lá entrada .en func:i,onami~to del.a cent~?l*, y 
' ' ··' .. ·-'. ' 

sin conocerse adn la .decisi6n estatal sobre el. destino .. de 

"la .energ!a que· corresponde. al Paragu~~"~ esta vez, .t.oma!!. 

do ,en .cuenta el problema de '.?bastet::imi~nto de energta~que 

presenta la economía p~raguaya a fines· del dec~mio, fren

te a la .tendencia.al crecimiento del nivel de la activi-

dad écon6micageneral, como los términos del proyecto fu:.. 

tura . 

. Exportar dicha energía o "aprovechar su cUsponibi

lidad para industrializar el pats", son los t.Srminos gru~ 

sos en que se plantea las dos alternativas, al. parecer ••• 

(*) Entre octubre y noviembre de 1982 se realiz6 la opera 
ci6n del l.lenado del embalse y la apertura de l.as compuer 
tas de la;central,como resultado del término de la presa-
principal · la casa de mlquinas.Laoperaci6n industrial -
de la· ITAIPU se iniciarta en el primer semestre de 1983,
con la puesta en marcha de los primeros generadores~de -
los 12 que instalar! el complejo y que se ir4n inteqrando 
gradulamente,3 o 4 unidades por año,(Paraguay Econ6mico, 
No.10,1982, y Al:!Ccolor,17 de noviembre de 1979. 
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dicot6micas, en que se visualiza el proyecto económico -

del desarrollo del país*. 

Por nuestra parte, nos preguntamos: ¿es posible -

plantearnos en dichos t~rminos la alternativa de1 desa~

rrollo de la economía paraguaya, alrededor de la energ!a 

a ser generada por·. lá ITAIPU?. Tomamos en cuenta los co!!! 

premisos establecidos desde.el orí.gen mismo.de 1a ITAIPU 

que, por cierto, a pesar de que dice ~ucho sobre el po-

.der de negociacilSn del Estado brasileño y los planes'ex

. pans:f.vos de. su ·econom!a; tambi~n -. dice mucho sobre las d~ 

'terminaci~nes es'p~cíficás de ia foima de Estado que so~~ 

tiene _la sociedad .paraguaya, los t~rminos de.l. proyecto -

'social '!'1~ dichó .iparato visualiza y la fase concreta: -

del proceso objetivo'del desarrolio social. 

La mencionada disyuntiva, pareciera di.luirse, .tan 

pronto.empezanos. a considerar el esquema del.'proceso de 
' ' 

a'cumuláci6n actual,· cuyo eje descansa en algunos rubros 

ac.;r.í.colas', (algod6n, soja), madera, aéeites ve~etales, 1.f 

;ado a !.a" exparisi6n del mercado intel:·no que en todo el :-

decenio creció de cara al comercio exterior de los pro--

duetos ce cons'..l::;o, y ¡:-or otro lado, el creciciento de la 

rama de construcci6n, bajo la considerable insignifican~ 

(•) A principi9s .e~ 1980,la prensa se hizo eco del debate 
que ha ·cobrado nue\•os matices por la cercanía de la: cul:si: 
·naci6n de la construcción de. la ITA!PU, (l?.E.,No.12 ~- l.7/t:O 
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cia del sector de producci6n de medios de producci6n,(9.6% 

del PIB global en 1977), que en suma indican el escaso gr~ 

do de productividad media general de la reproducci6n so---

cial paraguaya. 

Si, ademSs, de esta urgencia de elevar la producti-

vidad social del trabajo, del desarrollo de las fuerzas 

productivas, se toma en cuenta que no se tiene previsto o-

tra fuente alternativa de energ1a para cubrir la demanda -

que·una econom!a en crecimiento necesita, ¿se puede hablar 

de disyuntivas?. 

Por último, nos preguntamos de todas. maneras: ¿po-

dr!a industrializarse el pa1'.s, es de~ir; pod:rta la indus-;.;. 

trializaci6n.ser una opción viable pará'la acumulaci6n· de 

capital?¡ ¿qué tipo de industrializaci6n?; ¿quién lo deci-

.dirá?, el ·Estado con base a la gran disponibilidad de ener 

g!a eléctriéa?~; se podrá implementar tánrápido como mecá 

·nicamente, paraque ella pueda ser ya, una forma de.utili

zar "la mayor cantidad posible de la energía.de ITAIPU"?*. 

' . ' . 
( *.) Un sector de. la sociedad paraguaya· que propone . lo ano
tado, y queexpresa la idea de un proyecto de industrializa-. 
ci6n para el país,lanz6 en los últimos años esta campaña. 
Dicho proyecto,vis lumbra la posibilidad de la instalación 
de industrias con gran utilización de energía eléctrica,la 
electrificaci6n del transporte,el aumento del consumo indf 
vidual(doméstico),etc.,dentro de lo que se estima. como una 
alternath•a de desarrollo econc5mico nacional. 
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El intentar constestar estas interrogantes, hace que 

busquemos desarrrollar algunos argumentos que nos orien-

ten hacia las cuestiones que nosotros queremos relevar:l) 

insistimos en que afin no se conoce la decisi6n del Estado 

paraguayo sobre el uso de la energía, que le corresponde 

al Paraguay, a pesar de que ha llegado la fecha en que d~ 

bería presentar a la ITAIPUr el cronograma de utilizaci6n 

de la energía, un requisito formal para la contrataci6n. 

Podemos suponer que la falta de informaci6n sobre e~ 

_ta decisi6n se deba a la intenci6n del gobierno de mante

nerlo o. dejarlo en secreto ·hasta el último momento, como · 

ta!llbién podemos suponer.que ·1a misma decisi6n se halla a

plazada, dada ladificultad·que conlleva la correlación -

de fuerzajdentro del aparato estatai. Este. hecho, ¿sería 

una posible manifestaci6n de una estructura.social en --

transformaci6n, :que no se corresponde ya con lá situaci6n 

de 197 3? .; consti t.uirían unos proyectos. econ6micos dispa-

res, en d_onde· por un lado·, se quiera intentar·. crear nue...,-
·. '·.· . ·. ,• 

_vas bases productiv(is y reproductivas en la economía par~ 

guaya. y f)Or el otro, sostener la lenta dinámica reproductiva? 

Resulta sintomático, en este sentido, que los dos 

gremios empresariales· claves y tradicionalmente ri\•ales, 

la Unión Industrial del Paraguay,(UIP), y la Federación -

de la Producci6n, la Industria '.l el Comercio, (FEPRINCO), 

hayan declarado ahora una coincidencia de sus objetivos -. 

con relaci6n a la utilizaci6n de la energía de la ITATPU, 
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el deseo de participar en la formulaci6n de estrategias -

al respecto, y la misma demanda de medidas proteccionis-

tas. Las pláticas de estos organismos.con el Estado, des

de principios de 1980, estarían formalmente incluyendo es 

tos puntos*. 

