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PRESENTACIÓN
Sin ánimo de ser pesado, me gusta mucho citar y trabajar a 

partir de los textos del papa Francisco, sobre todo de la exhortación 
“Evangelii Gaudium” y, por supuesto, de la encíclica “Laudato si” 
y la “Amoris laetitia”. El modelo que nos presenta de Iglesia nos 
abre unas expectativas nuevas, aunque no novedosas porque pro-
vienen del Concilio Vaticano II, y nos sugiere un camino para re-
novar las estructuras caducas de muchas universidades que, preo-
cupados por el funcionamiento, el control y el centralismo muchas 
veces, se olvidan de la fuerza que tiene para todos mirar desde el 
presente a un futuro nuevo y prometedor.

La concepción que tiene el papa Francisco sobre la Iglesia y 
las relaciones que hay que tener en ella nos marcan una pauta ex-
traordinaria en la propuesta del funcionamiento de las instituciones 
en general y de las cristianas en particular. Me sobrecogió la visión 
amplia y contemporánea que consigue visualizar; en esta visión se 
contempla la más actual pedagogía y, además, un bastidor donde 
tejer las relaciones humanas y que los grupos de la índole que sean 
marchen adelante.

“… el modelo no es la esfera, que no es superior a las par-
tes, donde cada punto es equidistante del centro y no hay dife-
rencias entre unos y otros. El modelo es el poliedro, que refleja 
la confluencia de todas las parcialidades que en él conservan su 
originalidad. Tanto la acción pastoral como la acción política pro-
curan recoger en ese poliedro lo mejor de cada uno” (EG 236)

Este texto tan iluminador hizo que me imaginase ese poliedro, 
imaginarme la sociedad y también nuestra universidad y nuestra 
Iglesia: es imposible que nos comprendamos de otra manera y que 
actuemos de otra manera si aceptamos la diversidad, si somos in-
clusivos, si estamos abiertos a una pluriculturalidad enriquecedora 
que está abriendo nuevos horizontes de crecimiento a los pueblos…

Por otro lado también hace pensar en las ideologías neolibe-
rales, el fascismo galopante que ha entrado, sin ánimo de irse, en 
Europa y que ya ha contaminado nuestra Latino América: el odio 
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al diferente, la negación del otro, la destrucción de todos los 
que no sean “los míos”, la negación de la diversidad, la destrucción 
de la naturaleza… todo eso es lo contrario de lo que debe impreg-
nar nuestros centros de educación que debieran ser lugares de in-
clusión, diversidad, pluralidad y apertura al otro y a la naturaleza.

Por eso en este número hemos incluido unos trabajos de alto 
valor, de una reflexión e investigación seria y profunda, que nos 
van a permitir, un poco siquiera, adentrarnos en el análisis de una 
sociedad que, parece, se está escapando de las manos de un huma-
nismo enriquecedor, para pasar a manos de un sector violento y 
destructivo.

Desde el tema de las soberanías tan importante en Latinoa-
mérica, la necesidad de unos cultivos sin agrotóxicos, hasta la rea-
lidad de nuestros estudiantes, este cuarto número nos abre cada 
vez más a la importancia de la investigación de la realidad que 
nos rodea y a ofrecer respuestas posibles para edificar ese mundo 
diferente.

Agradecemos a todos los colaboradores su interés y en este 
número queremos destacar al Prof. Hugo Ruíz, a quien hemos de 
pedir disculpas por la omisión de su nombre en el artículo de la 
revista anterior, por su trabajo sobre algo que nos inquieta a todos 
de la realidad internacional: esa insistencia de EE.UU en compli-
car las cosas y en evitar que se puedan solucionar los conflictos 
mediante el diálogo:

«Queridos amigos, a través del diálogo y de la escucha po-
demos ayudar a construir un mundo mejor, haciendo que sea lugar 
de acogida y respeto, contrarrestando así las divisiones y los con-
flictos. Los aliento a proseguir con entusiasmo renovado su valioso 
servicio a la sociedad, para que nadie quede aislado, para que no se 
quiebren los lazos del diálogo y para que nunca falte la escucha, que 
es la manifestación más simple de la caridad hacia los hermanos”1

1  Papa Francisco. Charla a los miembros de la organización de voluntariado te-
lefónico al servicio de la escucha y del diálogo. Roma, 11 de marzo de 2017, de: https://
es.aleteia.org/2017/03/11/papa-francisco-si-hubiera-mas-dialogo/
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Esa sociedad construida a la manera de un poliedro, favorece 
el encuentro y el respeto de todas las culturas, la descentralización 
de las decisiones y la apertura al otro “… la unidad a la que hay 
que aspirar no es uniformidad, sino una “unidad en la diversidad” 
o una “diversidad reconciliada”. En este sentido enriquecedor de 
comunión fraterna, los diferentes se encuentran, se respetan y se 
valoran, pero manteniendo diversos matices y acentos que enri-
quecen el bien común”(AL 139)

 Gracias, de nuevo, a los que en los último números han par-
ticipado, los que han colaborado en este y todos los que permiten 
que la Universidad Católica, Unidad Pedagógica de Carapeguá, se 
vaya comprometiendo cada vez más con nuestro pueblo y, espe-
cialmente, con aquellos que siempre están en la vereda del camino: 
para nosotros son protagonistas.

Fr. Antoni Miró o.p., director general 
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SOBERANÍA HIDROELÉCTRICA Y EL BUEN 
USO DE LA RENTA ELÉCTRICA, EL GRAN 

DESAFÍO DEL PARAGUAY
Ricardo Canese1

RESUMEN

El Paraguay tiene el privilegio de tener una de las mayores 
cantidades per cápita de energía hidroeléctrica, de la más alta cali-
dad, en todo el mundo. Sin embargo, nuestra soberanía hidroeléc-
trica está capturada desde 1973, por el pésimo trato que hizo el 
dictador Alfredo Stroessner con la dictadura militar brasileña, 
cuando canjeó soberanía por apoyo político. Esa situación se revió 
parcialmente con el Acuerdo Lula – Lugo del 2009. La instancia 
decisiva será el 2023. 

Aún si se da el escenario más favorable y el Paraguay recu-
pera su soberanía hidroeléctrica, no todo está resuelto, pues grupos 
particulares concentrados, aliados con transnacionales, podrían 
apoderarse de la renta eléctrica que obtenga el Paraguay. Incluso, 
si se evitara ese riesgo y fuera el Estado el que manejara la totali-
dad de la renta eléctrica, se corre otro riesgo: que el Estado mal uti-
lice la renta eléctrica y que el Paraguay se convierta en un Estado 
rentista, con todas las consecuencias negativas del caso.

Por ello, no sólo debemos recuperar nuestra soberanía hi-
droeléctrica; no sólo debemos conseguir que la soberanía hi-
droeléctrica sea administrada por el pueblo, a través del Estado; 
sino que, además, debemos conseguir que la renta eléctrica mejore 
y expanda convenientemente el servicio público de electricidad, 
que debe seguir en manos del Estado2, con el mejor plan posible 

1 Parlamentario del Mercosur (2008 – 2023) por el Frente Guasu. Coordinador 
de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos (CEBH), 2008-2012, 
que negoció con el Brasil el nuevo Acuerdo Lula – Lugo (2009). Docente de 
la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción (FIUNA).    

2 Parlamentario del Mercosur (2008 – 2023) por el Frente Guasu. 
Coordinador de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos 
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para generar y agregar valor de forma significativa, como es facti-
ble y se analiza en este trabajo.

Es posible iniciar un proceso de liberación nacional –una se-
gunda independencia– sobre la base de la soberanía hidroeléctrica, 
pero para ello se requiere entender bien qué es soberanía, quién la 
debe administrar y cómo se debe utilizar la renta eléctrica que se 
consiga en tal proceso de recuperación de la soberanía hidroeléc-
trica, lo que sólo será posible con un proceso de concientización, 
primero, de organización y difusión, después, y de movilización, 
finalmente, a favor de la soberanía y del mejor uso productivo 
posible de nuestra renta y energía eléctrica, gracias a un servicio 
público de electricidad de la más alta calidad, con las tarifas más 
competitivas y justas posibles. 

¿Es todo eso factible? ¡Por supuesto que sí!, y este trabajo 
intenta sentar las principiales bases de discusión para llegar a tan 
ansiada meta de la liberación nacional a partir de una plena sobera-
nía hidroeléctrica y el buen uso de la renta eléctrica, como pilares 
fundamentales de tal liberación.

Introducción

Pocas cuestiones tienen tanta 
importancia para el Paraguay como 
su energía hidroeléctrica. A más de 45 
años de firmado el tratado de Itaipú, 
el 26 de abril de 1973, el Paraguay es 
uno de los mayores exportadores de 
energía eléctrica en el mundo3. 

Nace en Asunción en 1950.
Cuestionó los términos del Tra-
tado de Itaipú. Su lucha antidic-
tatorial, critica a los manejos de 
la binacional le obligaron a ir a 
exilio en 1977. De formación 
ingeniero industrial se especia-
lizó en energía. Ha sido electo 
concejal municipal de Asunción 
(1991-1996).

(CEBH), 2008-2012, que negoció con el Brasil el nuevo Acuerdo Lula 
– Lugo (2009). Docente de la Facultad de Ingeniería de la Universi-
dad Nacional de Asunción (FIUNA).

3 Al ser la transmisión y la distribución eléctrica monopolios naturales, 
el mejor servicio siempre lo prestará el Estado. En Paraguay, ade-
más, la generación eléctrica, concentrada en Itaipú y Yacyretá es 
también un monopolio natural, por lo que en general, la modalidad de 
un servicio público verticalmente integrado, a cargo de la ANDE, es 
la mejor opción en todos los aspectos y debe ser preservada de toda 
aventura privatista. 
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En 2017 exportamos unos 44 
millones de MWh de Itaipú, Yacyretá 
y Acaray4. Producir esa cantidad de 
energía eléctrica demandaría más de 
11 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo (tep), o bien unos 83 mi-
llones de barriles equivalentes de pe-
tróleo. A la cotización actual, de unos 
70 US$/barril CIF5, ello determina un 
precio de mercado de 5.800 millones 
de dólares y beneficios netos, exclusi-
ve costos de explotación y varios, del 
orden de 4.000 millones US$/año6. 

