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RESUMEN

Este artículo presenta los resultados de una investigación cualitativa y descriptiva que describe los 
factores que promueven el arraigo en la comunidad rural de Boquerón, en Mbuyapey, Paraguay, durante 
el periodo 2008-2018. Se estudiaron aspectos económicos, institucionales y socioculturales que 
contribuyen a la permanencia de los pobladores en su comunidad. Los resultados muestran que el 
acceso a la tierra y la diversidad de actividades campesinas fomentan tanto la producción de alimentos 
para autoconsumo como la generación de ingresos, lo que propicia la permanencia en la comunidad. 
En el ámbito institucional, se destaca el impacto positivo de las transferencias monetarias para 
adultos mayores y del programa Tekoporã, los cuales mejoran la economía local y refuerzan el arraigo. 
Finalmente, los factores socioculturales, como la vida de campo, el reconocimiento vecinal y los lazos 
familiares, fortalecen la solidaridad y el sentido de pertenencia, contribuyendo así a que los habitantes 
se sientan ligados a su compañía.

Palabras clave:  clase campesina, sociología rural, planificación rural, trabajador agrícola, población rural.

ABSTRACT

This article presents the results of a qualitative and descriptive research that analyzes the factors that 
promote rootedness in the rural community of Boquerón, in Mbuyapey, Paraguay, during the period 
2008-2018. Economic, institutional and sociocultural aspects that contribute to the permanence of the 
inhabitants in their community were studied. The results show that access to land and the diversity 
of rural activities encourage both the production of food for self-consumption and the generation of 
income, which facilitates permanence in the community. At the institutional level, the positive impact 
of monetary transfers for older adults and the Tekoporã program stands out, which improve the local 
economy and reinforce rootedness. Finally, sociocultural factors, such as country life, neighborhood 
recognition and family ties, strengthen solidarity and the sense of belonging, thus contributing to the 
inhabitants feeling connected to their community.
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INTRODUCCIÓN

El modelo productivo de la Agricultura 
Familiar (AF) o también Agricultura Familiar 
Campesina (AFC) es uno de las características 
históricas de un sector de la población 
paraguaya, de una importancia clave para la 
generación de alimentos para el Paraguay 
y para el empleo de gran porcentaje de su 
población, habitualmente se considera como 
condición para ser campesino la tenencia de 
superficie de finca de hasta 20 hectáreas, con 
la producción de la finca basada en el trabajo 
familiar, con producción principalmente para 
consumo propio y un excedente destinado para 
la venta, algunos con producción agroecológica 
o con menos uso de paquetes provenientes de 
las grandes empresas ligadas al agro negocio, 
entre otras características que hacen a este tipo 
de modelo productivo (Riquelme, 2020; Rojas y 
Areco, 2017). 

Según los datos de la DGEEC (2015a) 
de población urbana-rural dan cuenta que la 
población urbana (64%) tiende a aumentar y la 
rural (36%) disminuir con el paso de los años. 

El ritmo de crecimiento medio anual de 
la población paraguaya al 2022 es de 1,36% y 
experimentará una leve reducción en todo el 
periodo. En el 2024, se espera sea de 1,33% 
anual. 

Pese a que existe un panorama negativo 
en cuanto a la tendencia con respecto a la 
permanencia de la población campesina en sus 
campos por la migración a las áreas urbanas 
del país, según datos del Banco Mundial (s.f.) 
Paraguay es el país con mayor proporción de 
habitantes en el área rural para Sudamérica, 
por tanto, es importante comprender que 
situaciones intervienen para determinar la 
permanencia o no de los campesinos en sus 
comunidades.

El concepto de arraigo planteado por 
Quezada Ortega (2007) se entiende como el 
proceso de conexión con un espacio físico 
determinado por diversos motivos que hacen 
que la persona “eche raíces” (p. 43) y mantenga 
un tipo de “atadura” (p. 43) con un lugar 
determinado.

Este concepto expone que existe un lugar 
físico para las personas para que estas tengan 
un proceso de conexión, raíces y atadura con el 
lugar. Esta definición sirve de perspectiva para 
observar los elementos que benefician para que 
las personas puedan permanecer en el campo 
y así evitar la tendencia de migrar para las 
ciudades.

También parece relevante utilizar como 
marco analítico y de referencias sobre el sector 
campesino el rescatado por Riquelme (2016) 
sobre los debates clásicos del sector campesino 
y que puede servir para observar el fenómeno 
del arraigo, por tanto, es pertinente mencionar 
lo expuesto por estas tres perspectivas que el 
autor rescata, que son las de Lenin en su libro “El 
desarrollo del capitalismo en Rusia”, Alexander 
Chayanov en “La organización de la unidad 
campesina” y por Karl Kautsky en la “Cuestión 
Agraria” (Riquelme, 2016). 

Lenin (1977) plantea que el campesino 
desaparecerá a medida que el capitalismo 
avance en la agricultura, a mayor avance 
de la producción capitalista en el ámbito 
rural el campesino tiende a desaparecer, y 
este campesino se convertirá en burguesía 
rural (minoría o ínfima parte) o asalariado 
rural (mayoría), a este proceso le denomina 
descampesinización. 

Por su parte, Chayanov (1974) sostiene 
que la economía campesina sigue un patrón 
diferente al capitalista, donde el modelo 
natural de producir productos para satisfacer 
necesidades en cada unidad campesina es la 
regla principal. Lograr la proporción justa entre 
la producción y el consumo es el objetivo, y la 
dedicación o el tiempo de trabajo destinado 
están directamente relacionados a este 
equilibrio.