Por otra parte, siguiendo lo referido, anteriormente 

consideramos que, el mecanismo de la contrataci6n.de la~ 

nerg!a es una de las. condiciones m4s claramente precisa-

das. po~ el Tratado y sus anexos, con serias implicancias 

para la.economía paraguaya. veamos en qu6,corisiste • 
. ·. * 

En el capítulo II, 2 del Arie.-co e del Tratado,* se ·esta 

blece · que :. 

".Cada entidad, en el ejercicio de su derecho a 
.. la. utilizaci6n ·de la potencia instaiada ,corit;r"atará con la 

.ITAIPU,por períodos de veinte años,fraccionesde la pote!! 
cia instalada,en la central eléctrica,en funci6n de un -
cronograma de utilizaci6n que.. abarcará ese lapso'e indica 
rá para cada año,la potencia a ser utilizada". -

y en el. siguien1;.e par4grafo . prosigue: 

"Cada una de las entidades entregará a .. la ITA 
IPU ei cronograma· mencionado mlis arriba, dosaños antes -
de la .'fecha prevista para -la entrada" en operacil5n comer-
cial de la, primera unidad· generadora .. de la· Central .el~c-
trica. y dos años antes .del t6rmino del primero.y de.los -
subsiguientes contratos de vei.nte años". 

Considerando el compromiso que tienen ambas partes, 

Paraguay y Brasil, a .adquirir conjunta o. separadamente ••• , 

(*) Ver Paraguay Econ6rnico,No,;15,, junio de 1.980,pág.2-3. 

(**) Consultar fuente a·nteríórmente ·citada:. ITAIPÚ¡~aguas 
' : > •: r' • ' < ·~' • • O ' • ' ' 

que~ .. ". 
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como convengan, el total de la potencia instalada, y como 

_la energ!a producida será dividida en partes iguales entre 

1os dos pa!ses, se le concede a cada uno el derecho de ad

quisici6n de la parte que le corresponde y ?e la energía -

·no utilizada por el otro pa!s para su propio consumo, (Artf 

culo XIII del Tratado}. Lo que en la práctica significa, -

que el brasil comprará la energ!a que el Paraguay no podrá 

consumir, .dado el compromiso mencionado más arriba. Asi 

mismo, con ~sto se niega aLParaguay, la.posibilidad de 

buscar otro mercado para:vender la -energ!a que le corres~ 
.. '·: ,• ' 

¡;ionde_y que no logre consumir. 

Las implicancias derivadas de.estos puntos son terri-. 

blemerite distintas., para ambos· paíse~. Par~ Pa~·aguay, signf 

fica, queeri esté momento deberá decidir cuánta erierg!a n~ 

ces.itará: en todo el lapso de los· ·20 años que ·tenemos dela!! 

te; y la interrogante surge,¿ lo podr!a planificar?. , 

El cic.lo de la ITAIPU, como· bien lo ha señalado el D! 

rector .de la Administración ·,Nacional de la electric.idad, 

CAN_DE) y D_irector General Adjunto ,de la ITAIPU, como repr! 

seritante de la parte paraguaya, ha empezado por lo meno 10 

años antes de la f°irma del Tratado, es decir, hace casi 20 

años. Si en este tiempo, el Estado paraguayo no ha logrado :;i 

el_aborar, incubar, un proyecto de utilizaci6n de la mayor 

··cantidad posible de la energ!a generada por la ITAIPU, no 

l~ hatti'eii los prdximos ~eses. No obstante, en el Plan Na;.. 
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cicnal de Desarrollo Econ6mico y Social 1977/1981, y en 

los folletos de pro:noci6n dirigidos a 1a inversi6n ex-

tranjera considera de "gran inter~s· 1os estudios y la 

inversi6n en industrias eiectro-intensivas, y todas a-

quellas líneas de producci6n que precisen uti1izar gran 

cantidad .de energta, dada 1a disponibilidad del país, -

de la generada 9or la ITAI?U y tainbi~n pr6ximamente por 

la YACYRETA. Estará incubando un proyecto para los si~-

guientes veinte años, o sea en el año 2000?. 

Finalmente, para terminar esta .. :on ..... ide:ra1.:i6n, ve• 
. . . . . 

mas que resulta a todas luces obvio, y está;inc.lusu de"-

mostrado*, que para l~ economía brai;ileña, 1a. ITAIPU s§ 

le .cubre una C.écima parte de su.s necesi~ades· de energía 

para sus planes de expansi6n industri.a1, y que ha .resuJ: 

tado una opci6n sumamente ventajosa sü em?rendimiento, 

tomando incluso todos los riesgos, del cua1 los negoci~ 

·dores ?aragua~·os presumían haberle· desembarazado de e--

llos al.país,.mediante su. c~pacidad de negociación: 

pi tal, merc¿1do asegurado para l~ ·energ!a, oara las·· ilece 

sidades cambiarías v garantía de cri?dito :.1ara los r-r~s 

(*) En "ITAirU, ideas nre1iminares sobre el ~u6 hacer -
con la en~rgíatt, y otros trabajos del I~r. R~ca~do ~an~ 
se, se desarrolla en detalle las ventajas aue brasil oh 
tjene con la co:-istrucci~n de ITA!PC. · -
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tamos internacionales*. 

Si después de los 10 años, 1990, la YACYRETA entr~ 

ra en funcionamiento, Paraguay, dispondrá ahí de otras --

2.025 millones de kilovatios en capacidad instalada. Para 

ello, habrán pasado diez años como m!nimo, y ademSs, el -
q.\ 

costo de la energ!a generada por esta central será doble 

que el de la ITAIPU, pués absorber!a una inversión total 

estimada en U$S 7.068 millones para generar 18.000 giga-

watt/hora/año, con capacidad instalada de 4.050 millones 

de kilowatts, es decir, una. tercera parte de la capacidad 

de l,a .ITAIP·u, . con un cost_o que es casi el 70';, 
''.· ', l' ':, • ;·'· 

respectJ a es.ta central**; 2} Esto que en apariencia es. -

·ºuna falta de planeáciÓ~". d~l Estado paragua:'.i'"Oí es en re~ 

.· lidad, ~l re~U:ltado de la decisi6n política del régimen -

de Stroessner. 