Viceministro de Minas Y Ener-
gías (1999-2000) Actualmen-
te es asesor de la Comisión de 
Energía y Minas de la Cámara 
de Diputados. Profesor de la Fa-
cultad de Ingeniería, de la Uni-
versidad Nacional de Asunción 
(UNA), analista energético del 
diario “ABC Color” y Coor-
dinador Técnico del Proyecto 
BID-CIPAE de cooperativas de 
vivienda por ayuda mutua.

4 En el 2014, por ejemplo, el Paraguay se situaba como 4° exportador 
mundial de energía eléctrica (46.120 GWh), situándose en primer lu-
gar Francia (73.400 GWh), Alemania (66.810 GWh) y luego Canadá 
(57.910 GWh). Ver https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%Ad-
ses_por_exportaciones_de_electricidad.

  ANDE. Memoria 2017.
5	 CIF	significa	costo	 inclusive	flete	y	seguros,	puesto	en	el	 lugar	de	

destino. La actual cotización del petróleo crudo West Texas Interme-
diate (WTI) fue de 63,32 US$/barril y el crudo Brent de 73,02 US$/
barril, el 02/noviembre/2018. Ver https://www.preciopetroleo.net/. In-
cluyendo	al	flete,	seguro	y	transbordos,	la	cotización	CIF	del	petróleo	
crudo en promedio estaría algo por encima de 70 US$/barril. 

6 A este monto (5.800 M US$) por exportar a precio de mercado habría 
que deducirle el costo de generación, de lo cual resultaría (hacia el 
2023)	aproximadamente	un	beneficio	neto	de	4.000	M	US$/año,	unas	
10	veces	similar	beneficio	(400	M	US$/año)	que	recibe	el	Paraguay	
actualmente por la misma exportación de energía hidroeléctrica.

7 A diferencia del Acta de Foz de Yguazú (1966) –Acta que es el origen 
de Itaipú– el tratado de Itaipú ya no habla del “derecho preferente de 
adquisición” del Brasil de la energía paraguaya de Itaipú, sino sim-
plemente del “derecho de adquisición”. El Brasil interpretó –en forma 
interesada– que éste es un derecho absoluto, que niega la soberanía 
paraguaya en Itaipú, lo que tampoco es la interpretación correcta.

El texto del tratado de Itaipú –y particularmente la interpre-
tación que Brasil le dio7– limitó desde un inicio la soberanía para-
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guaya. Lo que recibe el país está muy lejos de lo que le correspon-
dería recibir al Paraguay a precios de mercado, en justicia. 

Si bien el tratado de Yacyretá fue más explícito, en el sentido 
de darle a la Argentina apenas el “derecho preferencial de adquisi-
ción” de la energía que el Paraguay no pudiera consumir8, los su-
cesivos gobiernos argentinos se encargaron de limitar la soberanía 
paraguaya. 

Hoy, en ambos casos el Paraguay no tiene otra opción más 
que la de ceder su energía a sus socios y recibir una mísera com-
pensación por la cesión de energía que, entre las dos entidades, está 
en el orden de 400 millones US$/año, un 10% del beneficio que le 
correspondería recibir a precios de mercado, ejerciendo plenamen-
te nuestra soberanía.

Si bien recibir un precio de mercado, o incluso un “justo pre-
cio”9 , ha sido la principal reivindicación paraguaya en las últimas 
décadas, bien sabemos que la soberanía hidroeléctrica no se agota 
en tal precio de mercado, o justo, por los excedentes hidroeléctri-
cos que el Paraguay no utiliza. Se trata, en verdad, de poder usar 
libremente toda la energía que tenemos con el máximo provecho 
para nuestro pueblo, para nosotros mismos, en nuestro propio país 
y dándole todo el valor agregado que sea posible, así como para 
exportar libremente y al mejor precio la parte que no podamos con-
sumir de momento. 

8 Tratado de Yacyretá, artículo XIII.
9 El Acta de Foz de Yguazú (1966), precursora del tratado de Itaipú 

(1973), establece que el Paraguay tiene derecho a un “justo precio”. 
El precio justo, lo mismo que el “comercio justo” es un sistema co-
mercial, solidario y alternativo al convencional, que persigue el de-
sarrollo de los pueblos y la lucha contra la pobreza, y que necesa-
riamente implica precios superiores a los del mercado. Al establecer 
este concepto. el Acta de Foz de Yguazú estaba reconociendo que 
el Paraguay no sólo debía recibir un precio de mercado, sino otro 
superior, justo, que le ayudara a salir de la pobreza. Hasta ahora, el 
Paraguay no puede acceder siquiera a un precio de mercado para 
los excedentes hidroeléctricos que exporta a Brasil y Argentina. Ver 
http://comerciojusto.org/que-es-el-comercio-justo/.



Revista 15......................................................

Ricardo Canese

Además, la soberanía hidroeléctrica no tendría sentido algu-
no si se utilizara la renta eléctrica, que se pudiera obtener con el 
ejercicio soberano de la energía, de mala forma, pues caeríamos 
en el “mal de las riquezas naturales”10 y podríamos estar, incluso, 
peor que sin tal riqueza natural. 

Más grave aún. El masivo ingreso de divisas por la expor-
tación de una riqueza natural, como la hidroeléctrica, podría dar 
lugar al denominado Estado rentista, que busca satisfacer las ne-
cesidades de la población en base a la renta del recurso natural 
(petróleo, cobre, hidroelectricidad), olvidándose del desarrollo de 
las fuerzas productivas, lo que ha causado la ruina –no sólo econó-
mica sino social, política y moral– de muchas naciones11.

Entonces, al mismo tiempo que es importante analizar y de-
terminar qué es la soberanía hidroeléctrica y cómo conseguirla, 
10 El “mal de las riquezas naturales”, o “enfermedad holandesa” 

o “mal holandés” tiene su origen, como su propio nombre indica, 
en los Países Bajos donde, a comienzo de la década de los setenta, 
aparecieron importantes yacimientos de gas que incrementaron fuer-
temente las exportaciones de dicho producto y, como consecuencia, 
la entrada de divisas en el país. Esta entrada de divisas condujo a 
que	el	tipo	de	cambio	de	la	moneda	local,	el	florín,	se	apreciara	al-
canzando un nivel que ponía en peligro la competitividad externa del 
resto de los bienes y servicios que exportaba Holanda y, consecuen-
temente, de los niveles de actividad y empleo dependientes de és-
tos. Los casos más claros de la enfermedad holandesa ocurren en 
países petroleros como Venezuela o México, en los que un aumento 
en el precio del petróleo provoca fuertes entradas de divisas y como 
consecuencia la apreciación o revaluación de sus monedas hasta 
el	punto	de	amenazar	con	asfixiar	al	resto	de	la	actividad	económi-
ca. También está sucediendo algo similar en Chile, https://economy.
blogs.ie.edu/archives/2007/10/que_es_la_enfer/,

11 El “Estado rentista” es un término usado en política para designar 
a países cuyos ingresos derivan de actividades económicas no pro-
ductivas (primarias y exportadoras), generalmente la extracción de 
petróleo (u otra riqueza natural), descuidando el desarrollo de otros 
sectores de la economía que permitan garantizar un desarrollo sos-
tenible y facilitando, también, la destrucción de los recursos naturales 
en pos de la rentabilidad económica inmediata. Ver https://es.wikipe-
dia.org/wiki/Estado_rentista.
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igual o más importancia tiene el debate sobre cómo utilizar tal 
renta eléctrica12 para el mayor desarrollo de las fuerzas producti-
vas –y no para la pereza propia de un Estado rentista– y, con ello, 
avanzar hacia una mejor calidad de vida y desarrollo del país todo. 

En definitiva, se trata de encontrar las claves para que la so-
beranía hidroeléctrica sirva como un instrumento para la liberación 
nacional, para un desarrollo productivo con alto valor agregado 
que nos traiga una segunda independencia, la económica, y no para 
que nos hunda en la pereza rentista, para beneficio de poderosos 
grupos económicos no productivos.

Este breve trabajo busca clarificar conceptos, políticas y ac-
ciones que nos lleven a obtener un duradero provecho para nuestro 
pueblo, el verdadero titular de la soberanía hidroeléctrica paragua-
ya, de manera que ésta sea el mejor instrumento posible en un mo-
vimiento emancipador y de avance real de la calidad de vida, en 
forma sustentable y permanente, de todo el pueblo paraguayo.

Desarrollo

1.  El valor de nuestra energía hidroeléctrica y el mal de las 
riquezas naturales.

En cuanto a recursos naturales, pocos recursos13 tienen en el 
Paraguay la importancia de la energía hidroeléctrica. Ésta es una 
riqueza inagotable –renovable– que permanentemente fluye y ge-
nera riqueza, si bien limitadamente.

La actual capacidad de generación hidroeléctrica del Para-
guay está en el orden de 58.400 GWh/año14. Para producir esta 

12 En general, denominamos “renta eléctrica”	 al	 beneficio	neto	que	
queda para el país a partir de la operación de las binacionales hi-
droeléctricas y luego de pagados todos los costos.

13 El agua de los acuíferos; la tierra fértil; el ecosistema.
14 En promedio, en los últimos 10 años, Itaipú generó en torno a 94.000 

GWh/año (Paraguay, 47.000 GWh/año). Yacyretá generó en prome-
dio 20.800 GWh/año (Paraguay, 10.4000 GWh/año). Acaray genera 
en torno a 1.000 GWh/año. Así, la producción hidroeléctrica del Pa-
raguay es de (47.000 + 10.400 + 1.000 =) 58.4000 GWh/año.
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cantidad de energía eléctrica se requerirían 15,07 millones de to-
neladas equivalentes de petróleo (M tep)15. A una cotización de 
70 US$/barril, o bien de 511 US$/tep, el valor de mercado de la 
producción (no de la exportación) de la energía hidroeléctrica que 
el Paraguay produce es de (15,07 * 511 =) 7.699,3 millones US$/
año, que podemos redondear en 7.700 millones US$/año.

En el 2017, el Producto Interno Bruto (PIB) del Paraguay 
fue de 29,73 miles de millones US$16, por lo que la producción 
de energía hidroeléctrica nacional, al precio de mercado, equivale 
a (7,7 : 29,73 =) 25,9% del PIB, aproximadamente ¼ de toda la 
producción del país, un porcentaje nada despreciable y que mide la 
importancia de este recurso natural en fase de explotación.