Por último, Kaustky (1988) considera que 
el campesino autosuficiente, que produce su 
propio sustento sin depender del exterior tiende 
a desaparecer con el avance de la industria 
y el comercio, también observa que existe 
una interrelación entre grandes propietarios 
y pequeños, en el sentido de que los grandes 
propietarios contratan la fuerza de trabajo de 
los pequeños, de esta manera pueden convivir 
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los dos tipos de hacienda, pero el pequeño 
campesino pasa a asumir el carácter de 
proletario. 

Estas tres visiones sobre la realidad 
campesina contribuyen al debate sobre 
los procesos que sufren las comunidades 
campesinas en Paraguay, y en el caso particular 
de la compañía Boquerón de Mbuyapey, y 
observar la existencia de estas perspectivas en 
la comunidad.

El objetivo principal de la investigación fue 
identificar los factores que pueden favorecer 
la permanencia de la población campesina en 
sus comunidades, tomando como caso a la 
compañía Boquerón, del distrito de Mbuyapey, 
departamento de Paraguarí para el periodo del 
2008 al 2018.

Como objetivos específicos están 
determinar los aspectos económicos que 
intervienen para el arraigo, identificar las 
acciones institucionales que influyen para la 
permanencia de los pobladores así como los 
factores socioculturales que propician para el 
arraigo en la comunidad.

METODOLOGÍA

Esta investigación fue de tipo descriptiva, 
de carácter no experimental con enfoque 
cualitativo. Como afirman Taylor y Bogdan 
(1986) se buscó “entender el fenómeno desde 
la propia perspectiva del autor” (p. 20). A su 
vez en la investigación cualitativa, “se estudia 
la realidad en su contexto natural tal y como 
sucede, sacando e interpretando los fenómenos 
de acuerdo con las personas implicadas” (Mira 
y Turpín, 2007, p. 17).

Se utilizaron técnicas de entrevistas en 
profundidad y los instrumentos utilizados 
fueron la guía de entrevistas semiestructurada 
individual y una guía para los grupos focales 
realizados con trabajadoras de la Unidad de 
Salud Familiar (USF) de Boquerón y otra con 
jóvenes de la compañía.

El trabajo de campo se realizó entre 
los meses de agosto y septiembre del 
2021. Se llevaron a cabo ocho entrevistas 
semiestructuradas individuales a pobladores, 

los criterios de selección fueron que sean 
pobladores del lugar del periodo analizado, 
que pertenezcan al tipo de población objetivo, 
cuál es de tipo campesino/a, para ello tomando 
como base que la finca donde vivan posea 
como máximo hasta 20 hectáreas y por último, 
tomando igual cantidad de hombres y mujeres 
para la muestra, 4 mujeres y 4 hombres fueron 
entrevistados, de diferentes familias y franjas 
etarias. 

A su vez se realizó un grupo focal con 
funcionarias de la USF y otra con jóvenes de la 
comunidad, que sirvieron para profundizar la 
información referente a la vida del lugar y los 
diferentes aspectos que sirven para comprender 
la situación de la compañía.

Las categorías analizadas de acuerdo a los 
objetivos específicos fueron para la dimensión 
económica el factor de la tenencia de tierras, 
la producción de renta y autoconsumo, así 
como las diferentes actividades de ingresos 
desarrolladas. En cuanto a la dimensión 
institucional se observan la categoría de 
la educación, transferencias monetarias, 
desarrollo rural y salud. Y, por último, en la 
dimensión sociocultural se observan aspectos 
como la cohesión social, la organización y el 
patrón de consumo.

RESULTADOS

La compañía Boquerón es una compañía 
ubicada en el distrito de Mbuyapey, se encuentra 
a 150 km de la ciudad de Asunción y a 15 km 
del pueblo de Mbuyapey. La población estimada 
para el distrito de Mbuyapey para el año 2012 
es de 14.330 habitantes (DGEECb, 2015), la 
geografía de la zona es principalmente de 
“tierras planas y onduladas, que forman grandes 
valles cubiertos de pastizales que lo hacen apto 
para la ganadería” (Mbuyapey, 2022).

De las visitas realizadas a campo se 
observan que existen fincas de pequeños 
productores, rodeadas y separadas de otras 
compañías del distrito por estancias dedicadas 
principalmente a la producción ganadera. 
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Factores económicos y arraigo 
de las familias campesinas en 
la comunidad de Boquerón

En este apartado se mencionan los 
resultados obtenidos en cuanto a las 
dimensiones económicas que influyen en el 
arraigo campesino. Se interpretan los resultados 
en base a las entrevistas semiestructuradas 
individuales y los dos grupos focales, poniendo 
el foco en la tenencia de tierras, actividades de 
autosustento y de generación de ingresos.

En cuanto a la tenencia de tierras, los jefes 
de hogar entrevistados indicaron poseer una 
porción de tierra en la zona. Algunos obtuvieron 
el terreno por ocupación inicial, otros lo 
compraron con apoyo de sus padres, y algunos 
viven en fincas familiares. Varias personas 
destacaron la ayuda familiar para acceder a un 
lugar en la compañía.