·El mismo Director de la ANDE, citado más arriba, -
. . 

al compa~ecer en la Cámara de S~nadores con referencia al 

fe:i6meno de la Í~aipa***,di)o: 
"Cómo se ve, ITAIPU, sig

· nif1ca para el futuro ériergéticode nuestro país,la solu
.ción. de problemas que hubie:re,probablemente, sido imposi
ble solucionar de otra manera. Sin embarao, el Suneri0r -
Gobierno ha dis!Jt:.e.sto de que no fuera este suficiente.Por 

(*}Intervención ante la Cámara de Senadores del Director 
de la Administración. Nacional. de Energía, (,\NDE~ , abril de 
1973, en "ITAIPU, aguas ••• ,pSgina 196/223. 
(**)'E:ictra!do del Diar.i.o ABCcolor,7/X/1979,pácina l.3. 
(***} Idem, ob. cit., "ITAIPU, aguas .•• 
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consig':liente,se comenzó a estudiar muy detenidamen
te el problena de obtener beneficios financieros di 
rectos de esta obra ••• ~ 

Los beneficios directos a que alude la ANDE, y que 

son estimados por ellos en un 36% anual de ganancia so-

bre la energía generada, no se refiere a otra cosa que -

al ingreso que Paraguay obtendrá anu-almente, · de parte de 

la XTAIPU, lo ~isrno que el brasil, en concepto de utili-

cadas, royal ti es, etc., a excepci6n de ·la cont?ensaci6n -

que la misma IT]\IPU otorqará ál Paraguay,, en caso de que 

éste .ceda su energía al l>rasil, única suma que el. Brasil 

no podrá percibir igual.. 

En el Anexo C del. Trata.do se.estableceque e~ in-'

greso anual de la lTAIPU deberá se_r ig.ual ·cada año al.'."'...:. 

costo del servicio ~· que este· costo será distribuído en 

forma 9roporcional a las potencias contratadas yqr las 

entidades establecidas.~ 

El ".coste de servicio de electricidad", está com--

puesto por el. monto necesario para: los ;-)agos de.: 

l. Utilidades del 12% anual,a las partes,Paraguay 
v Brasil, sobre el capital integra~o pcr cada uno. 

2. Cargas financieras de los !'réstarrios recibidos 

3. Amortizaci6n de los préstamos recibidos 

4. "Rovalties" a las altas oartes contratantes,cal-
culado en eí equivalente de seiscientos cincuenta déla-

res americanos por giga\.:att/hora, generado y medido en la 
central el~ctrica. Monto que no podr.S ser inferior ·anual
mente a diez y ocho millones de d6lares americanos. Este 
pa~o se realizará mensualmente. 
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5. Resarcimiento a la ANDE y a la ELECTROHRAS, en -
partes iguales por las cargas de administraci6n y super
visi6n de la ITAIPU,calculado en 50 d6lares por cada gi
gawatt/hora generado y medido en la central. 

6·. Por gastos de explotaci6n 

7. Saldo de la cuenta de e~plotaci6n del ejercicio 
anterior. 

· 8. Compensaci6n, equival.ente a trescientos d61ares 
por,gi.gawatt/hora para la parte due ceda a la otra la e 
nerg!a en pago mensual y en mone a disponible por la ITA 

. PU. f1Fl . 

Nótese que la compensaci6n de U$S 300 por GWH que -

el Paraguay ceda o venda al Hrasi1, estS. comprendida deu 

tro del costo de producci6n de la. electricidad. 

Estas disposiciones de1 Anexo C,·igual que el que -

se refiere a la contra taci6n que v.imos ·más adelante, s§ 

·10 podr&n ser revisadas despues de.transcurrido un plazo 

de cincuenta {50) años, 16 que toma en cuenta el perío

do de amortizaci6n.de las deudascontra!das. Es éste el 

plazo que brasil otorg6 al Paraguay, para la amortizaci

ón del crédito de U$S 50 millones, para integrar el capf 

· tal de la ITAIPU, en un 50%. 

,El "negocio de la ITAIPU" en los t~rrninos .en que e1 

régimen lo justifica, no se refiere a otra cosa, sino a 

los resultados financieros que anualmente obtendrá de la 

operación de la central. 

Se,realizaba la empresa con base a un criteri~merc~ 

'ntil, en la que de la operaci6n resulta una mercancía ••. 

(*) ~l subrayado. ~s nuestro. 

.~; 

'_ '¡ 
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para vender, y se abstrae el proceso de su producci6n, 

inversi6n, e implicancias~. Pero, ¿qu6 relaci6n se esta-

blece con la producci6n social paraguaya esta empresa, 

la energía producida?; ¿ cuál es su relaci6n con la base 

productiva paraguaya?; ¿se convertirá en uno de los m§s 

importantes rubros de exportaci6n?. 

Estos resultados financieros, permitirá al Estado 

para~uayo financiar su programa infraestructural , o 

mejor , los requerimientos generales del proceso de a 

·cumulaci6n capitalista?. Hay que tomar en cuenta, que.-

désde 1a entrada mism~ en operaci6n de los prim,eros ge11!!: · 

radares'· 1983, Paraguay,· deber& empezar ·a abonar lo.s se:;: 
.. '. 

,. ic ios de la deuda sobre 5 O% · del ccip).'ta_l · de la ITA!PU, ·- . 

sin que la Central trabaje at'in .a toda su capacidad·, que· · 

sólo sería posible hacia .1985 cuando te.rn:i_ne la ins.tala

ci6n de los otros 18 generadores. 

Finalmeflte, vayamos a la consideraci6n del otro ª! 

gumento esgrimido por el r~gimen paraguayo para. justifi

car el. emprendimiento de la ITAIPU, con el Brasil • 
. . 

"Hemos emprendido .. ITAIPU como un progreso,no como 
un negocio. ITAIPU no. es negocio .ni µara brasil ni par3. 
l?araguay,no importa que saquemos millon.es de dólares. 

(*l Los negociadores paraguayos trataban de com·encer a -
la opini6n pGblica nacional,que el "al Paraguay no le cos 
taba absolutamente nada la ITAIPU,si acaso.el agua ... ,pe= 
ro, dentro de· SO años se iba a ·contar con una central hi.
dorel.éctrica totalmente nuestra", (es decir. una vez paqada· 
la deuda ... ). 
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Nuestro·objetivo no es el rendimiento económico,el objeti 
vo es el. desarrollo nacíonal,desarrollo de lirasil,desarro 
llo de Paraguay ••. " (en GamcSn, E, 1975:690). -

El desarro.llo, entendido como dinarnizaci6n de la -

pemanda de bienes y fuerza de trabajo, durante la constr~ 
·. . . . 
cc~6n de la obra y despuAs la disponibilidad de .financia~ 

miento· con la venta de la energía, .resulta a todas luces 

e.n un marco muy restringido, por la· dl?bil estructura pro

ductiva y social del pa!s. 

De ah!, la "opci6n financiera" del r~gimen. Ubica

do· en.ese 4ngulo, .la oferta y demanda globales internas, 

·se hallan afectadas por la dinamizaci6n. de que son obje--· 

tos con la construcci6n del complejo, y.sucedería.io mis,.;; 
. . 

mo con la acumulaci6n de las ramas afect~das. Pero, el e-
• < '. ., 

'fecto de. esta gigantesca empresa no será un profundo reo! 

denamiento del procese reproductivo, sino un rea.comodo -

. restringido, dadas las.condiciones.de la economía paragu! 

:::·a· y las limitaciones en la visualizaci6n del proyecto. 