Actualmente, el Paraguay recibe de renta eléctrica neta unos 
750 millones US$/año, un 2,5% del PIB del país17; es decir, ligera-
mente menos del 10% del valor real de la producción hidroeléctrica, 
si bien esta situación podría cambiar significativamente desde el 2023.

A partir del año 2023 se agregarían, de una u otra forma, unos 
1.000 millones US$/año más –el Paraguay pasaría a recibir 1.750 
15 Con rendimiento de 100% (que nunca se consigue) se requieren 

0,086 tep para producir 1 MWh. El rendimiento de buenas centrales 
térmicas	es	normalmente	de	⅓;	se	requieren	(3	*	0,086	=)	0,258	tep/
MWh. Entonces, la producción anual de energía hidroeléctrica del 
Paraguay,	de	58.400	GWh/año	(58,4	M	MWh/año)	requeriría	(58,4	*	
0,258 =) 15,07 M tep/año de hidrocarburos.

16 Ver https://www.google.com.py/search?ei=5rjYW-KnG5H9wASuz-
LuABA&q=pib+del+paraguay+2017&oq=pib+del+p&gs_l=psy-ab.1.1
.0l10.2481.5991.0.8602.10.9.0.0.0.0.349.863.2-2j1.4.0....0...1.1.64.
psy-ab..6.3.861.0..0i67k1j0i131i67k1j0i131k1.238.zdZXKhB6iTo.

17	La	exportación	de	44	millones	de	MWh,	con	un	beneficio	neto	de	9	
US$/MWh, da casi 400 millones US$/año. Además, se deben sumar 
royalties de Itaipú (en torno a 250 M US$/año), compensación en ra-
zón del territorio inundado de Yacyretá (unos 70 millones US$/año) y 
otros	beneficios	menores	(resarcimiento	y	utilidades),	para	la	ANDE,	
del orden de 30 millones US$/año, lo que totaliza (400 + 250 + 70 + 
30 =) 750 millones US$/año. Esta cifra de 750 M US$/año es un valor 
aproximado a la fecha, pues depende de la generación de cada año, 
del consumo nacional y la exportación para su cálculo, así como de 
los factores de ajuste establecidos en los tratados.
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millones US$/año de renta eléctrica– que elevaría la incidencia ac-
tual de los beneficios o la renta neta (no la producción) de las hi-
droeléctricas a un (1,75 : 29,73 =) casi 6% del PIB. Además, como 
se tratará en este trabajo, la renta eléctrica neta podría ser bastante 
mayor, si se ejerciera plenamente la soberanía hidroeléctrica.

Algunos ven, en esta renta eléctrica, la panacea de todos los 
males del Paraguay. 

En realidad, una renta, o beneficio neto libre de todo gasto, 
puede servir para el desarrollo de las fuerzas productivas y ayudar, 
así, al desarrollo general del país; o bien, servir para adormecer o 
desalentar a tales fuerzas productivas, atrasando al país, pues mu-
chas veces es más cómodo vivir de renta que del trabajo.

La energía hidroeléctrica del Paraguay es equiparable –con 
sus obvias diferencias– al cobre de Chile, al gas natural de Bolivia, 
al canal de Panamá y al petróleo de Venezuela, apenas por citar al-
gunos países latinoamericanos con importantes recursos naturales 
en explotación. Disponer de una gran riqueza natural es un “arma 
de doble filo”, se puede decir también. Puede ser para bien o para 
mal. ¿Por qué para mal, dirían muchos? ¿Acaso poseer una riqueza 
no es siempre para bien? 

Sin entrar en un debate moral –que no es el objetivo de este 
escrito–, desde hace mucho tiempo en el ámbito puramente eco-
nómico se ha descubierto que el mal uso de las riquezas naturales 
lleva a problemas aún mayores que no contar con ellas. Vemos, así, 
que muchos países que lucharon por recuperar su soberanía sobre 
sus recursos naturales, como en el caso de Venezuela, Arabia Saudi-
ta, Kuwait, Argelia, y varios otros países, hoy tienen una economía 
totalmente rentista, extremadamente perjudicial para sus pueblos18.
18 La cultura rentista de Venezuela tiene casi un siglo; en 1929, hace 

89 años, era el 2° productor mundial y 1er país exportador de petró-
leo en el mundo. La revolución bolivariana no pudo transformar esa 
cultura; hasta hoy, los derivados de petróleo son regalados (lo que 
beneficia	a	los	sectores	de	mayor	renta).	En	Arabia	Saudita	y	Kuwait,	
la población autóctona no tiene interés en trabajar, pues pretende 
vivir de renta, lo que es suplido con migrantes.
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El Paraguay va a emprender negociaciones con el Brasil so-
bre Itaipú próximamente, dado que el Anexo C del tratado vence 
en el 2023. ¿Qué perseguiremos en tal negociación? ¿Queremos 
ser un país rentista, que simplemente viva de la renta, o bien uti-
lizar la renta eléctrica como un instrumento de desarrollo? Algo 
similar se puede decir de Yacyretá, cuya negociación se acaba de 
cerrar negativamente, aunque todavía es factible de rever sus efec-
tos más negativos.

Si bien está fuera de discusión que nuestro país debe exigir 
que se nos pague lo que corresponde por la energía hidroeléctrica 
que no utilizamos –y que será imposible utilizar por bastantes años 
más– y que exportamos, lo que realmente queremos como resultado 
de las negociaciones, el rentismo o no, es un tema de amplio debate 
nacional que no tiene hasta ahora la profundidad que debería tener.

En este breve trabajo pensamos abordar, en consecuencia, 
desde cuestiones básicas que identifiquen qué es la energía hi-
droeléctrica, cuál es su importancia y su valor, cuál debería ser una 
renta eléctrica justa, así como también cuál debería ser el mejor 
uso de la renta eléctrica, actual y futura, para que, una vez amplia-
da, sea un efectivo instrumento de desarrollo.

2.  En qué se utiliza la renta eléctrica actualmente.

La mayor parte de la renta eléctrica, o de los beneficios ne-
tos de las hidroeléctricas binacionales, consistentes en royalties de 
Itaipú, compensación en razón del territorio inundado de Yacyretá 
y compensación por la cesión de energía, en ambos casos, por un 
total aproximado de 720 millones US$/año, ingresan al Presupues-
to General de la Nación (PGN), en tanto que unos 30 millones 
US$/año de otros rubros ingresan al presupuesto de la ANDE19.

19 De las utilidades que recibe la ANDE resta una pequeña renta neta luego 
de pagar los créditos contratados para la integracion del capital en las 
respectivas binacionales. El resarcimiento en sí no es una renta, pues 
está destinado a cubrir gastos administrativos. La compensación en ra-
zón del territorio inundado de Yacyretá ingresará al país recién desde el 
2018 y lo atrasado desde el 2023, según el Acuerdo Cartes – Macri.
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Esta renta eléctrica que ingresa al PGN se utiliza en diversos 
fines, como establece la Ley de FONACIDE, por una parte, para 
la educación principalmente, incluso descentralizadamente. Parte 
de los royalties se destina a municipalidades y gobernaciones, para 
gastos de capital en un 85%, y otra porción va al PGN. En defini-
tiva, la renta eléctrica permite que la presión tributaria sobre los 
contribuyentes sea 2,5% menos, como se calculó, porcentaje que 
no es poca cosa en un país con una presión tributaria que normal-
mente no llega al 13%20. 

En cambio, el sector eléctrico está enteramente desfinancia-
do, termina endeudándose como ocurrió durante el gobierno de 
Horacio Cartes21, y con inversiones enteramente insuficientes. Se-
gún la misma ANDE, para mejorar y ampliar el sistema eléctrico 
nacional se requieren 7.000 millones US$ apenas hasta el 202522.

La ausencia de esta inversión está provocando fuertes pér-
didas a pequeños y grandes productores, así como a usuarios en 
general. Los cortes de suministro crecieron en los últimos 10 años 
dramáticamente, de unas 10 horas/año a unas 30 a 40 horas/año en 
los dos últimos años (2017, 2016, respectivamente)23. 

¿Cuánto cuesta, en promedio, unas 35 horas de corte del ser-
vicio por año? Parece poco (son unas 3 horas por mes), pero el 
daño puede ser enorme. En el Brasil se ha calculado que el corte 
del servicio determina pérdidas en la economía estimadas en más 
de 1.000 US$/MWh, e incluso muy superiores, según su duración 
y tipo. Para una demanda media de unos 2.500 MW (la demanda 

20 De acuerdo a los datos de 2014 a 2017, la presión tributaria del Pa-
raguay osciló entre 12,5 y 13,1%. Ver https://www.ultimahora.com/
presion-impositiva-y-competitividad-n1135731.html.

21 En bonos soberanos, la ANDE se endeudó en 300 millones de dóla-
res durante el gobierno de Cartes.

22 Ver https://www.lanacion.com.py/negocios_edicion_im-
p r e s a / 2 0 1 7 / 1 0 / 0 2 / s e c t o r - e l e c t r i c o - r e q u i e r e - i n v e r s i o -
nes-por-us-7-000-millones-para-el-2025/.

23 ANDE. Memoria 2016 y 2017. Ver http://www.ande.gov.py/documen-
tos_contables/531/memoria_anual_2016.pdf e idem 2017.
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máxima del sistema interconectado nacional, SIN, fue de 3.135 
MW en el 2017), la pérdida del servicio durante 35 horas/año im-
plicaría el no suministro de (2.500 * 35 =) 87.500 MWh/año. A un 
costo de 1.000 US$/MWh, significa pérdidas a la economía, por lo 
bajo, de 87,5 millones US$/año.

Tales pérdidas significan producción que se debe tirar, por-
que la cadena de frío se interrumpió, por ejemplo; es la parali-
zación de procesos productivos; es la imposibilidad de entregar 
producción y es la afectación de servicios básicos, como educación 
y salud, entre otros. 

Además, sin que se llegue al corte del suministro, el país pa-
dece de una muy mala calidad de servicio, principalmente en áreas 
del interior, donde llegan una potencia y una tensión insuficientes 
que imposibilitan el uso productivo de la electricidad todo el año. 