Sí, tengo una finca de 4 hectáreas. Y 
eso conseguí con ayuda de mis padres. 
(entrevistado N.° 1, comunicación personal, 
agosto de 2021)

Yo vivo en el terreno de mi padre. Es difícil 
conseguir porque ya está todo ocupado. 
(entrevistado N.° 2, comunicación personal, 
agosto de 2021)

El acceso a la tierra es clave para proyectar 
un futuro en la zona, pero resulta inaccesible 
para los descendientes de los campesinos 
de Boquerón debido a los altos precios del 
mercado y la falta de políticas públicas que 
faciliten el acceso en la zona.

De lo relevado, se observa que para 
la permanencia no existen perspectivas 
favorables para los más jóvenes para acceder a 
una porción de tierra en la zona. Del grupo focal 
realizado con jóvenes expresaron lo siguiente 
con respecto a poseer una porción de tierra en 
la compañía: 

Muy difícil, porque casi ya no hay luego o si 
hay alguno es demasiado caro, quieren vender 
muy caro, ya no hay más tantos lugares. (grupo 

focal jóvenes, agosto de 2021)
La división de la finca familiar en parcelas 

más pequeñas de acuerdo a la cantidad de 
hermanos o herederos de la tierra, situación 
que tiende a la minifundización de las fincas 
campesinas y a disminuir las posibilidades de 
producción de cada parcela, “con lo cual se van 
perdiendo las condiciones mínimas necesarias 
para lograr el arraigo y la sustentabilidad de 
las comunidades campesinas” (Rojas y Areco, 
2017, p. 132). 

Minifundización es el término 
generalmente utilizado para señalar el proceso 
de fragmentación de tierras agrícolas en 
parcelas cada vez más pequeñas, generalmente 
menores a 10 hectáreas, lo que limita la 
capacidad productiva y la sostenibilidad de las 
unidades campesinas, es consecuencia de la 
falta de políticas públicas del estado paraguayo 
para administrar las tierras en el sector rural, 
esta situación hace que la administración de 
tierras esté en dominio del mercado (Riquelme, 
2003, Rojas y Areco, 2017).

Con respecto a las actividades económicas, 
se identificó que los pequeños productores de 
la compañía Boquerón destinan su esfuerzo 
principalmente al autoconsumo, cultivando 
rubros básicos como mandioca, maíz, maní 
y poroto. Algunos también producen batata y 
zapallo, estos cultivos son principalmente para 
la alimentación diaria y venta ocasional de los 
excedentes.

En cuanto a cultivos de renta, algunos 
mencionaron producir sandía o zapallo, 
pero enfrentan serias limitaciones para 
comercializarlos debido principalmente a la falta 
de mercados accesibles, estas restricciones 
hacen poco practicable invertir en cultivos 
a mayor escala para la renta. El algodón fue 
opción hasta 2008 y 2009 aproximadamente, 
debido a su precio ya no fue viable para los 
productores de la compañía. Los productores 
refirieron al respecto:

El algodón se dejó de plantar desde el 2008 
o 2009 porque su precio ya no valía, luego 
probé con el sésamo que vino un señor a 
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decirnos que nos iba a comprar a cierto 
precio pero que luego a la hora de cosechar 
nos pagó un precio más bajo. Por eso no 
se plantó más también. (entrevistado N.° 
5, comunicación personal, agosto de 2021)

Yo cultivo sandía o zapallo para vender, 
pero en poca cantidad, para colocar [sic] en 
el pueblo de Mbuyapey. Si gastas mucho, 
te arriesgas demasiado porque podes 
perder mucho tu cosecha, si no podes 
vender. (entrevistado N.° 3, comunicación 
personal, agosto de 2021)

La cría de animales, especialmente 
gallinas, es una actividad central destinada al 
autoconsumo y, ocasionalmente, a la venta 
de huevos o carne. Algunas familias también 
crían cerdos, cabras y, en menor medida, 
vacas, que se usan para consumo personal o 
ventas esporádicas. Una lugareña resumió la 
importancia de estos recursos para las fincas 
familiares: “Si tenés gallina, vaca y chacra, te 
mantenes, pero para ganar plata no, solo para 
autoconsumo” (participante 3, comunicación 
personal, 2021).

La falta de seguridad social afecta 
gravemente a los campesinos, quienes deben 
vender sus bienes, como ganado, para cubrir 
necesidades urgentes de salud. Por ejemplo, 
una entrevistada vendió gran parte de sus vacas 
para costear un tratamiento contra el cáncer, 
reduciendo significativamente sus recursos. 
Esta situación refleja cómo la informalidad 
laboral limita el acceso a servicios básicos, 
obligando a las familias a utilizar sus escasos 
activos para emergencias. La entrevistada 
refirió:

Nosotros teníamos muchas vacas, pero 
por culpa del cáncer de mama, para 
pagar el tratamiento vendimos mucho ya, 
ahora tenemos pocas. (entrevistada N.° 4, 
comunicación personal, agosto de 2021).

La falta de seguridad social impacta 
significativamente a los campesinos. Serafini 
y Zavattiero (2018) exponen que “gran parte 

de la población trabajadora por cuenta propia, 
especialmente los campesinos y las mujeres 
que se dedican al trabajo en los hogares 
quedaron fuera del sistema de seguridad 
social” (p. 180). Esta situación hace que las 
familias deban invertir sus animales vacunos 
o los bienes que puedan vender para destinar 
las en salud o alguna necesidad urgente, “la 
informalidad laboral implica limitaciones en el 
acceso a los servicios de salud, por lo que en 
casos de accidentes o enfermedad demandará 
una erogación de los ingresos propios o 
familiares” (Serafini y Zavattiero, 2018, p. 178).