Hemos visto en el capítulo v, que si bien ia rama 

de la construcci6n cre.ci6 al doble, no lo hizo as! ~tras . 

ramas como por ejemplo, la industria del cemento, y la e!:? 

tacionalidad e inestabilidad de la oferta de trabajo no ! 

port6 "desarrollo", sino una agudizaci.6n de las condicio

nes de la contrataci6n y procesos de trabajo que contaba 

.. la. !sociedad ~araguaya, (cap!t\llo VII) a excepci6n de los ••• 
; 
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cuadros medios que de todas maneras no podrían cubrir si 

no una pequeña parte de la demandá de la obra. 

Si atendemos el problema de la industria del ce-..: 

mento, vemos que la planta estatal si bi.en duplicó su c~ 

pacidad deproducci6n en ei decenio de los setentas, pa

ra llegar a producir unas 200.000 toneladas anuales, al 

mismo tiempo empez6 la economía paraguaya a :l.mportar es"'." 

te producto. El Estado se pas6 ~onsiderando ofei:tas para 

ampliar o construir una nueva planta'.sin decidirsé a rea 

Úzar la. inversi6n, a pesar.qtie ya en losestÚdiospreli 

minre's de la ITAIPU, és decif, a principios del ,decenio 

se .tenía, estimada~ las neé:esidade~-'-de la _obra: entre 1.9· 

~~ 2 .1. millones• de toneladas de 'cementó, con un suminis

tro diario de l. ooo. :{ hasta 1800 toneladas*: 3) La· abs-

tracci6n a que llega el rt!gimenparaguayo para explicar 

la ~ignificaci6n de la.ITAIPU para la sociedad paraguaya 

como un _elemento. de "el.evado. g"rado de c(:,operacion entre 

Paraguay y Brasil",. y como "~xima exp~e,si6n de la i~te-
- . . ,· .: ·: 

graci6n regional", la,de la Cuenca.del.. Plata, quiere,_en 
. . . - . . . 

realidad, referirse tan s6lo al aspecto 'éoncretodel pr~ 

ceso que en t~rminos formales, se ha empezado a irnpleme!! 

(*) Del informe de la Cornisi6n Mixta Paragua~·o-l!rasileño 
presentado por el Senador Carlos A. Sald!var, Asunci6n, 
1973. : . 
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tar en el decenio de los sesentas, visto por nosotros en 

el capítulo II:r. Esta integraci6n regional, rec.u~rdese, 

constituiría el "sentido" .. tlltimo de la estrategia del d~ 

aarr.:;l.1o'del pa!s; tal como.lo expone la planificaci6n -

8.liltatal. 

Una mayor inserci6n de la economía.paraguaya al"".".'."' 

- mercado mundi.al, ,no pod!a darse sino. en. términos de sus 

·condiciones concretas, t:m. t~rnU.nos de respuesta5 a la co

·yunt,µra que el .capitail internacional ofrece, Y, en este .. -. 

·. cil90 e~~lf.ico en el ~mbito ,natural para el ParaguaY.:la, 

Cu'encadel Plata. 

· . El. Canciller•paraguayo, expresa as!. E¡?l ·logro. de la 
. , . - '. . _',, .. :..··. ~ . . :. . : ' 

ITAIPU y sus,implicancias: .. ,· .. " . 

" ••• ,juntos (negociadores pa
raguayos y brasileños)· hemos llegado .á un grado de coo~ 
raci6n,quemarca·una nueva etapa en la historia de nues
tra:S · negocia,ciónes. Con una ·sociedad 3~.500 millones de -

· d6lares,. (que aument6 lu~go unas 5 yeces .. mS.s) *·,.·es indu~ 
·dable que no podemos tener diferencia :en·ade;tanteantre 
~r~sí1 y·Paraguay •. Es··indudable_;tam.bi~n,que. e1··desarro-
llo'para9uayo tiene·qUEÍ ir asociado al desarrolló de esa 
'.P,ujante.~aci6n". · · 

.. El. "desarrollo asociado" del Paraguay. al Brasil, 

es mis que una frase sentimentaL Ella ha empezado a te

" ner manifestaciones concretas, desde ITAIPU, en la depe~ 

dencia de la economta paraguaya respecto a la brasileña, 

t•; :·cofrespond~ a nuestra. apreciaci6n personal sobre el. 
· .··el.proceso de la inversi6n·. 
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como hemos visto: en cuesti6n de mercado para las expor-

taciones paraguayas, de las importaciones de bienes de -

capital y capital de financiamiento desde el Brasil, en 

la dinámica y estructura del mercado i~terno en expansi6n 

El régimen de Stroessner reconoci6 que: " •.• la -

dificultad más grande del Paraguay fué tratar en un pie 

de perfecta igualdad, de perfecta paridad con el Brasil" 

11 Hemos logrado un tratado en que la· República del Para--

guay está considerada exactamente igual que la República 

Federativa del Brasil ... ". 

Y aunque esto no fuera verdad, ni quedaba claro 

c6mo definir exactamente a la ITAIPU, negocio, desarro-

llo,cooperaci6n e integraci6n, se sabía que en adelante, 

el capital internacional !ba a mirar con otros ojos a la 

economía paraguaya, y esto lo expresa también el Canci--

ller paraguayo: 

" ••• tal vez el primer resultado de (ITAI
PU) es el que desde el día que se firm6 el Tratado de la 
ITAIPU ,todos los Bancos grandes de todas partes del mun 
do tiene la atenci6n puesta en lo que es ITAIPU, y sabeñ 
de que hay un país que se llama Paraguay,que es socio -
por el 50% de este emprendirniento de 3.500 millones de -
d6lares. Allí tendremos dividendos fijos con los cuales 
pagaremos el capital de ITAIPU,allí. tendremos un "royal
ty" que de cualquier manera en este mor.1ento representa -
la mitad de toda nuestra reserva monetaria o representa 
la quinta o la cuarta parte de nuestras exoortaciones,ten 
dremos un resarcimiento,y también una compensaci6n de u= 
nos 9 millones de d6lares".* 

(*) Las citas con referencia a las afirmaciones del Can
ciller paraguayo ,Dr. Raúl Sapena Pastor, fuer.en extraídas 
de su ponencia en el Cole9io de Graduados en Ci~ncias E
con6micas, abril d~ 1973. 
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La decisi6n política asumida respecto a la ITAIPU 

tendr& implicancias definitivas en la dependencia par~ 

guaya hacia el Hrasil, lugar que ocupó la Argentina 

desde la primera inserci6n de la economía paraguaya al 

mercado capitalista mundial a fines del siglo pasado. 

4. Las inversiones estatales en actividades produc 

tivas y el rumbo de la estrategia. 