En muchos casos llegan líneas monofásicas (y no trifásicas) 
con muy poca capacidad para abastecer una demanda productiva, 
ni siquiera para pequeñas bombas de agua, cámaras frigoríficas o 
máquinas forrajeras, por ejemplo. Además, si llega una línea con la 
potencia suficiente, durante extensas horas del día el voltaje al cual 
llega la energía hasta el usuario es tan bajo que simples equipos 
fluorescentes (ni qué decir motores) no se pueden encender pasa-
das las 16 horas, por ejemplo. ¿Cuánta pérdida significa este defi-
ciente servicio, principalmente en el interior? Es difícil de evaluar, 
pero indudablemente es enorme y, para peor, afecta principalmente 
al pequeño productor. Este mal servicio público de electricidad, 
sea por cortes o bien por insuficiente potencia y tensión, principal-
mente a nivel rural, se debe principalmente a la falta de inversión 
que requiere, como se citó, de unos 7.000 millones US$ apenas 
hasta el 2025. 

Alguien podría argumentar que el Paraguay carece de fondos 
y es un país pobre y que, consiguientemente, los problemas de corte 
de suministro –que aumentaron hasta dramáticamente en los últi-
mos 10 años-- y de baja tensión, o incapacidad de las líneas de aten-
der la demanda (de potencia) de los usuarios, principalmente los 
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pequeños productores rurales, no tiene solución, pues somos pobres 
y ¡qué le vamos a hacer! Ésta es una falacia, no nos engañemos.

Lo que ocurre, en realidad, es que tenemos los recursos, 
como ya se demostró, en el mismo sector eléctrico, que hoy produ-
ce una renta neta de 720 millones US$/año y que, en lugar de ser 
reinvertida en el sector eléctrico, se deriva al Presupuesto General 
de la Nación (PGN), de tal forma a que los más ricos de los ricos 
paguen menos impuestos (finalmente ellos, los más ricos, son los 
que podrían soportar una mayor presión tributaria; los más pobres 
ya no pueden pagar más impuestos, sino, más bien, deberían reci-
bir más beneficios sociales). 

Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿en qué se utiliza ac-
tualmente la renta eléctrica? Se utiliza, debemos responder, para 
que los más ricos de los ricos paguen menos impuestos y de esa 
forma el Presupuesto General de la Nación (PGN) no esté desfinan-
ciado y atienda las múltiples presiones de todo tipo, desde las nece-
sidades de las Municipalidades y Gobernaciones, hasta otro tipo de 
necesidades, muy loables, como la educación y salud, pero que de-
berían ser financiadas por el pago de impuestos justos, tales como el 
impuesto a la exportación de granos en estado natural, al tabaco, a 
las bebidas alcohólicas, a los bancos (que ganan cientos de millones 
de dólares al año), a las empresas monopólicas privadas (como las 
celulares, que también remesan al exterior cientos de millones de 
dólares al año) y al latifundio rural y urbano, entre otros.

Así, se vacía al sector eléctrico –nada menos que en 720 millo-
nes US$/año-- y la consecuencia es doble: un servicio eléctrico cada 
vez más deteriorado, porque no se hacen todas las inversiones que 
se requieren (con fondos genuinos del propio sector eléctrico, con lo 
que no se lo endeudaría) y, al mismo tiempo, se endeuda irresponsa-
blemente a la ANDE con bonos soberanos (en 300 millones US$, du-
rante la administración Cartes) y, ahora, con obras “llave en mano”24.

24 Ver 
 https://www.lanacion.com.py/pais/2018/09/11/ande-presento-pro-

yecto-por-valor-de-300-millones-de-dolares/.
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Las obras “llave en mano”, como se demostró en varios casos, 
como la ruta Transchaco, normalmente terminan fuertemente sobre-
facturadas: poca obra, de mala calidad y un endeudamiento caro25.

3.  ¿Qué se juega en el 2023 en Itaipú?

En el 2023 se deben rever los términos económicos, finan-
cieros y energéticos de Itaipú, que se encuentran en el Anexo C, 
según éste mismo lo dispone26. Es lo que ocurrió en Yacyretá, en 
cuyo caso su Anexo C venció en marzo del 2014 y Cartes acordó 
con Macri un acuerdo inconveniente, como se analizará en un pun-
to siguiente27. El mismo vencimiento ocurrirá en Itaipú en el 2023, 
sólo que Itaipú es más de 4 veces Yacyretá28.

Lo principal que se juega en Itaipú en el 2023 es: (i) asegurar 
1.000 millones US$/año de ingresos para el sistema eléctrico na-
cional a partir de la tarifa de Itaipú, (ii) conseguir plena soberanía 
hidroeléctrica para vender nuestra energía a precios de mercado, 
en un marco de integración eléctrica, (iii) concretar las obras de 
navegación en Itaipú, (iv) obtener plena cogestión y (v) reorientar 
Itaipú hacia un paradigma socio ambiental sustentable.

3.1. Asegurar 1.000 millones US$/año de ingresos para el sistema 
eléctrico nacional a partir de la tarifa de Itaipú en el 2023.

Aun cuando exportando nuestros excedentes hidroeléctricos a 
precios de mercado se podría obtener más –inicialmente–29 que con la 
fijación de la nueva tarifa eléctrica de Itaipú, de esta fijación puede sur-

25 Ver 
 https://www.ultimahora.com/fracaso-proyecto-reconstruccion-la-trans-

chaco-via-llave-mano-n1044800.html.
26 La revisión es a 50 años de su vigencia, lo que se cumple en el 2023.
27 El Anexo C de Yacyretá venció a los 40 años, como el mismo lo esta-

blece, en marzo del 2014.
28 Itaipú genera en promedio 94.000 GWh/año en tanto que Yacyretá 

20.800 GWh/año (a su actual capacidad instalada), por lo que Itaipú 
es, de lejos, más de 4 veces Yacyretá.

29	Mientras	que	los	excedentes	hidroeléctricos	a	exportar	sean	signifi-
cativos.
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gir un ingreso o renta eléctrica segura y a largo plazo, no dependiente 
de cual es el excedente eléctrico del país; de ahí su importancia30.

Según el Anexo C, el costo del servicio debe ser igual, siem-
pre, a la tarifa del servicio de electricidad de Itaipú, entidad binacio-
nal que no debe tener lucro ni pérdidas. Tal principio sería conve-
niente mantener, pues el objetivo del ente binacional no es obtener 
lucro, sino prestar un servicio de calidad a ambas Altas Partes. 

Se trataría, entonces, de fijar las nuevas pautas del costo del 
servicio de electricidad –que luego determinan la tarifa-- de Itaipú. 
Ahora bien, ¿cuáles son los componentes actuales del costo del 
servicio de electricidad de Itaipú? Son los siguientes: (i) las cargas 
financieras de los préstamos contratados; (ii) la amortización de 
los créditos contratados; (iii) los gastos de explotación; (iv) los 
royalties; (v) el resarcimiento a favor de ANDE y ELETROBRAS 
por cargas administrativas; (vi) las utilidades del capital integrado 
y (vii) el saldo del ejercicio anterior.

Actualmente, la tarifa de Itaipú, igual al costo del servicio, es 
de 22,60 US$/kW-mes para 12.135 MW, que es la potencia insta-
lada que Itaipú garantiza se puede contratar en todo momento. Ello 
determina un ingreso anual de (22.600 US$/MW-mes * 12 meses 
* 12.135 MW =) 3.291 millones US$/año. Para esta potencia ins-
talada contratable, Itaipú Binacional considera que se generarán al-
rededor de 75.000 GWh/año (75 millones de MWh/año) en forma 
garantizada31. Ello determina, entonces, que la tarifa de la energía 
garantizada será igual a (3.291 : 75 =) 43,9 US$/MWh. 

30	Los	beneficios	por	 la	exportación	hidroeléctrica	dependen	del	con-
sumo nacional de electricidad y de la existencia de excedentes hi-
droeléctricos, lo que irá descendiendo con el tiempo, hasta hacerse 
cero dentro de unos 20 años.

31 Si bien el tratado no menciona este término, el concepto es el si-
guiente. Es la energía que estadísticamente, según los caudales 
históricos del río Paraná, Itaipú garantiza podrá generar con un alto 
porcentaje (95%, o más) de probabilidades. Desde que Itaipú adqui-
rió su capacidad máxima de generación, siempre generó por encima 
de tal cantidad, aún en los años de menor caudal del río Paraná.
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A su vez, todos los años Itaipú genera también una energía 
no garantizada (llamada también secundaria, u ocasional, porque 
puede existir cuando hay mucha agua o caudal, o puede no existir o 
ser mínima, si el año es muy seco). En los últimos 10 años, la gene-
ración promedio de Itaipú estuvo en 94.000 GWh/año. La energía 
no garantizada fue, en promedio, entonces, igual a (94 – 75 =) 19 
millones de MWh/año. Por esta energía se pagan tan sólo royalties 
y resarcimiento, es decir, menos de 6 US$/MWh. 

Dado que por la energía garantizada (75.000 GWh/año) se 
pagan 43,9 US$/MWh y por la energía no garantizada (19.000 
GWh/año, en promedio) se paga un poco menos de 6 US$/MWh, 
resulta, así, que en forma ponderada la tarifa promedio de la ener-
gía de Itaipú es de 36,2 US$/MWh. 

Esta tarifa promedio –de 36,2 US$/MWh– es una tarifa 
bastante competitiva a escala mundial y regional. La mayoría del 
mundo genera energía eléctrica con centrales térmicas con ener-
gías fósiles costosas (en un 75%), o bien con recursos no renova-
bles como la energía nuclear, también a alto costo (en total, más del 
80%)32. Esta situación determina precios promedio de la energía 
eléctrica considerablemente elevados, en torno a 100 US$/MWh, 
y aún más, a nivel mundial. Muchos países subsidian la energía 
eléctrica, pero el costo de generación real es el indicado33.