Según la DGEEC (2017) en el área rural 
solo un 10,17 % posee IPS, 4,35% posee otro 
tipo de seguro y una amplia mayoría que sería 
el 85,48 % de la población rural no cuenta con 
seguro alguno. Por tanto, se observa como 
los campesinos están expuestos a riesgos 
que pueden influir en el arraigo, por tanto, es 
consecuencia de un sistema donde el estado 
incide directamente, la seguridad social en el 
Paraguay es incipiente, esto tiene su impacto en 
como afrontan los problemas de salud desde 
sus bolsillos y las repercusiones negativas que 
estas situaciones tienen para la economía de 
las comunidades campesinas.

Otra de las cuestiones relevadas es la 
cantidad de fuerza de trabajo disponible 
en la finca familiar para su mantenimiento, 
como Garavaglia (1987) expone que “en las 
sociedades campesinas el trabajo ideal es el 
que se realiza en el marco del grupo familiar, el 
tamaño de la familia campesina informa sobre 
la disponibilidad de fuerza de trabajo de las 
unidades productivas campesinas” (p. 198). 

Una entrevistada comentó al respecto:

Y las mamás y los papás nomas ya se 
quedan. Casi todos los jóvenes en edad 
de trabajar y estudiar se van a rebuscarse. 
Porque no hay nada que hacer por aquí. 
No hay trabajo, si había una fábrica o 
cualquier supermercado grande o mercado 
municipal grande, y ahí sí se iban a quedar 
para trabajar, pero no hay nada para 
trabajar para los jóvenes. (entrevistada N.° 
3, comunicación personal, agosto de 2021)
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La disponibilidad de fuerza de trabajo en 
las fincas familiares se ve reducida debido a 
la migración de jóvenes hacia las ciudades 
en busca de educación y empleo, dejando las 
fincas ocupadas principalmente por personas 
mayores.  

La falta de políticas de arraigo y desarrollo 
de la agricultura familiar campesina, debido a 
las políticas públicas donde existe un incentivo 
muy fuerte al desarrollo agrícola industrial, con 
la producción de commodities1, ligados al capital 
extranjero y su conexión con empresarios 
locales (Riquelme, 2003; Fogel, 2023). La 
agricultura familiar requiere de mayores 
incentivos sistemáticos para hacer atractivo 
quedarse en las mismas. Esta fotografía relata 
el abandono que viven muchas de las familias 
campesinas de la región.

Otros ingresos de la compañía son los 
trabajos extraprediales, entre ellas están las 
carpidas, cosechas, inseminaciones de lecheras 
y alambrados, entre otros, donde algunos con 
ingresos del estado (asalariados y tercera 
edad) o que reciben remesas pagan a vecinos 
para realizar trabajos en sus predios.

Si, realizamos algunas changas. Más 
carpida lo que hay. Por día se pagan 
Gs 50.000. Para la época de maíz en 
crecimiento, enero y febrero. Y de repente 
para plantar o carpir plantaciones de 
mandioca de vecinos ya más grandes.  
(entrevistado N.° 1, comunicación personal, 
agosto de 2021)

No tengo trabajo a sueldo. Hago changas, 
carpidas. Antes hacía carneada y así me 
mantenía. Ahora tengo un ingeniero que 
me llama, me recomendaron con él. Cada 
tanto, cada dos o tres meses, por metro 
cuadrado plantamos pasto en las rutas.  
(entrevistado N.° 5, comunicación personal, 
agosto de 2021)

Por otro lado, otro factor analizado son 
las remesas de familiares, son un aporte para 

1 Principalmente producción de soja, maíz y trigo (CAPECO, s.f.).

el sostenimiento de las familias en la zona, 
que al no contar con otros ingresos resultan 
de importancia para la sobrevivencia y arraigo 
de los familiares que quedan en Boquerón. 
Generalmente las remesas aparecen cuando 
la familia campesina no posee un rubro que 
le genere ingresos, no cuentan con trabajo 
extrapredial, no perciben ninguna transferencia 
por parte del Estado, o en ocasiones personas 
adultas cuidan de algún nieto o nieta, 
entonces aparecen las remesas, que están 
condicionadas por las condiciones económicas 
de los los familiares que viven en la ciudad. Una 
entrevistada refiririó al respecto:

Cada tanto recibimos remesas. Tengo dos 
hijos que están en la ciudad, pero tampoco 
pueden enviar mucho por los gastos que 
tienen. (entrevistada N.° 3, comunicación 
personal, agosto de 2021)

De las entrevistas algunos mencionaron 
tener sueldos fijos, que sirven para mejorar la 
economía de las familias, estas familias al tener 
un salario mensual tienen mejores condiciones 
y pueden contratar a sus vecinos para que 
realicen los trabajos en la chacra. 

Yo tengo el trabajo de profesor. Todos los 
días de mañana y tarde estoy en la escuela 
de la compañía. Yo veo a alguien que me 
ayude en la chacra. Solo me es difícil. Pago 
Gs. 50.000 por día para carpida y otras cosas 
que necesito por trabajo. (entrevistado N.° 
2, comunicación personal, agosto de 2021)

Acciones institucionales y arraigo

En este apartado se describen las 
acciones institucionales que pueden favorecer 
la permanencia en la compañía, a partir de las 
entrevistas individuales y grupales efectuadas 
en la compañía Boquerón. Los datos recabados 
fueron analizados interpretativamente 
buscando descubrir los elementos que 
contribuyen al arraigo local.