No obstante el hecho del desconocimiento que se 

tiene sobre la decisi6n formal y definitiva del Estado 

paraguayo en torno a la utilizaci6n de la energía que 

le'corresponde de la ITAIPU, el análisis de las inver-

sienes estatale~, entre las que se destacan la inver-

si6n en ia actividad productiva, nos permite prever -

que s6lo se decidirá por contratar de ella una porci6n 

m1nima*. 

La inversión estatal en la planta de alcohol ae 

soluto y la creación de PETROPAR, como la instalaci6n 

de la acería, el avanzado proyecto de la "ferrov!a de 

la soja", por ejemplo, no expresan un proyecto que si~ 

nifique importantes alteraciones en la demanda de ener 

t*) La inversi6n requerida para la utilización de una 
unidad generadora,de los 9 que corresponde al Paragua~ 
de la ITAIPü,ser!a de U$S 700 millones, según lo expr~ 
s6 el Director de la ANDE,que indica,también,que sería 
impos:l.ble pensar en utilizar los demás generadores,(Pa 
raguáy Econ6~ico,No.ll,pág.2,año 1980}. -
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gía eléctrica para su consumo productivo. Más bien, por -

las características que encierran dichas inversiones como 

lo veremos seguidamente, no se alterarán en forma conside 

rable la tendencia de la lenta expansi6n del mercado in-

terno, y del desarrollo de la productividad social del -

trabajo de la sociedad paraguaya. 

4.1. La producci6n del alcohol y la creación de PE

TROPAR. 

La inversión estatal, realizada en 1979, en la 

primera planta productora de alcohol absoluto, que hornos 

referido ya en el cap!tulo IV, se justifica en t~rminos -

de la estrategia de sustitución de importaciones que se -

planea realizar con base al dinamizado esquema de i~cre-

mento de las exportaciones agro-forestales y la de la e-

nergía de la ITAIPU. Pero, ¿cuál es la importancia que -

tiene el alcohol absoluto dentro de la expansión del mer

cado interno?, y ¿cuál para la acumulaci6n?. 

El alcohol absoluto, cuyos primeros volfirnenes 

de producción se realizan desde fines de 1980, es utiliza 

do como combustible automotor, en forma pura y combinada 

con la gasolina (en proporciones de 5, 10, 20%, hasta lo

grarse la sustitución de~initiva) . Este combustible es o~ 

tenido de la caña de azúcar, producto que la mencionada -

planta requiere, diariamente, unos 2.000 toneladas para -

producir a una capacidad de 120 mil litros diarios. 
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La caña de az6car, un importante y tradicional rubro 

de la agricultura paraguaya, como principal materia prima 

para obtener el combustible, es por consiguiente en la -

actualidad,objeto de atenci6n del cr€dito.y la tierra de 

cultivo. El Estado ha anunciaar incentivos especiales pa

ra el cultivo y producci6n de dicho rubro, especialmente, 

en el Chaco paraguayo, el nuevo polo de desarrollo. Las 

características de su cultivo: grandes extensiones, casi 

nula mecanizaci6n de sus procesos y la utilizaci6n de a-

bund.ante fuerza de trabajo estacional, lo convierten en 

este momento en foco de atracci6n para la acumulaci6n, -

junto a la producción del alcohol, bajo el liderazgo es

ta tal*. 

Un dato que nos interesa dejar anotado, respecto al 

programa del alcohol es, que el Íinanciamiento de la pr~ 

mera planta estatal, provino de fuentes brasileñas en un 

92%, mientras el financiamiento aportado por la Adminis-

traci6n paraguaya de alcohol, CA.PAL) s6lo abarc6 el ••• 

(*) La ináustria Nacional de Cemento, estatal planea ins 
talar plantas de producci6n de alcohol absoluto en el -= 
Chaco,regi6n Occidental,para lo cual realizó estudios so 
bre el rendimiento de los cultivos de la caña de azúcar; 
que pronostica un rendimiento ce 1000 toneladas por hec
t§rea, casi 3 veces superior el promedio nacional,(Para
guay Econ6mico,No.12,p§gina 4,1980). 
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8% de la inversión total de U$S 18.5 millones, (Para--

guay Económico No.18,1980,Asunci6n)*. 

Por otra parte, con la craaci6n de PETROPAR a fi

nes de 1980, el Estado se hizo cargo del 60% de las a

cciones de capital de la única planta de refinaci6n de 

petr6leo con que cuenta la ecor.omía paraguaya. Con el 

40% del capital restante incorporó a REPSA, firma fran 

co-argentina, que había mantenido el monopolio de la -

rama de:·sde mediados de la década del0)60'~ pcr medio de 

una conseci6n estatal exclusiva. 

En el capítulo V, habíamos visto que dicha planta 

tiene ~na capacidad de prod~cci6n de 7.500 barri1es día 

rios, que núnca fu~ aumentada. El mecanismo de alzas -

de precio del combustible, desabastecimientos y la im

portación c:reciente de pe-,tr6leo ya refinado, (el petr6-

leo es importado en ~·u totalidad), evidencian esta si-

tuaci6n d!:· la inc'lustria, que ahora en manc•s del Estado 

inicj a otra nue,va etapa. 

¿ Qu~ solución trae al mercc-.do de consun•o del coIT--

bl!Stible la oíerta c1e alcohol absoluto:'. No otra, qce 

la de cubrir en parte el con~unio automotor, el con~.urno 

( *) Brasil tiene desarrollada ~-ª tecnología relaciona
da con el al~ohol absoluto. ~esue el montaje de las -
plantas productoras,hasta los vehículos adaptados a su 
uso. Al hablar de capital y tecnología brasileña,sabe
mos por otro lado,que depende en alto grado del capi-
tal internacional,y sus diversas fracciones monop6licas. 
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individual del combustible. Pero, aquella porción del 

consumo realizado en la producción, el consumo produ~ 

tivo, que es a su vez la porción más importante del -

mercado, (industrias, transporte público, de carga, m! 

quinarias agr!colas) no ha recibido una solución de -

productividad. 

La carencia de la base productiva-reproductiva 

de la industria y la política estatal, no s6lo la re2 

trictiva, que con mecanismos de la técnica monetaris

ta aplica la disminuci6n del gasto público global, s! 

no también, la que persigue la acumulación "dinámica" 

no parecen permitir ese proceso, por lo menos en un -

período corto. 

Esta idea, nos trae a colación la situación --

presentada por la Industria Nacional de Cemento, que 

cubre tan sólo el 50% de la demanda y no creció a pe

sar de la demanda de la ITAIPU, en la segunda mitad -

del decenio de los setentas. Estudiamos aquí un con-

curso de precios para la ampliación de la INC., en el 

·año 1979. La oferta más elevada alcanzaba un monto 

igual a la tercera parte de la inversión realizada en 

la planta de alcohol absoluto. Si se trataba de una -

inversión de este nivel, por qué no lo había realiza

do!. Quiz~s la respuesta tenga que ver con la inver-

si6n privada; paraguaya-estadounidense ,(CEMPARSA)que 
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logró ser ber.eficiada ?Or la Ley de inversiones 550, -

para instalar una planta de producción de cemento con 

el doble de la capacidad de la INC, (Paraguay Económico 

No.12,1981.Asunci6n). 