32 Agencia Internacional de Energía (AIE). Annual Energy Outloock 
2018.

33 La actual cotización del petróleo crudo, como vimos, está a 70 US$/
barril. Como 1 tn equivalente de petróleo (tep) es igual a 7,3 barriles, 
tal	cotización	equivale	a	(70	*	7,3	=)	511	US$/tep.	Para	un	rendimien-
to	de	una	central	térmica	de	⅓	y	la	equivalencia	teórica	de	1	MWh	=	
0,086	tep,	se	requiere	(0,086	*	3	=)	0,258	tep/MWh.	Así,	resulta	un	
costo	de	generación	–tan	sólo	en	combustible--	de	(0,258	*	511	=)	
132 US$/MWh. Las centrales de ciclo combinado pueden –a costa 
de inversiones mucho mayores-- elevar su rendimiento a 50%, lo que 
permitiría generar 1 MWh con 0,172 tep. Ello determinaría costos de 
combustible	para	la	generación	eléctrica	de	(0,172	*	511	=)	87,9	US$/
MWh. Como no todas las plantas térmicas son de ciclo combinado, 
más rendidoras, un costo promedio de 100 US$/MWh es razonable. 
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Llegado a este punto deberíamos decir que el costo del ser-
vicio de electricidad de Itaipú desde el 2023 será sensiblemente 
menor a 36,2 US$/MWh (como tarifa promedio), o bien sensible-
mente inferior a 43,9 US$/MWh, o a 22,6 US$/kW-mes, para la 
energía y potencia garantizada. 

¿Por qué será menor? Por una cuestión muy simple. Porque 
los dos primeros componentes del costo del servicio, citados más 
arriba, el pago de las cargas financieras y el pago de la amortiza-
ción de los créditos contratados, serán cero desde el 2023, porque 
la deuda de Itaipú quedaría totalmente pagada ya a fines del 2022, 
según los últimos datos disponibles y tal como establece el tratado. 

¿Cuánto es lo que en los últimos años –y hasta ahora– paga 
Itaipú Binacional en concepto de cargas financieras y de amorti-
zación de créditos contratados? La suma pagada, que varía ligera-
mente año a año, está en el orden de 2.000 millones US$/año. Vale 
decir, el costo del servicio de electricidad de Itaipú se reduciría, 
en promedio, de 3.291 millones US$/año, actualmente, a (3.291 – 
2.000 =) 1.291 millones US$/año, desde el 2023. 

Aquí cabría decir que, ante este hecho (la reducción drástica 
del costo del servicio de electricidad de Itaipú, porque se habría 
amortizado totalmente su deuda en el 2023), cabrían dos alternati-

Además están los otros costos de generación: mano de obra, repa-
ración y mantenimiento, depreciación y recuperación de la inversión. 
Por ello, al asumir un costo de generación –para el 75% de las plan-
tas térmicas de generación eléctrica del mundo-- de 100 US$/MWh 
estamos adoptando una hipótesis extremadamente conservadora (el 
costo real sería mayor). Acotemos que las centrales térmicas que 
terminan de satisfacer la demanda (van entrando primero las de me-
nor consumo de combustible y luego las de mayor consumo) tienen 
un	 rendimiento	 de	⅓,	 como	 se	 indicó,	 o	menor,	 lo	 que	 determina	
un costo unitario, sólo en combustible, de 132 US$/MWh. Téngase 
en cuenta, además, que según la Agencia Internacional de Energía 
(AIE), la principal agencia en este campo, la cotización del petróleo 
(hoy en unos 63 US$/barril, el WTI, y 73 US$/barril el Brent, FOB) 
tendería a situarse en unos 80 US$/barril, con leve tendencia a cre-
cer. Ver https://unfccc.int/es/documents?f%5B0%5D=topic%3A4015.
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vas: una, reducir drásticamente la tarifa del servicio, porque bajó 
el costo; y, otra, mantener la tarifa del servicio, lo que produciría 
un beneficio neto de 2.000 millones US$/año, a razón de la mitad 
para cada una de las Altas Partes Contratantes, Paraguay y Brasil.

En el primer caso, la tarifa de la energía garantizada sería 
igual a (1.291: 75 =) 17,2 US$/MWh, o bien, en unidades de po-
tencia, igual a [1.291: (12.135 * 12) =] 8,87 US$/kW-mes. Como la 
energía no garantizada mantendría el mismo valor (de algo menos 
de 6 US$/MWh), la tarifa promedio, para 94 millones de MWh/
año de generación, sería igual a 14,95 US$/MWh.

En el segundo caso –si se mantuviera la misma tarifa de 
22,60 US$/kW-mes, o bien 43,9 US$/MWh para la energía ga-
rantizada y de 36,2 US$/MWh en promedio, para una generación 
de 94.000 GWh/año– cada Alta Parte Contratante, el Paraguay y 
el Brasil, tendría derecho a un beneficio neto adicional de 1.000 
millones US$/año. 

En nuestra opinión, sería mucho más conveniente la 2a op-
ción –recibir un beneficio neto de 1.000 millones US$/año–siem-
pre que el mismo se destine al sector eléctrico (a la ANDE, la 
propietaria de Itaipú por parte del Paraguay), por los siguientes 
motivos:

Primero, el Paraguay seguirá exportando energía hidroeléctrica 
al Brasil, en el escenario más probable, por unos 20 años, aproxima-
damente. Si la tarifa de Itaipú baja a 14,95 US$/MWh, en promedio, 
el piso de la tarifa de exportación al Brasil, exclusive beneficios, baja 
también, del actual nivel de 36,2 US$/MWh, a menos de 15 US$/
MWh (se reduce en más de 21 US$/MWh). Tal diferencia es posible 
que se pueda recuperar en este escenario, en que se reduce la tarifa de 
Itaipú, pero existe siempre un riesgo que el mismo sea apropiado por 
el Brasil, a través de cualquier tipo de artimaña o presión. Así como 
al trabajador le conviene un salario mínimo más alto, para negociar 
a partir de allí, al Paraguay también le conviene un piso (una tarifa) 
más alto/a (36,2 US$/MWh, el piso actual) para negociar beneficios 
adicionales desde allí y no bajar el piso a nada menos que 14,95 US$/
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MWh. En otras palabras, al Paraguay le conviene asegurar de entrada 
un beneficio adicional neto seguro, de 1.000 millones US$/año, y no 
dejarlo en duda por ningún motivo. En definitiva, se trata de negociar 
más beneficios, pero a partir de dicho piso más alto.

Segundo, aún si no existiera riesgo alguno que el Brasil se 
apropie de la reducción del costo y tarifa de Itaipú a tan sólo 15 US$/
MWh, ocurrirá que, si se opta por esta alternativa de reducir la tarifa 
de Itaipú para la ANDE, la presión sobre la ANDE para que reduzca 
su tarifa interna será enorme, difícil de resistir. El problema de este 
tipo de medidas –baja generalizada de tarifas– es que no discrimina 
entre los sectores que le dan un uso productivo a la energía de otros 
que le dan un uso suntuario, o que incluso derrochan la energía (el 
caso de mansiones), como ocurre en los países rentistas. Si se aduce 
que hay necesidades sociales y por ello habría que bajar la tarifa de 
ANDE, una forma mucho más eficiente y menos costosa es la tarifa 
social, que subsidia a quien necesita, y no a quien derrocha. La tarifa 
social bien podriá ser ampliada hasta un sector medio-pobre, pero de 
ninguna manera subsidiar masivamente a todos, incluso a quienes 
no lo necesitan34. En Venezuela, desde hace casi un siglo (no es un 
invento “chavista”) la nafta y el gasoil no cuestan nada, beneficiando 
mucho más a ricos que a pobres (que ni auto tienen); ello estimula el 
despilfarro improductivo y la mayor inequidad; llenar el tanque de 
un automóvil cuesta mucho menos que medio litro de agua. Enton-
ces, ¿qué sentido tiene ahorrar energía, si el consumidor no recibe 
nada por su esfuerzo? Lo mismo ocurre en muchos otros países que 
incluso dejaron de ser petroleros (como Bolivia), pero con precios 
subsidiados por mucho tiempo, de lo cual es muy difícil salir35.

34 Ricardo Canese. Energía eléctrica en Paraguay. Asunción: SITRAN-
DE, 2016.

35 Bolivia ahora importa petróleo, si bien hace unas décadas era expor-
tador de tal energía fosil. Cuando Evo Morales hace unos años in-
tentó sincerar los precios de los derivados de petróleo a nivel interno 
acercándose a la cotización internacional, sufrió, pese a su populari-
dad en el momento, una verdadera revuelta y tuvo que echar marcha 
atrás, manteniendo una política absurda de subsidio y despilfarro de 
una energía que, en ese momento, ya era en gran medida importada.
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Tercero, la actual tarifa promedio de Itaipú, de 36,2 US$/
MWh –casi ⅓ del costo de generación promedio mundial– es de por 
sí bastante reducida a nivel mundial y desalienta el aprovechamien-
to de otras energías, como la solar y eólica, de mayor costo de gene-
ración36, cuyo desarrollo es imprescindible a mediano plazo cuando 
utilicemos toda la energía de Itaipú, pues luego no tendremos otra 
opción. Si se reduce desde el 2023 la tarifa de Itaipú y consiguiente-
mente la de ANDE, se volvería más difícil encarar cualquier nuevo 
aprovechamiento energético, que luego será imprescindible. Ade-
más, así como están las tarifas de la ANDE, son las más baratas de 
la región, sin subsidio37. No tiene sentido bajarlas aún más.

Cuarto, por último, si la decisión es bajar la tarifa de Itaipú 
para la ANDE a un promedio de 14,95 US$/MWh, ¿de dónde sa-
cará la ANDE los recursos para ampliar aceleradamente su infraes-
tructura eléctrica, para una demanda que se expandirá mucho más 
rápidamente, por las bajas tarifas?

Por todo lo indicado, sostenemos que lo más conveniente 
para el país es que se mantenga la actual tarifa de Itaipú y que 
–para que su costo del servicio sea igual a la tarifa– se introduz-
ca un concepto de “beneficio neto”, o término semejante, a favor 
de los propietarios del ente binacional, ANDE y ELETROBRAS, 
en partes iguales, por 1.000 millones US$/año. Ésta debería ser la 
postura irrenunciable del Paraguay, pudiendo el Brasil hacer lo que 
quiera con su parte y no deberíamos ofendernos por ello.