El primer factor analizado fue lo 
concerniente al factor de la educación, en la 
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compañía existe una institución educativa, que 
pertenece al sector público, es la Escuela básica 
N.° 1356 ‘Boquerón’, en el periodo estudiado se 
impartía clases del primero al noveno grado. 
Pero anteriormente solo se podía estudiar hasta 
el sexto grado.

Un poblador refirió al respecto:

Antes entraban solo los hombres en la 
escuela, las mujeres no entraban, “sexto 
grado kue2”, lo de antes se dice así. 
Tenemos una escuela en la compañía que 
antes tenía hasta el sexto grado, ahora 
tiene hasta el noveno. Los que querían 
continuar ya deben ir al Pueblo (Mbuyapey) 
o a Asunción, y eso ya es lejos. Tenes 
que tener un contacto que te de acogida. 
Falta todo para que los chicos se queden 
a estudiar por aquí. Si o si tenes que salir 
para continuar los estudios. (entrevistado 
N.° 6, comunicación personal, agosto de 
2021) 

La falta de opciones educativas en la zona 
genera una dualidad en el arraigo. Aquellos que 
no terminan la escuela o no siguen una carrera 
terciaria suelen quedarse en las zonas rurales, 
ya que, según algunos entrevistados, ven más 
oportunidades de subsistencia allí sin estudios 
formales. En cambio, los jóvenes que migran a 
ciudades como el Gran Asunción, para estudiar, 
tienden a no regresar, ya que encuentran trabajo 
y no hay opciones laborales en la compañía 
. Estas situaciones fueron expuestas en 
entrevistas y en un grupo focal con jóvenes, 
quienes expusieron estas realidades:

Únicamente tenemos que irnos a Asunción 
para estudiar. Y así va ser únicamente. De 
por si nomas tenemos que irnos a la ciudad, 
porque por acá no hay. (participante grupo 
focal jóvenes, comunicación personal, 
agosto de 2021)

Yo veo que hay más cosas para hacer 

2 Es un término guaraní que significa “ex” o algo que ya no existe 
o sirve.

por aquí, en la chacra, e ir a rebuscarte, 
si no tenes estudios, acá tenemos todo 
para rebuscarte. En la ciudad sería 
más complicado. (entrevistado N.° 5, 
comunicación personal, agosto de 2021)

Por otra parte, de lo relevado en campo 
el contenido de la educación a nivel del 
colegio no tiene en cuenta los conocimientos 
necesarios para la producción en las chacras, 
los jóvenes de la compañía mencionaron que 
en la institución educativa lo que realizan en 
referencia a producción agroalimentaria son las 
huertas, pero lo referido a cultivos en la chacra 
ya sea para autoconsumo o renta no lo ven en la 
educación secundaria.

En el colegio lo que hacemos son huertas, 
para saber cómo plantar. Pero en la chacra 
no entramos, solo nuestros padres entran 
ahí, sí vamos es para traer mandioca o para 
cosechar poroto y maíz. (participante grupo 
focal jóvenes, comunicación personal, 
agosto de 2021)

El acceso al crédito en la compañía es 
prácticamente inexistente. Solo aquellos con 
trabajos asalariados en el sector público, como 
docentes o personal de salud, mencionan 
recibir créditos del Banco de Fomento. Los 
agricultores, por su parte, no tienen acceso a 
créditos desde la desaparición del cultivo de 
algodón, alrededor de 2008.

Y crédito no tenemos desde que terminó el 
algodón. No tenemos asistencia técnica, 
no tenemos nada actualmente. Asistencia 
de salud solemos tener la visita, que nos 
piden poner vacunas. Solo practicantes los 
que vienen del centro de salud (USF). No 
hay ayuda del estado. (entrevistada N.° 4, 
comunicación personal, agosto de 2021)

La asistencia técnica esporádica, no 
sistemática refleja lo manifestado de las 
insuficientes políticas de estado para el 
desarrollo de la agricultura familiar campesina, 
entrevistados mencionaron que es necesaria 
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pero que esto no es constante en el tiempo.

Antes venía un ingeniero del Ministerio 
de Agricultura nos decía cómo cultivar, 
de Santa Ángela venía. Nos dijo para 
plantar sandía. Pero luego no vino más, 
no es constante. (entrevistado N.° 5, 
comunicación personal, agosto de 2021).

Asistencia técnica para Kuña Aty3 hicimos 
antes, nos vino pollito, tejidos y después 
terminó. (entrevistada N.° 8, comunicación 
personal, agosto de 2021)

En cuestión de salud la compañía Boquerón 
cuenta con un USF, ésta brinda los servicios 
básicos de salud, como refiere una de las 
trabajadoras del local:

Nosotros brindamos atenciones de 
consultas en el puesto y también 
domiciliarias. También tenemos los casos 
de urgencias. Estamos también con el 
tema de las consultas con los pacientes. 
Atención primaria es lo que primero se 
hace, todo lo que es básico, nosotros 
no hacemos internación, no hacemos 
rehabilitación, para todo eso están los 
centros especializados, y derivamos. 
(grupo focal con trabajadores de la USF, 
comunicación personal, agosto de 2021)

La mayoría de las y los pobladores 
entrevistados señalaron que la atención de 
salud, por lo menos la básica, la obtienen del 
local de la USF, pero precisaron que a partir 
de los análisis es necesario movilizarse hasta 
al pueblo de Mbuyapey, distante a unos 14 km 
aproximadamente, y si se necesita atención más 
especializada se recurre a Ybycuí, Paraguarí o en 
última instancia a la capital del país Asunción.