Parece contradictorio, que mientras la INC., se 

dedique a planear sus inversiones en nuevas plantas de 

alcohol absoluto, lo que en t!rminos de una r!pida acu 

mulación s! podría justificarse. 

4.2. La Siderurqia ACEPAR S.A. 

ACEPAR S.A., presenta una situación distin• 

ta a la inversión anterior en alcohol absoluto. Aquí -

se trata de una firma integrada en uµ 60% por el Esta-

do paraguayo - que para el efecto cre6 SIDEPAR - y en 

un 40% por firmas privadas brasile~as,(COFEBR..~Z con el 

39% y TERENCE con el 1%), que empieza a instalar en el 

año 1979, una planta de producción de varillas y perq 

les de acero, a partir del mineral de hierro que será 

importado del Brasil. 

El costo total de la planta es estimada en 

USS 81.5 millones, del cual, 95%, es decir, 77.5 mill~ 

nes es cubierto con un cr~dito de la Cartera de Comer-

cio Exterior del Brasil, (CACEX)*. 

(*) El crédito es otorgado a una tasa de interés del -
7% anual,con capitalización semestral,período de gra-
cia 4 años y de amortizaci6n: 10 bajo crarantía del Ban 
co Central del Paraguay,lP.E.,No.2,VI-1979,pág.8). -
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Esta acería, la primera con que contará la econo

mía paraguaya, tendr~ una capacidad de producci6n de --

100 mil toneladas anuales, para cubrir la demanda ínter 

na en ~sta línea, sobre todo, la proveniente de las hi

dorel6ctricas. Empezaría a funcionar el 1984. 

Además, de ser un caso llamativo por lo que -

representa una asociaci6n Estado-empresa privada brasi

leña, y el financiamiento brasileño mismo, sobre el 95% 

del total, ACEPAR, producirá el acero con base a la u

tilizaci6n de carbón vegetal, como fuerza motríz Es de 

cir, no utilizará la energía el6ctrica que la economía 

paraguaya podría suministrar, con la operaci6n de la I

TAIPU, sino al contrario, va a precisar, 100 mil tanela 

das de carb6n vegetal, anualmente, lo que planea será -

una producción complementaria de la misma planta, pero, 

se haría de todas maneras con base a la reforestación -

de especies de gran rendimiento. 

Sabe~os nosotros, que en los últimos años se ha -

buscado e incorporado a la economía mundial nuevas fuen 

tes alternativas de energía, y pareciera, que una dis-

tincíon entre energía moderna-adelantada y energía tra

dicional-atrasada no tiene ya sentido a estas alturas. 

Pero ¿acaso ~o es el modelo de acumulación el que deteE 

mina la tecnología utilizada, sea fuerza motríz, maqui

naria, equipos, etc.?. 

Es por eso, que nos preguntamos, si la acería a -
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carbón vegetal, será capaz de seguir un proceso de 

productividad mayor, podrá ser una industria a inte

grar una rama concentrada y potencialmente básica para 

un proceso de industrializaci6n? ¿Porqué no se realiz6 

con base a la energía el~ctrica?. Por otra parte, porqué 

la industria es dependiente del Ministerio de Defensa?~ 

Respecto a la fuerza motriz que utilizará esta indus-

tria, vemos que la combusti6n vegetal, ciertamente, -

cubre aún en la actualidad una portci6n importante de 

la demanda energética del Paraguay; en 1979, cubría -

algo más del 60 % del total, bajo u~a tendencia de 

creciente, por la mayor importancia que le petr6leo y 

la energía hidroeléctrica venía obteniendo desde el 

decenio anterior**· Pero, también es cierto que ningu-

na planta de mediana productividad la utiliza en la -

actualidad. 

Para terminar este capítulo, queremos hacer algunas 

observaciones, sobre el detalle de las inversiones pro-

ductivas que el Estado ha implementado a fines del dece-

nio. 

(*) La SIDEPAR, creada para integrar como parte estatal a 
la ACEPAR, es dependiente del Ministerio de Defensa 
Nacional. El Director de la empresa para el período 
de implantación de la industria es el Gral. de briga
da Roberto P. Knofelmacher(P.E. no. 21,XII/1980:8) 

(**l Los datos fueron extraídos de "Problemas estructura
les en el consumo enrgético del Paraguay", de Ricardo 
Canese, 1980.-
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Dichos proyectos, además de permitirnos prever que 

la negociación con la Itaipú, no será de la "mayor uti

lizaci6n de la energía", sino sobre una mínima parte: 

un generador de los nueve que le corresponde, es decir 

en un 10 %, indican a su vez la operacionalización -

por parte del Estado de la "substituci6n de importacio

nes" que implica un tipo determinado de industrializa

ción. 

Aqu!, hay que recordar que a fines del decenio, en 

1979, en la estructura del producto bruto, la produc

ción agropecuaria deja de ser predominante, para esta

blecerse un equilibrio con las ramas industriales: ma

nufactura, minería y construcci6n, junto con el grupo 

de industrias b~sicas, de electricidad, agua, transpor

te y comunicaciones, etc. 

Los casos observados, corresponden a la producción de 

bienes de producci6n , intermedios, a excepción del al

cohol absoluto, que cubre la demanda del consumo indivi

dual automotor. Se estaría dando así, una diversifica

ci6n .del mercado interno, con la expansión del sector I, 

sin olvidar las características de las ramas aludidas. 

Esto, junto a la rama electricidad que al operar la I

taipú, devendr! en una de las ramas más importantes de 

la producci6n paraguaya. 

El desplazamiento de la estructura productiva deri-
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varía en una alteración significativa a nivel de la es-

tructura social, cuya importancia nos resulta relevante 

aunque nuestro trabajo sólo lo haya referido superficial

mente. Pensamos que la descomposición y recomposición -

social que se halla evidenciada en la agricultura para

guaya a efectos de la penetración y expansión de la pro

ducción capitalista en ella,se debería observar como un 

fenómeno más generalizado, en donde las alteraciones se -

dan en el conjunto social, manifestado en los grupos e

emergentes ~ consolidados con el auge de la acumulación, 

as.! como con los desplazados· en este proceso. 