Estamos de acuerdo con esa solución siempre que el 100% 
de tales recursos vayan a la ANDE para el mejoramiento y amplia-
ción del servicio eléctrico. No se trata de nada supérfluo, sino de 
una inversión demorada e imprescindible, de 7.000 M US$ hasta 
el 2025 y de cantidades similares posteriormente, para que el Para-

36 Entre 50 y 60 US$/MWh en los casos más favorables. Además, las 
energías eólica y solar no se pueden acumular y su valor real no es 
comparable con una hidroeléctrica almacenable, como la de Itaipú, 
de mucha mayor calidad.

37 Ver ANDE. Memoria 2017.
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guay cuente no sólo con las menores tarifas sino para que también 
mejore sustantivamente su servicio eléctrico38.

3.2. Conseguir plena soberanía hidroeléctrica para vender 
nuestra energía a precios de mercado, en un marco de inte-
gración eléctrica

El Paraguay está exportando actualmente a razón de un poco 
más de 40 millones de MWh/año y lo seguirá haciendo en canti-
dades decrecientes durante unos 20 años, en el escenario más pro-
bable. Hasta ahora, Brasil y Argentina se han ingeniado para que 
el Paraguay no reciba un precio de mercado por sus excedentes 
hidroeléctricos, sino un valor muy inferior (sólo 45 US$/MWh) al 
precio de mercado; este último, como se vio, está en torno a 132 
US$/MWh39. 

En efecto, en la situación actual, la tarifa promedio de Itaipú 
es de 36,2 US$/MWh, y el Paraguay recibe una compensación por 

38  La necesidad de inversión anual de la ANDE depende de (a) el in-
gente mejoramiento y trifasicación que hay que hacer de líneas de 
distribución, sobre todo rurales, que no se terminará en el 2025; (b) 
la expansión de todo el sistema de transmisión y de distribución, se-
gún el crecimiento de la demanda, lo que implicará sumas cada vez 
mayores, de varios centenares de millones de dólares por año y (c) 
de una inversión inicial, al menos, en nuevas obras de generación, 
preferentemente	eólica	y	solar,	en	previsión	al	previsible	déficit	de	
energía hidroeléctrica dentro de unos años. La cantidad de 1.000 mi-
llones US$/año a invertir en el sistema eléctrico nacional es un buen 
piso,	pero	incluso	podría	ser	insuficiente	en	pocos	años	más.

39 El precio en los mercados mayoristas eléctricos de la región está 
determinado por el mayor costo de operación variable que satisface 
la demanda. Todos los países de la región (Argentina, Brasil, Chile, 
Bolivia, con apenas cierta salvedad de Uruguay) generan una par-
te importante de su energía eléctrica con hidrocarburos y presentan 
costos reales de generación según cotización del petróleo crudo (hoy 
algo por encima de 70 US$/barril, CIF). El rendimiento de las cen-
trales que terminan de satisfacer la demanda eléctrica normalmente 
están por debajo de 33%. Por ello, admitir un precio de mercado de 
132 US$/MWh, según la actual cotización del petróleo crudo de unos 
70 US$/barril, es una presunción bastante conservadora.



Revista 31......................................................

Ricardo Canese

la cesión de energía por unos 9 US$/MWh. Es decir, al Brasil le re-
sulta una tarifa de la energía paraguaya de Itaipú (ya con beneficios 
para el Paraguay) en el orden de 45 US$/MWh, cuando que el pre-
cio de mercado para sustituir esta energía paraguaya de Itaipú, que 
llega hasta San Pablo, es, como ya se indicó, de 132 US$/MWh. 
Existe una abismal diferencia de (132 – 45 =) 87 US$/MWh. Tam-
bién podemos decir que el Paraguay recibe beneficios netos por 
exportar su energía de 9 US$/MWh, en tanto que a precios de mer-
cado debería recibir (9 + 87 =) 96 US$/MWh, o también (132 – 36 
=) 96 US$/MWh, otra forma de calcular lo mismo.

El Paraguay consiguió, gracias al Acuerdo Lula – Lugo del 
2009, que el Brasil reconozca que la ANDE pueda vender nuestra 
energía a terceros países desde el 2023, e incluso antes al mercado 
brasileño, a precio de mercado. ¿Qué es lo que habría que hacer? 
En nuestra opinión, se le deberían ofrecer al Brasil dos alternativas. 

La primera alternativa, es ofrecerle un acuerdo, renovable 
cada cierto tiempo no muy prolongado (¿3 años?), por el cual se 
le exportan los excedentes de la energía que no vamos a consumir 
con un precio derivado de la cotización del gas natural que recibe 
de Bolivia. Hay que decir que el gas natural es el sustituto más ba-
rato (y confiable) de la energía hidroeléctrica. Cuando al Brasil le 
falta energía hidroeléctrica en sus embalses (como ocurrió a fines 
del 2013, en el 2014, 2015, 2017 y 2018, como cada vez le resul-
ta más frecuente, acciona centrales térmicas con gas natural para 
evitar un mucho más costoso racionamiento eléctrico. Entonces, 
adoptando el mismo criterio que ya ha pactado el Brasil con Bo-
livia, que le paga su gas natural según la cotización internacional 
de su sustituto, el fuel oíl, el Paraguay se aseguraría de recibir un 
precio de mercado, justo, si el Brasil le paga al mismo precio que 
le costaría sustituir la energía paraguaya de Itaipú con su sustituto, 
el gas natural de Bolivia. A su vez, el Brasil se aseguraría así el 
suministro de la valiosísima e insustituible energía paraguaya de 
Itaipú (al menos mientras no la consumamos totalmente), lo que 
no es poca cosa, por períodos razonables de tiempo (¿3 años?), 
renovables y ajustados a la disponibilidad en cada lapso de tiem-
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po (3 años), hasta que el Paraguay se quede sin excedentes hi-
droeléctricos a exportar. Esta alternativa, de que el Brasil le pague 
al Paraguay por su energía hidroeléctrica según cotización del gas 
natural a precio de mercado, sería un trato justo que beneficiará a 
ambas partes: al Paraguay, con el precio de mercado, sin las com-
plicaciones de llamar a licitación pública; y al Brasil, asegurándole 
la provisión de la energía paraguaya de Itaipú, si bien a precio de 
mercado, haciendo uso, así, de la preferencia que le otorga el Acta 
de Foz de Yguazú (1966).

La segunda alternativa es que el Paraguay, desde el 2023, 
contrate toda su potencia y energía de Itaipú y que el excedente, 
que calcule no lo va a utilizar en un plazo definido (de 3 años, por 
ejemplo), lo licite o subaste públicamente. En esta subasta podrán 
participar no sólo a empresas del Brasil, sino también de la Argen-
tina40 y de otros países. Con la línea de transmisión de 500 kV entre 
Itaipú y Villa Hayes, y entre Villa Hayes y Yacyretá, existe sufi-
ciente capacidad para una considerable exportación de energía de 
Itaipú a la Argentina, o a terceros paíse41. Al Brasil se le puede dar 
la preferencia, tal como está en el Acta de Foz de Yguazú (1966), 
que forma parte del tratado de Itaipú al estar en su Preámbulo, es 
decir, a igualar la mejor oferta recibida (de una empresa argentina, 
por ejemplo). La licitación la tiene que hacer la ANDE, a partir 
de la contratación del 100% de la energía y potencia paraguaya 
de Itaipú, en el Paraguay y en base a leyes paraguayas, de mane-
ra a tener el Estado paraguayo, a través de la ANDE, el absoluto 
control soberano de todo el proceso licitatorio. Es probable que 
con esta modalidad, de que la ANDE contrate el 100% de nuestra 

40 En Argentins más del 60% de la generación eléctrica es en base a 
hidrocarburos y la demanda se termina de abastecer con unidades 
generadoras	que	tienen	rendimientos	mucho	menores	a	⅓,	es	decir,	
con costos reales de generación, sólo en combustible, mucho mayo-
res a 132 US$/MWh.

41 Lo ideal, para mejorar la interconexión con la Argentina, el principal 
mercado importador dada su dependencia de la generación térmica 
en base a hidrocarburos, sería construir una línea de 500 kV entre 
Itaipú y Yacyretá.
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energía y potencia de Itaipú y de licite bloques de energía por un 
cierto plazo, se pueda obtener incluso un mejor precio que pactan-
do directamente con el Brasil la venta de nuestra energía de Itaipú 
a precio de mercado, según cotización del gas natural, si bien esta 
última modalidad, sujeta al precio del gas, similar al acuerdo de 
Bolivia con su gas natural, tiene la ventaja de la seguridad y la falta 
de conflicto para ambas partes. 

En definitiva, cualquiera de las dos opciones son convenientes.

Existen otras alternativas inconvenientes y peligrosas para 
los intereses del pueblo, representado por el Estado paraguayo. 
Existe una propuesta de senadores de la anterior legislatura que 
se constituya una empresa comercializadora de energía eléctrica, 
que contrate toda la potencia y energía paraguaya de Itaipú y que 
la venda a mercados regionales, con leyes de los demás países, en 
territorio extranjero. Esta propuesta entregará la renta eléctrica a 
transnacionales, o bien empresas brasileñas y/o argentinas, o bien 
de intermediarios locales. Debería ser rechazada de plano42.

¿Cuánto se podría obtener con la exportación de un exceden-
te del orden de 40 millones de MWh/año, como se tendrá hacia el 
2023, y luego decrecientemente en el tiempo? Si nos guiamos por 
el precio de mercado actual, y admitiendo un beneficio neto aproxi-
mado de 90 a 70 (80 en promedio) US$/MWh43, según como fluctúe 
el precio de mercado, el beneficio neto podría ser de (80 * 40 =) 

42 Ver 
 http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/comercializado-

ra-paraguaya-podria-negociar-energia-en-brasil-afirman-1675834.
html. Varios senadores presentaron esta propuesta como proyecto 
de ley, que felizmente no fue tratado aún.

43 Se adopta como precio de mercado el de 132 US$/MWh, a lo cual se 
resta el costo del servicio de Itaipú, igual a 36,2 US$/MWh. Ello per-
mitiría tener hasta unos (132 – 36 =) 96 US$/MWh brutos y 87 US$/
MWh adicionales, descontando la actual compensación (de 9 US$/
MWh). Según, cuál sea el nivel de pérdidas y de gastos de transmi-
sión,	el	beneficio	neto	podría	fluctuar	entre	90	y	70	US$/MWh,	para	
la actual cotización del petróleo. 
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3.200 M US$/año, para ir descendiendo en el tiempo a medida que 
se reduce el volumen de exportación. La renta eléctrica, que ya fue 
calculada en 1.750 M US$/año, subiría así a (1.750 + 3.200 =) 4.950 
M US$/año, a un mucho más significativo (4,95 : 29,73 =) 16,6% 
del PIB del 2017. Como se ve, ejerciendo el Paraguay su soberanía 
hidroeléctrica obtendría bastante más de lo que ahora consigue (750 
millones U$S/año de renta eléctrica, o bien 2,5% del PIB). 