Tenemos un puesto de salud en Boquerón. 
Más para el tema de la vacuna, hacemos 
todo ahí. (entrevistado N.° 1, comunicación 
personal, agosto de 2021)

3 Término guaraní que significa reunión de mujeres.

Funciona el tema de salud, para cualquier 
cosa simple se van ahí. Si es más grande, 
Ybycui, o Paraguarí se van. Cuando se 
iba a operar de apendicitis, nos fuimos a 
Paraguarí y de ahí se nos pasó en IPS en 
Asunción. Mi mujer tiene IPS porque es 
maestra. (entrevistado N.° 5, comunicación 
personal, agosto de 2021)

Una de las situaciones constatada en el 
trabajo de campo es que los fines de semana 
en Boquerón y todo el distrito de Mbuyapey 
no existen médicos de guardia, por tanto, 
algunos pobladores expusieron que no pueden 
enfermarse los fines de semana por la ausencia 
de médicos a quien recurrir en la zona. Una 
entrevistada señaló al respecto:

Lo que más se precisa es el tema de 
medicamentos, supongamos que hay 2000 
hipertensos, vos haces pedido de 3000 y 
llegan 1000 medicamentos. Lo que hace 
falta es Sertal, Enalapril y Aspirinitas. Faltan 
más doctores, tenemos dos doctores, 
sábado, domingo y lunes no tenemos 
doctores. No te podés enfermar los fines 
de semana porque no existen doctores. 
(entrevistada N.° 3, comunicación personal, 
agosto de 2021)

Los programas de asistencia monetaria, 
como Tercera edad y Tekopora lo perciben 
algunos de los entrevistados. El aporte sirve para 
el mantenimiento de las chacras, una pareja de 
pobladores que manifestó recibir este aporte, 
mencionó pagar las carpidas y otros posibles 
gastos para la producción de sus cultivos de 
autoconsumo. Al mismo tiempo comentaron 
que los montos que se pagan por el uso de la 
energía eléctrica a la Administración Nacional 
de Energía (ANDE) en determinados meses se 
llevan casi todo el aporte. Otros pobladores 
mencionaron que además este ingreso paga las 
cuentas a los comerciantes de la zona por los 
rubros que compran para sus alimentos.

Nosotros recibimos Tercera Edad, eso nos 
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ayuda, con eso hacemos las carpidas y el 
pago de la luz, porque viene muy caro. A 
veces me sobra un Gs. 100.000 de mi sueldo 
después de pagar la luz. (entrevistado N.° 
6, comunicación personal, agosto de 2021)

Sí, Tercera Edad, eso me salió. Gracias a 
la Tercera Edad pude hacer esta casa. Y 
pago por la luz. Compre para mi heladera 
por cuotas, pague muy rápido. Para 
tener cargado lo que es complicado. 
(entrevistada N.° 7, comunicación personal, 
agosto de 2021)

Una de las entrevistadas recibe el 
programa Tekopora, que le otorga Gs. 350.000 
bimestrales y, ocasionalmente, insumos para 
huertas como semillas y materiales. Aunque no 
cubre todos los gastos del hogar, este aporte, 
junto con remesas y otros ingresos por trabajos 
ocasionales o ventas de productos, ayuda a 
mantener los gastos familiares. La entrevistada 
mencionó al respecto:

Yo tengo ayuda de Tekoporã, cada dos 
meses te dan, hay una persona que viene a 
censarte. Va a ser un año que me salió esto, 

Gs. 350.000 cada dos meses me dan. Y a 
veces sale para huerta o armar gallineros. 
(entrevistada N.° 8, comunicación personal, 
agosto de 2021)

El municipio no representa un espacio 
para obtener asistencia constante y gravitante, 
la asistencia a las y los pobladores se basa en 
provisiones ocasionales de semillas, arado con 
tractor de una hectárea de chacra de forma 
gratuita, si es de mayores dimensiones ya se 
cobra Gs. 100.000 por hectárea, luego se liga4 
o no de acuerdo a los pedidos que realicen los 
pobladores al Intendente.

Algunas veces nos ayudan de la Municipalidad, 
de parte del comité, tenemos el tractor que 
viene a arar de la municipalidad hasta una 
hectárea es gratis, a veces solicitamos 
semillas, la última vez solicitamos chapa, 
y ligamos, queríamos hacer un galponcito, 
para gallinero y chiquero de chanchos. Pero 
hasta ahora chapa lo que conseguimos. 
(entrevistado N.° 1, comunicación personal, 
agosto de 2021)

4 Expresión coloquial utilizada en el campo paraguayo para referir 
si se recibe algo de alguien.

Tabla 1. Síntesis de factores relevados de las entrevistas

Entrevis-
tado

Produc-
ción de 

autocon-
sumo

Cultivos 
de Renta

Cría de 
animales

Asalari-
ado Changas Recibe 

Remesas
Tercera 

Edad Tekopora

1 Sí No Sí No Sí No No No

2 Sí Pequeña 
cantidad Sí Sí No No No No

3 Sí Pequeña 
cantidad Sí Sí No No No No

4 Sí No Sí No Sí Sí No No

5 Sí Pequeña 
cantidad Sí Sí Sí No No No

6 Sí Pequeña 
cantidad Sí No No No Sí No

7 No No Sí No No Sí Sí No

8 Sí No Sí No No Sí No Sí
Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas individuales.
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En la Tabla 1 puede observarse una síntesis 
de lo relevado en cuanto a los elementos que se 
constatan que influencian para la permanencia 
de los campesinos y las campesinas en sus 
hogares en referencia a las dimensiones de 
actividades económicas e institucionales. 