El apoyo y la orientación estatal.paralas actividades 

del sector privado, dirigido a fortalecer su capital, 

plantea un c6mulo de contradicciones. Si bien, parece que 

queda desplazado la oligarqu!~latifundista tradicional, 

con los procesos de trasformaci6n de la agricultura -inclu!

da la ganader!a y la explotación forestal- la proyección 

burguesa del aparato estatal, las limitaciones en las trans

formaciones inducidas, el temor a los cambios sociales -la 

industrialización se concibe como un fen6meno desestructu

rante para la tradicional sociedad paraguaya- y el atraso de1 

sistema poUtioo que sostiene son elementos que conforman el 

el complejo marco social que es difícil definir hacia un pro

yecto más progresista del desarrollo del capital. El sistema 

político paraguayo, profundamente autoritario, mantiene 
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as! su tendencia, a pesar de que su desfase respecto al 

desarrollo de la base económica, se evidenci6 en momentos 

críticos(*) 

El "aislamiento" de la inversión.privada local de las 

empresas estatales referidas, no obstante la presen-

cia de las fracciones monopólicas del capital extranjero 

junto al Estado, podr!a hacernos pensar sobre la incapa-

cidad d,e las fracciones locales Esta incapacidad no es-

t4 desligada sin embargo de la estructura social que la 

modalidad de acumulaci6n como v!a del desarrollo del ca-

pi tal, ha determinado. La·dependencia de la estructura 

productiva de la din!mica del capital extranjero, interna-

cional y regional no deja de relevar de este modo la pro

blem4tica de clase que encierra. 

Sin duda, la conformación de un nuevo grupo dominant~ 

se da alrededor de los grupos locales en auge -alrededor 

del auge de las ramas agropecuarias de exportación y las 

* construcciones*- ligados estrechamente a la expansi6n -

del capital monop6lico internacional y regional. Este -

grupo no dejarla de involucrar a sectores del gobierno tan

to civiles como militares , y aqu! habla que ver el poder 

de estos no s6lo en las armas, sino en el acceso que tienen 

en las ramas claves para la economía- estableciendose un 

(*) El "Acuerdo Nacional" , firmado y X'<ltificac!o(l97B-l979) 
por los partidos políticos · !trad.i.cionales, opositores a 
la dictadura, tuvo bases· objet.ivas para su emergencia 
pero su consolidaci6n se hace imposible bajo el margen 
de la desmovilización de las masas, de la din!mica interna. 

{**) Esto sin incluir a los grupos en auge alrededor del co
mercio ilegal de mercancías que asumi6 niveles potencia
dos en el decenio. 
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juego complejo de relaciones, que el criterio de oposición 

Estado-capital privado, vuelve difícil su ápreciaci6n. 

Por último, la expansi6n de la acci6n estatal, ligada 

a la dependencia del capital internacional vía el finan

ciamiento de la inversi6n, a efectos de la mayor apertu

ra de la economía paraguaya al mercado capitalista mundia¡, 

lo convierte en punta de lanza de este proceso de mayor in

serci6n de la economía local a la din!mica del capital in

ternacional, bajo mecanismos como el de la integraci6n eco

n6mica regional -del cual las hidroel~ctricas constituyen 

su máxima expresi6n- en los términos de la nueva divisi6n 

internacional del trabajo. 

Las exigencias de este proceso, y sus características, 

sobre todo lo referente a profundizaci6n de las inversiones 

extranjeras directas y el financiamiento , presionan sobre 

las relaciones sociales. Si vuelve m&s compleja la realidad 

para las fracciones locales, asume niveles mucho m!s pro

fundos y conflictivos cuando se trata de la relaci6n estatal 

con los sectores del trabajo. Estos, en tanto que se hallan 

involucrados desde la relaci6n básica y fundamental de ex

plotaci6n por el capital. 
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CONCLUSIONES 

Reunimos aqu! finalmente, las ideas e interrogantes ex

presadas en el desarrollo de los cap1tulos, para fijar

los a modo de conclusión, en una s1ntesis en la que que

remos recoger algunos puntos que han tomado para noso

tros un matiz de relevancia, respecto del patr6n de a

cwnulaci6n vigente en la sociedad paraguaya. 

En primer lugar, establecemos de manera preliminar, 

el periodo de consolidación del nuevo modelo de acumu -

laci6n actual, en la segunda mitad del decenio, como 

proceso confluyente , de las alteraciones en los distin

tos aspectos del modelo reproductivo anteriormente vigen

te, observado desde el decenio pasado. 

Desde 1973, la comformaci6n de un desarrollo capitalis

ta de la agricultura paraguaya, altera la estructura pro

ductiva y el modo de producci6n, alrededor de rubros y -
zonas diferenciadas en ella, que se traduce en el aumen

to de la producción agr!cola. Esta transformación involu

cra de manera global a la agricultura, la ganadería y la 

explotaci6n forestal. 

Este reacomodo, en el que la producci6n capitalista 

avanza en detrimento de las formas precapitalistas de -

producci6n, se halla vinculada estrechamente, con la nue

va din!mica del capital internacional, manifestada en los 

t~rminos de la reinserci6n de la econom~a paraguaya al -

mercado mundial, a traves de la división internacional 

del trabajo, las estrategias del capital internacional pa

ra el desarrollo capitalista de la regi6n del Plata, en 

las que las inversiones directas del capital extranjero 

en la producción , introducen al circuito internacional 

la producci6n local, además el control en las dem!s es

feras de la circulaci6n del capital., y magnificarse su 

funci6n financiera, en los requerimientos de inversiones 
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en cantidades sumamente elevadas. 

En la transición a esta nueva modalidad de la repro

ducci6n del capital local, son puntos de inflexión im -

portantes, la construcción de la hidroel~ctrica Itaipú, 

que dinamiza la oferta y demanda globales , en forma -

relativamente considerable, y la formalizaci6n-generali

zaci6n del régimen de privilegio para la incorporación 

del capital foráneo en la economía paraguaya, con la 

promulgación y vigencia de la ley no. 550/75, de Fo

mento a las Inversiones. 

La mayor apertura de la economía paraguaya al merca

do capitalista mundial, no se tienen relaciones con los 

países socialistas, resulta también en una expansi6n de 

la acción estatal, ligada a la mayor disponibilidad de 

capital dinerario proveniente del exterior, canalizado 

mediante los prestamos que se sucedieron rapidamente. 

El Estado reorienta su rol en el proceso de acumulaci6n, 

al desarrollar la infraestructura básica,y!!_l mismo tiem

pose dirige a realizar inversiones productivas. 

La expansión del mercado interno, entendido ~ste como 

desarrollo de la producción mercantil y del capital, se 

da por un lado alrededor de las materias primas y bienes 

de consumo agropecuarios, que son dirigidos a la exporta

ción y por otro lado, se diversifica el sector I, de me

dios de producci6n, para cubrir fundamentalmente la de

manda interna, de la construcción y las ramas ligadas a 

ella. N6tese, que esta rama, es la de mayor significancia 

de dicho sector , y la de mayor dinamismo en el per!odo -

observado, y que est! relacionado a la inversión en la -

producción deenergia el~ctrica, la hidroel~ctrica Itai
pG.. 