3.3. Concretar las obras de navegación en Itaipú.

No es objeto de este trabajo extendernos en la conveniencia 
de las obras de navegación (canal y esclusas) a la altura de Itaipú, 
lo que le permitiría al Paraguay convertirse en el centro de la in-
terconexión fluvial de la Cuenca del Plata; todo el río Paraná será, 
así, navegable, desde las afueras de San Pablo hasta Buenos Aires, 
pasando por el Paraguay, con el consiguiente beneficio para todos 
y en particular para el Paraguay, el país con la mayor flota fluvial 
de la región. 

Las obras de navegación en Itaipú –que un reciente estudio 
de factibilidad demostró su conveniencia y su costo moderado-- 
son una obligación del tratado y el Paraguay debería insistir en su 
concreción, sin que ello afecte el costo del servicio de electricidad 
de Itaipú; tal inversión debería pagarse con el mismo tráfico flu-
vial. La concreción de las obras de navegación son, entonces, otro 
punto a tenerlo en cuenta en la negociación del 2023 con el Brasil 
sobre Itaipú.

3.4. Plena cogestión en Itaipú.

Si bien nominalmente Itaipú es binacional y rige la plena 
cogestión en su administración (desde el 2009), falta avanzar en 
aspectos claves como el financiero (en concreto, que el 50% del 
flujo financiero se deposite en bancos públicos paraguayos) y que 
el 50% de la provisión de bienes y servicios sea proveído por el 
Paraguay. Éste es otro punto que debería incluirse en la agenda de 
negociación del 2023, para que Itaipú sea verdaderamente bina-
cional.
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3.5. Reorientar Itaipú hacia un paradigma socio ambiental 
sustentable.

Itaipú tiene un presupuesto bastante generoso –para decirlo 
diplomáticamente– en sus denominados gastos de explotación, con 
sueldos y gastos exagerados44. Si bien no se deben escatimar gastos 
para mantener, reparar y actualizar toda la tecnología de genera-
ción eléctrica, se deben recortar al mismo tiempo gastos super-
fluos, a los que está acostumbrado Itaipú. Hay, además, un aspecto 
deficitario que hace a la operación de una central hidroeléctrica, 
como es el manejo de su embalse. 

En efecto, la única materia prima de una central hidroeléctri-
ca es el agua y uno de los componentes más valiosos de toda usi-
na hidroeléctrica es su embalse, pues permite una acumulación de 
energía, cada vez más crucial en todos los sistemas eléctricos, a fin 
de avanzar hacia las energías solar y eólica, que carecen de formas 
económicas de acumulación de energía y requieren de sistemas de 
almacenamiento, como los embalses. La acumulación de energía 
en embalses es extremadamente barata (además es una inversión 
hundida, de costo cero), lo que es fundamental conservar. 

Según estudios preliminares, la vida útil del embalse de Itai-
pú sería de uno a dos siglos, cuando quedaría colmatado, plazo que 
no es nada para una represa, que puede funcionar miles de años, 
como se tienen ejemplos en China, por ejemplo45.

Para evitar que se llene -lo que ya ha ocurrido parcialmen-
te- y quede inútil el embalse de Itaipú se requiere manejar co-
rrectamente la cuenca que en él desemboca. Con el avance de la 
agricultura empresarial y la urbanización, así como con la masiva 

44	Se	gasta	mucho	dinero	en	actividades	supérfluas	y	se	pagan	sala-
rios 3 a 4 veces superiores al del Presidente de la República; estos 
privilegios deberían terminar, o bien cobrarse un impuesto a los altos 
salarios, pues ningún funcionario público puede ganar más que el 
Presidente de la República.

45 Ver 
 http://www.abc.com.py/articulos/la-cuestion-ambiental-cuando-ten-

dra-prioridad-en-itaipu-742147.html.
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deforestación, se ha acelerado el proceso de erosión de los suelos y 
el consiguiente arrastre de sedimentos por lluvia. Tales sedimentos 
terminan llegando, a través de diversos cauces, al embalse, al que 
lo van paulatinamente colmatando (llenando), quitándole su valio-
sa capacidad de almacenamiento46. 

Por eso, una de las labores más trascendentes en toda central 
hidroeléctrica es el correcto manejo de las cuencas que llegan a su 
embalse. El uso de curvas de nivel en la agricultura, por ejemplo, 
así como la reconstitución del ecosistema nativo (el bosque nativo) 
a todo lo largo de los cauces, para constituir un verdadero filtro 
“verde” que retenga los sedimentos erosionados, de un ancho que 
muchas veces debe ser de por lo menos 200 metros, hasta el borde 
del cauce, es fundamental, si es que se quiere evitar la prematura 
colmatación del embalse de Itaipú con sedimentos. Si bien algo se 
ha avanzado en este sentido, queda muchísimo por hacer47. 

También están las comunidades indígenas –los mejores 
guardianes del ecosistema– absurdamente expulsados de sus áreas 
ancestrales de vida. Se debe ver la posibilidad no sólo de una am-
biciosa reconstitución del ecosistema nativo que evite una más 
acelerada colmatación del embalse de Itaipú, sino que el proceso 
se haga con las comunidades indígenas y campesinas, en base a 
un cuidado del medio ambiente y de una agricultura respetuosa del 
mismo, en base a curvas de nivel y al desarrollo de la agricultura 
familiar. Éste debe ser un aspecto central a negociar en el 2023. 
Hacer de Itaipú no sólo una central eléctrica de corto plazo, sino 
que su generación se haga con un agua limpia, con un ecosistema 
reconstituido y con comunidades indígenas y campesinas que con-
vivan en armonía con su embalse y ello le dé una larga vida útil.

46 Uno de los servicios más valiosos que presta una central hidroeléctrica 
es la del almacenamiento de energía en su embalse, lo que no lo pue-
den hacer la energía eólica ni solar. Las centrales a baterías, tienen un 
costo superior a 200 US$/MWh, lo que indica lo extremadamente valio-
so que es un embalse hidroelécctrico, que se perdería si se colmata.

47 Ver 
 https://www.itaipu.gov.py/es/sala-de-prensa/noticia/ecosonda-adqui-

rida-por-itaipu-emite-primeras-tomas-del-lecho-del-parana.
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3.6. El desafío de las negociaciones con el Brasil sobre Itaipú, 
en vistas al 2023.

Los puntos a reclamar son claros, como se vio. La cuestión 
es bastante simple: el Paraguay debe reclamar lo que le pertenece 
soberanamente. ¿Por qué no tendría soberanía sobre su energía? 

Que haya existido deuda a favor de ELETROBRAS no era 
excusa alguna para negarnos soberanía, pero, en todo caso, tal deu-
da terminará definitivamente en el 2023. Entonces, ¿por qué no se 
nos debería permitir ejercer nuestra soberanía? El tratado de Itaipú 
en ningún punto se puede leer que el Paraguay cede su soberanía 
y, por si hubiera alguna duda, el Acta de Foz de Yguazú es muy 
clara que el Brasil tendrá apenas la preferencia (el derecho a igua-
lar la mejor oferta) de adquisición de la energía que el Paraguay 
no pueda utilizar. En el Acuerdo Lula – Lugo se reitera el derecho 
del Paraguay a exportar sus excedentes hidroeléctricos a terceros 
países, lo que hay que hacer valer.

El principal secreto de la negociación que emprenderá el 
Paraguay desde el 2023 es que exista una amplia conciencia ciu-
dadana, que ésta se organice y se movilice y que ello obligue al 
equipo negociador paraguayo a defender sin fisuras los intereses y 
la soberanía nacional.

4. Yacyretá.

El aprovechamiento hidroeléctrico de Yacyretá es un com-
plemento valioso al de Itaipú y su valor es mucho mayor a la cuar-
ta parte de energía y potencia que representa. Su importancia es 
estratégica.

En primer lugar, el hecho que exista Yacyretá evita que el 
Paraguay deba depender de un sólo emprendimiento binacional, 
como es Itaipú. El hecho que tengamos trato con Brasil y con Ar-
gentina nos permite que, si utilizamos bien las contradicciones y 
complementariedades, tanto Itaipú como Yacyretá puedan ser de 
gran provecho para el Paraguay.
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En segundo lugar, finalmente, a efectos de un proceso de in-
tegración eléctrica en el Mercosur que pase por el Paraguay, Ya-
cyretá es un elemento imprescindible. Si bien Brasil y Argentina, 
con mucha habilidad, han evitado que el Paraguay sea el eje de la 
interconexión eléctrica regional, la interconexión Itaipú y Yacyretá, 
como ya propuso la OLADE en 199048, es la más sólida e impor-
tante para el Cono Sur de América. Pese a las resistencias, en algún 
momento se logrará tal interconexión por el Paraguay, en lo cual 
Yacyretá será la pieza imprescindible (si no existía Yacyretá, ¿cómo 
se haría?). Con la operación de la línea de 500 kV entre Ayolas y Vi-
lla Hayes (julio del 2018), se dio un paso importante en tal sentido.

Yacyretá ha sido, es cierto, una permanente decepción y, de 
hecho, operó a pleno recién en el 2011. No es objeto de este tra-
bajo analizar todo su complejo y polémico proceso de discusión, 
construcción y operación. Vamos a centrarnos en los hechos más 
recientes, particularmente en el Acuerdo Cartes – Macri y cómo 
ello influencia en la soberanía hidroeléctrica del Paraguay.

Son muchas las críticas al Acuerdo Cates – Macri sobre 
Yacyretá. Las principales son: (i) el Paraguay no puede acceder 
técnicamente a su propia energía, (ii) no se reafirmó el principio 
de soberanía hidroeléctrica, (iii) se nos cargó una deuda que no 
corresponde, (iv) no se contempló indemnización alguna ni la re-
construcción del ferrocarril, así como existen falencias de atención 
a sectores sociales, y (v) la cogestión no es plena en lo sustantivo. 
Existen otras críticas también49.