La producción de autoconsumo y la cría de 
animales son actividades esenciales para siete 
de los ocho entrevistados, proporcionando 
alimentos básicos y reforzando su resiliencia 
frente a la falta de ingresos monetarios. Solo 
cinco personas tienen acceso a cultivos 
de renta, pero en pequeñas cantidades, lo 
que evidencia una fragilidad en actividades 
económicas en la comunidad. Además, tres 
entrevistados recurren a trabajos extraprediales 
y la misma cantidad reciben remesas familiares 
como apoyo adicional.

El empleo asalariado es limitado, con 
solo tres personas accediendo a trabajos 
asalariados. Asimismo, la cobertura de 
programas sociales es baja: apenas una familia 
recibe Tekoporã y dos adultos mayores, lo que 
evidencia la necesidad de fortalecer el alcance 
de estas iniciativas para mejorar las condiciones 
de vida en la comunidad.

Las familias campesinas de Boquerón 
dependen de estrategias múltiples para 
sobrevivir, combinando actividades tradicionales 
como el autoconsumo y la cría de animales con 
ingresos ocasionales y remesas. Las personas 
que perciben un salario fijo presentan mejores 
condiciones productivas y de seguridad. Sin 
embargo, la falta de empleos estables y el 
acceso escaso o desigual a programas sociales 
subrayan la necesidad de políticas públicas que 
mejoren la calidad de vida y con ello el arraigo.

Elementos socioculturales que 
influencian al arraigo local

En esta sección se mencionan cómo 
intervienen los factores socioculturales que 
permiten el arraigo campesino, entre las 
categorías analizadas se encuentran, patrones 
de consumo, vínculos sociales, valores 
compartidos y aspectos de la cohesión social.

Los habitantes destacan un estilo de vida 
austero, adaptado a ingresos bajos, donde la 
autosuficiencia en la chacra es clave, aunque 
enfrentan limitaciones mayores como la 
escasez de agua por sequías.

Y ahora para la casa nos hace falta de todo, 
para qué vamos a ir tan lejos. Y ahora lo 
que nos hace falta es con el calor el aire 
acondicionado o ventilador. (entrevistado 
N.° 1, comunicación personal, agosto de 
2021)

Y nosotros nos contentamos con lo que 
tenemos. Hace mucha falta el agua para 
la mandioca, recién plantamos poroto, 
pero si no llueve no va a germinar bien. 
(entrevistada N.° 8, comunicación personal, 
agosto de 2021)

Los vínculos sociales se basan en la 
confianza y relaciones familiares, promoviendo 
la cooperación en actividades como la “minga”. 
Aunque estas prácticas han disminuido, persiste 
el intercambio de recursos entre vecinos.

Y es como en todos lados, con algunos te 
llevas bien y con otros más o menos. Minga 
hacemos entre los vecinos. Un día entre 
los miembros del comité realizamos. Hay 
confianza en algunos miembros y hay otros 
en que no tengo confianza. (entrevistado 
N.° 1, comunicación personal, agosto de 
2021).

 Por ejemplo, una entrevistada recurre 
a la finca de su madre para suplir la falta 
de mandioca, afectada por la sequía. La 
entrevistada comentó al respecto:

Ahora cada año hay seca [sic], es más 
profundo, no germinan las plantas. 
Ahora vamos a buscar de mamá para 
nuestra mandioca. (entrevistada N.° 4, 
comunicación personal, agosto de 2021).
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DISCUSIÓN

De la investigación realizada se puede 
observar que en el arraigo campesino confluyen 
múltiples variables para la permanencia o no de 
las personas en la compañía.

El arraigo campesino en Boquerón 
enfrenta múltiples desafíos que impactan en 
la permanencia de sus habitantes. La falta de 
políticas estatales que apoyen al sector rural 
ha llevado a que el campesinado enfrente 
limitaciones económicas, agravadas por la 
sequía y la escasez de ingresos derivados 
de actividades agrícolas. Para los jóvenes, la 
falta de tierras disponibles y oportunidades de 
trabajo impulsan la migración a las ciudades. 
Además, el estilo de vida austero y las pocas 
oportunidades de desarrollo en la comunidad 
contrastan con la creciente influencia del 
consumismo, especialmente entre los jóvenes 
conectados a internet.

Manzanal et al. (2006), citado por Pellegrino 
(2013) exponen sobre las políticas al sector 
rural:

La estrategia neoliberal, al minimizar el 
rol del Estado, implicó no sólo la ausencia 
de políticas sectoriales (promoción 
industrial, agropecuaria, etc.) sino también 
la apertura y liberalización del mercado en 
el funcionamiento económico. Esto operó, 
indudablemente, a favor del capital más 
concentrado, que avanzó con tecnologías 
ahorradoras de mano de obra, con el uso de 
transgénicos, de insumos importados. Así 
se consolidó el sistema agroalimentario 
mundial de las grandes corporaciones 
transnacionales, y se desprotegió, marginó 
y excluyó a los sectores productivos de 
menores recursos. (p. 36)

Aunque algunos adultos están más 
arraigados en la comunidad, la pluriactividad 
campesina expuesto por Carton de Grammont 
(2009) para referir a las múltiples actividades 
que el campesino ahora debe desarrollar 
para sobrevivir y la falta de una estructura 
organizativa comunitaria exponen ciertos 

límites al potencial de desarrollo rural. Sin 
embargo, la permanencia sería más viable si se 
ofrecieran oportunidades de estudio y empleo 
en la zona, y si el Estado promoviera una 
reactivación agrícola. La educación a distancia 
y sistemas de comercialización diversificada 
podrían fomentar el arraigo y mejorar las 
condiciones de vida en el campo paraguayo.