Dentro de todo el sector I, la rama electricidad se -

proyecta, como la rn~s importante, e incluso de la estruc

tura productiva, de la oferta local, al tender ella a la 

producción y exportación masiva de energia el~ctrica al 

Brasil, en el presente decenio de los ochentas, en las -

condiciones previstas en el Tratado y sus anexos. 
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La perspectiva de la producci6n a gran escala de la 

energía hidroeléctrica, en condiciones de la elevada -

productividad de la Itaipú, y la venta de la mayor par

te que le corresponde, al Brasil, lleva en s1 condicio

namientos importantes para la dinámica de la acumula

ci6n actual. La enorme disponibilidad de la energía -

para la producci6n paraguaya, en condciones despropor

cionadas a su base productiva resulta una contradic

ci6n fundamental para el proceso reproductivo. La ven

ta a la economía brasileña, de probablemente el 90 % 

de la producci6n que le corresponde de la producci6n 

de la Itaipú, bajo las condiciones desventajosas de 

la negociaci6n original, tanto en lo referent.e a la du

raci6n del contrato de venta(20 años) como el precio en 

que la energía va a ser entregada y que permanecerá cons

tante durante cincuenta (50) años) trasciende el conte

nido de una relaci6n de mercado, para volverse una de

terminante en la relaci6n de complementaci6n de la eco

miá paraguaya a la brasileña que tiene en la Itaipú, 

su máxima expresi6n. 

La expansi6n y diversificaci6n del mercado interno 

no s6lo estará entonces restringida a la estructura a

agropecuaria de la economía paraguaya, sino además a 

determinaci6n que se establece a partir del decenio, 

y es el marco regional, del desarrollo capitalista 

la que le otorga una intrpretaci6n más cabal. Consti

tuye a su vez un cambio importante respecto de la dinS

ca vigente hasta el decenio de los sesentas, en donde 

la economía paraguaya había realizado esta complementa

ci6n y subordinaci6n con la economía argentina. 

El proceso de expansi6n del mercado interno, no es

tará dirigido a expandir un consumo masivo y al pa

recer tampoco a lograr la acumulaci6n progresiva , en 

escala cada vez más ampliadas por la escasa relevancia 

del sector I. Pues no se recurre de manera primordial 
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al aumento de la productividad tanto en las ramas direc

tamente ligadas a la producci6n del consumo popular, ni 

en la de los medios de producci6n básicos para el pro

greso de la reproducci6n de manera cada vez más amplia

da. 

El aumento de las exportaciones, el eje de acumula

ci6n centrado alrededor de sus rubros mSs importantes 

y la implementación de una base técnico-material ten

diente a la substituci6n de importaciones, además de 

imprimir sus colores para la caracterizaci6n del mo

delo de acumulación vigente y sus tendencias, o sea -

del estilo de desarro llo actual y sus perspectivas 

, dada la estuctura productiva y las formas de produc

ci6n, hacen pensar en un esquema característico de -

procesos dinamizados, que no logran realizar transfor

maciones produndas para un desarrollo de las fuerzas 

productivas, que revolucione los procesos de trabajo y 

las condiciones sociales del mismo. En este sentido, 

las limitaciones relativas al desarrollo de dichas fuer

zas productivas influirán en el carácter a las fraccio

nes de clase, o la clase que con el modelo se halla en 

auge*. 

Si volverrnos a los procesos de reformas en la estruc

tura social paraguaya desde el decenio anterior que im

pulsaron el cambio del modelo de acumulaci6n, vemos que 

ni la transformación del agro, proceso fundamental para 

la expansi6n del mercado interno, ni el proceso de forma

ci6n de la infraestructura industrial, son pr~ceso que se 

confluyen en este salto cualitativo produndo, base de la 

reproducci6n a escala ampliada del capital. 

Pero el patr6n o modelo de acumulaci6n vigente, es de

terminado por las condiciones especf icas en que la acumu-

(*)En términos relativos, ya que se refiere a los cambios 
en las relaciones de producci6n impuestos por la frac
ci6n de la clase dominante. En Andrés Varela, ob cit. 
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laci6n de capital se dá,en la formaci6n social concreta, 

incluida sus contradicciones, corno lo hab!a·;os visto en 

el capítulo I. Dichas condiciones lo revelan tanto 

en cuanto una fase determinada del desarrollo del capital, 

como de un cuerpo de características específicas, de mo

dalidades , de sentidos, en las que se da la acumulaci6n 

de capital, lo que a nuestro parecer releva la tarea de 

identificar la clase o fracci6n de clase que define la 

direcci6n principal de este desarrollo, así como recono

cer aquí el peso de los factores subjetivos, de los fac

tores nextraec6micos" en el modelo de acumulaci6n. DE 

ahí nuestra ref lexi6n en torno al planteamiento de nues

tro autor que acabamos de mensionar. 

La negociaci6n social, es un factor básico para el modelo 

de acumulaci6n(Toranzos,·1980) Y es aquí donde el sistema 

,polfico paraguayo, se pone en evidencia, ya que en él, los 

partidos políticos se hallan desarticulados, las masas des

movilizadas y el debate sobre los asuntos públicos son cons

tantemente neutralizados(Darío Salinas, 1981) 

Y es que, lograr un consenso social se hace imposible 

cuando el proyecto tiende a la concentraci6n de la rique

za y el ingreso, además que en los hechos el proyecto na

cional no es sino la alternativa de la desnacionalizaci6n. 

Pero actualmente, estos factores sociales se ven de nue

vo precionados por la evoluci6n de la dinámica del capital 

internacional. Las perspectivas de auge del modelo, empie

za a tropezar , desde 1982, con la recesi6n econ6mica in

ternacional, cuya magnitud, la hace comparable a la depre= 

si6n del 29. 

El valor de las exportaciones paraguayas, se vi6 así 
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disminuído por la baja en la cotización de los precios 

de los productos como el algod6n y la so.ja, los principa

les rubros de exportaci6n, aún cuando el volumen glo

bal exportado se había incrementado en un 30 %, respec

to del año anterior(*) 

El producto interno bruto presenta una disminuci6n 

del 2,5 %, después de que desde 1975, venía presentan

do las tasas más elevadas de crecimiento de la regi6n(**l 

El ingreso nacional, y el percapita, se supone que 

pre~enta mayores niveles de disminución, en tanto que la 

relaci6n ~e precios del intercambio resultó desfavora

ble para la economía paraguaya en un 13 %(***) 

Con esto, el desempleo que se supuso venta decrecien

do en la segunda mitad del decenio, recobraría sus mag

nitudes angustiosas.La misma terminación de la construc

ci6n de la Itaipú, así lo evidencia. Pero la situa

ci6n social, la realidad socio-econ6mica del país, ya 

no se parece en nada a momentos anteriores. 

¿cuSles son las perspectivas del modelo de acumula

ci6n actual? 

(*)"La evoluci6n económica de América Latina en 1982" 

Enrique Iglesias, en Rev. de Comercio Exterior no.2 
vol. 33, febrero/1983, pag. 162-185 

(**) iden 

(***) idem 
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