De las perspectivas clásicas teóricas 
expuestas al inicio, se observa que la teoría de 
Chayanov es la que se proyecta para el arraigo, 
con la tierra como centro para la vida, y su 
armonía entre producción y consumo, también 
la visión de Kaustky se observa en algunos 
campesinos que trabajan en las estancias 
de manera permanente y otros en forma de 
changas que les posibilita permanecer en 
la zona, solo que el nivel de absorción o de 
generación de empleo es mínimo. La visión de 
Lenin de descampesinización por el avance 
capitalista se podría pensar en el sentido de 
la orientación que realice el Estado paraguayo 
con respecto a las políticas para el sector 
campesino y de no dar garantías o incentivar 
su permanencia o reproducción con el objetivo 
de apoyar a los grandes empresarios del sector 
rural y su determinación de acumulación de 
capital a costas de absorber las fincas de los 
campesinos y posteriormente su mano de obra.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este estudio 
evidencian la influencia de la dimensión 
económica en el arraigo campesino en la 
comunidad de Boquerón. La tenencia de 
tierra es crucial para proyectar un futuro en la 
zona, sin embargo, el acceso es cada vez más 
complicado para las generaciones jóvenes 
debido a la escasez de tierras disponibles 
y los altos precios, situación que se agrava 
por la minifundización y la falta de políticas 
públicas efectivas. Este contexto favorece que 
el mercado controle la distribución de la tierra, 
incrementando la desigualdad en el acceso 
y limitando el desarrollo de las comunidades 
campesinas. 
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La producción de alimentos como 
mandioca, maíz, maní y poroto sigue siendo 
vital, está destinada principalmente al 
autoconsumo, y la escasez de compradores 
en gran escala hace perder la generación de 
ingresos. La desaparición de rubros de renta, 
como el algodón, y la escasez de mercados o la 
inseguridad de precios para otros productos de 
potencial venta como el sésamo o zapallo, han 
dejado a los pobladores sin estas opciones para 
generar ingresos en sus fincas.  En el ámbito de 
la cría de animales, la actividad es importante 
para el autoconsumo y con ventas ocasionales 
que también les permite generar ingresos, pero 
no de forma estable, segura o permanente.

La falta de acceso a seguridad social 
profundiza la vulnerabilidad de algunos 
campesinos ante problemas de salud, 
obligándolos a vender recursos para cubrir 
necesidades médicas, lo que a su vez debilita 
su capacidad productiva. La migración juvenil 
en busca de mejores oportunidades laborales 
y educativas reduce la disponibilidad de fuerza 
de trabajo en las fincas, lo que hace que por 
ejemplo las personas mayores, deban contratar 
a terceros para labores agrícolas, aumentando 
su dependencia de ayudas externas y remesas 
familiares. La falta de empleos locales y el bajo 
nivel de ingresos obligan a los campesinos a 
realizar trabajos extraprediales esporádicos, 
y algunos dependen de remesas enviadas por 
familiares en áreas urbanas para subsistir.

En el ámbito educativo, las limitaciones 
para continuar los estudios más allá del 
noveno grado obligan a los jóvenes a migrar 
para completar su formación, lo que reduce las 
posibilidades de que regresen a la comunidad. 
Esta falta de oportunidades educativas y 
laborales locales se convierte en un factor de 
riesgo para el arraigo.

Los programas de apoyo económico 
como Tekoporã y la pensión de Tercera 
Edad, estos aportes resultan importantes 
para el arraigo, empero se perciben como 
insuficientes en algunos casos para cubrir las 
necesidades básicas de las familias y fomentar 
la sostenibilidad económica, observando la 
necesidad de fortalecer o potenciar estos 

programas. Los trabajadores del Estado, como 
docentes y personal de salud, marcan una 
diferencia en la capacidad de subsistencia 
y contribuyen a la economía local, pero 
representan un porcentaje mínimo de la 
población.

El rol de las instituciones municipales 
y estatales se percibe como escaso o débil, 
debido a la falta de una asistencia constante y 
de políticas que promuevan el desarrollo rural 
integral. Esta situación refleja la necesidad 
urgente de intervenciones que fortalezcan los 
servicios educativos, de crédito, técnicos y de 
salud, con el objetivo de ofrecer un entorno más 
favorable para el arraigo y el desarrollo sostenible 
de las comunidades campesinas en Boquerón. 
Sin estas mejoras, el riesgo de desarraigo y 
el éxodo de jóvenes y familias continuarán 
afectando la estabilidad y continuidad de la vida 
rural en la zona.

Los factores socioculturales como la 
solidaridad y el apoyo entre vecinos y familiares 
favorecen el arraigo, resistiendo la falta de 
políticas públicas del Estado, la escasez o las 
sequías.
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