48 OLADE. Interconexión eléctrica en el Cono Sur de América. Quito, 
1990.

49	Entre	otras	falencias	más,	el	Acuerdo	Cartes	–	Macri	difiere	el	pago	
de la compensación por territorio inundado hasta el 2023, lo que 
además	de	demorar	el	cobro	de	nuestros	 legítimos	beneficios,	nos	
obliga a que paguemos nuestra propia compensación que debió ser 
pagada en un 95% por la Argentina (en función a igual porcentaje 
de consumo). Además, el Acuerdo le concede a la Argentina el inicio 
de las obras del Añacuá, cuando que tal inicio debería haber estado 
condicionado a la plena resolución de todas las cuestiones, en forma 
favorable al Paraguay.
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4.1. El Paraguay no puede acceder técnicamente a su propia 
energía de Yacyretá.

Horacio Cartes tenía la brillante ocasión -que él quizás desco-
nocía, pero que sí conocían muy bien los expertos50 de su gobierno- 
de exigir a la Argentina que, con ocasión de la obligatoria negocia-
ción prevista en el tratado de Yacyretá, que debía revisar su Anexo C 
a los 40 años de ratificado (marzo de 2014), que exigiese cuestiones 
tan básicas como que el Paraguay pudiera acceder a su propia ener-
gía y estar en sincronía con sus propias unidades de Yacyretá. 

Nada de eso planteó Cartes. Al contrario, firmó un Acuerdo 
que le beneficia largamente a la Argentina; ya se llamó a licitación 
para construir Añacuá, como la Argentina requiere con urgencia51 y 
quedó consolidada una deuda de 4.000 millones US$ a ser pagada 
en un 50% por el Paraguay.

¿Cómo se puede hablar de soberanía hidroeléctrica en Ya-
cyretá, si ni siquiera podemos conectarnos con la totalidad de 
nuestras propias unidades generadoras? Paradójicamente, las uni-
dades paraguayas de Yacyretá están conectadas al sistema eléctri-
co argentino desde 1994. Insólito.

50 Para ser un buen negociador se requiere más que conocimientos, 
que tampoco nunca están de más, principalmente de honestidad, pa-
triotismo	y	un	sincero	deseo	de	beneficiar	al	pueblo,	valores	que	no	
se pueden alquilar. Si el que conduce una negociación es realmente 
honesto, patriota y está al servicio del pueblo, no importa que sea un 
experto, pues podrá contratar a los mejores expertos. En cambio, si 
quien conduce las negociaciones es un excelente técnico, pero care-
ce de honestidad, de patriotismo y no está al servicio del pueblo (sino 
de trasnacionales, o de sus propios intereses), utilizará su conoci-
mieinto para enriquecerse y engañar al pueblo, como tantas veces 
ha ocurrido. Honestidad, patriotismo y espíritu de servicio a favor del 
pueblo es lo que necesitamos.

51 Añacuá generará 2.000 GWh/año (2 millones de MWh/año), lo que 
significa	que,	al	costo	de	132	US$/MWh,	le	ahorrará	a	la	Argentina	
(pues	llevará	el	100%	de	dicha	energía)	la	cantidad	de	(2	*	132	=)	264	
millones US$/año en hidrocarburos, o bien 2.640 M US$ en 10 años, 
un negocio redondo, pues la obra costaría unos 300 a 400 millones 
US$,	si	bien	se	desconoce	aún	el	precio	final,	pues	no	se	abrieron	los	
sobres de ofertas de la licitación hasta ahora.
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Además, las propias unidades paraguayas de Yacyretá están 
en sincronía con el sistema eléctrico argentino y no con el sistema 
eléctrico paraguayo. Por ello, cuando el Paraguay usa su energía 
de Yacyretá (en la pequeña porción que podemos traer), ingresa el 
sistema eléctrico argentino a territorio paraguayo. La ANDE debe 
tener mucho cuidado de no conectar la red que trae la energía de 
Yacyretá con el sistema eléctrico paraguayo, pues, si así ocurriere, 
se producirá un peligroso cortocircuito. El hecho que las unidades 
paraguayas de Yacyretá no estén en sincronía con nuestro propio 
sistema eléctrico nos ocasiona pérdidas de 60 M US$/año que cada 
vez crecerán más52.

Al no estar en sincronía las unidades paraguayas de Yacyretá 
con el sistema eléctrico paraguayo y al no estar en conexión la 
línea de 500 kV de Villa Hayes a Ayolas con las propias unidades 
paraguayas de Yacyretá en un 100% (sino en forma muy débil), el 
ejercicio de la soberanía paraguaya es más difícil, lo mismo que es 
más difícil una potente interconexión eléctrica regional que pase 

52 La demanda máxima del sistema interconectado nacional (SIN) de 
la ANDE llegó a 3.135 MW en el 2017. La demanda mínima está en 
torno	a	1.500	MW,	que	es	una	demanda	fija	las	24	horas	del	día,	los	
365 días del año, por lo que hay otros 1.500 MW, aproximadamente, 
son una demanda variable en el tiempo. De esta demanda variable 
por lo menos un 20% (300 MW) tiene un tiempo de duración de no 
más de 6 horas/día. Como la tarifa de Itaipú es de 22,6 US$/kW-mes, 
a la ANDE le costará la energía de Itaipú [22.600 US$/MW-mes : (30 
días	*	6	horas/día)	=]	125,6	US$/MWh.	En	cambio,	la	energía	de	Ya-
cyretá se vende en unidades de energía y cuesta, según el Acuerdo 
Cartes – Macri, 35 US$/MWh. Como no se pueden sincronizar Itaipú 
y Yacyretá, a la ANDE le cuesta contratar 300 MW de Itaipú, para 
usarlos	tan	sólo	6	horas/día,	la	suma	de	(125,5	US$/MWh	*	6	horas/
día	*	365	días/año	*	300	MW	=)	82,5	millones	US$/año.	En	cambio,	si	
se sincronizaran Itaipú y Yacyretá y la ANDE adquiriera de Yacyretá 
300	MW	para	usarlos	6	horas	por	día,	le	costaría	(35	US$/MWh	*	6	
horas/día	*	365	días/año	*	300	MW	=)	23,0	millones	US$/año.	Así,	la	
sincronía de las unidades generadoras PARAGUAYAS de Yacyretá 
con el sistema eléctrico PARAGUAYO le ahorraría hoy a la ANDE 
(82,5 – 23,0 =) 59,5 millones US$/año. Esta cifra iría aumentando en 
la misma medida en que aumenta la demanda del SIN de la ANDE.
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por Itaipú y Yacyretá, en territorio paraguayo, la más más conve-
niente opción regional53. 

Trabar esa interconexión regional por el Paraguay y el ejer-
cicio de la soberanía hidroeléctrica paraguaya es el objetivo de 
ciertos sectores dominantes de Brasil y Argentina, así como de las 
transnacionales eléctricas allí radicadas, que quieren seguir ha-
ciendo los negocios eléctricos para provecho de ellos mismos, y 
no de los pueblos de la región ni del pueblo paraguayo.

Solamente una fortísima presión ciudadana logrará que el 
Paraguay alcance algo que debía haber alcanzado ya en 1994, 
cuando comenzó a operar Yacyretá: tener el 100% de sus unidades 
generadoras conectadas al sistema eléctrico paraguayo y sincroni-
zadas con el mismo54.

4.2. No se reafirmó el principio de soberanía hidroeléctrica de 
Yacyretá.

Otro de los defectos del Acuerdo Cartes – Macri es que no 
se reafirmó el derecho del Paraguay a ejercer libremente su sobe-
ranía, de poder ofertar sus excedentes hidroeléctricos de Yacyretá 

53 La interconexión Itaipú – Yacyretá es la más potente que puede tener 
el Cono Sur de América pues ya existe la línea de 600 kV en corriente 
continua entre Itaipú y San Pablo para la energía paraguaya de Itai-
pú, con capacidad para transportar más de 6.000 MW. La segunda 
conexión más potente está en Garabí, entre Brasi y Argentina, y tiene 
una	capacidad	de	tan	sólo	2.000	MW,	apenas	⅓	de	la	interconexión	
Itaipú – Yacyretá, por el Paraguay.

54 De hecho, ¿por qué Wasmosy (1993 – 1998) no exigió que el 100% 
de las unidades paraguayas de Yacyretá se conecten al sistema 
eléctrico paraguayo y estén sincronizadas con el mismo, cuando se 
instalaron desde 1994? Es lo básico que debía haber exigido. Téc-
nicas, como el “back to back”, y otras, ya existían en dicha época, a 
un costo razonable (que, además, debía haber sido asumido por la 
Argentina, pues debería estar fuera de discusión que las unidades 
paraguayas de Yacyretá deberían estar conectadas y sincronizadas 
con el sistema eléctrico paraguayo), por lo que no existe excusa al-
guna a este gravísimo problema que hasta ahora lo estamos pade-
ciendo, ¼ de siglo después que Yacyretá comenzó a operar.
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a terceros países y manteniendo para la Argentina apenas el “dere-
cho preferencial de adquisición”, como establece el tratado, pero 
que los sucesivos gobiernos argentinos lo niegan en la práctica. 
Justamente por esta negativa en los hechos es que se requería de 
un expreso artículo o párrafo en el Acuerdo Cartes – Macri, que 
reafirmara la soberanía hidroeléctrica paraguaya en Yacyretá.

Además, a diferencia del Acuerdo Lula – Lugo del 2009, en 
el Acuerdo Cartes – Macri no se reconoce el derecho soberano del 
Paraguay de vender su energía de Yacyretá al mismo mercado eléc-
trico argentino, a precio de mercado, como bien lo hacen Brasil y 
Uruguay permanentemente, y como Brasil le reconoce al Paraguay, 
en el Acuerdo Lugo - Lula. ¿Por qué Cartes aceptó este acuerdo que 
niega toda soberanía al Paraguay? Todos sabemos la respuesta.

Pese a las falencias del Acuerdo Cartes – Macri, esta cuestión, 
si hay voluntad política, se puede resolver en forma muy simple. 
Sencillamente, la ANDE debe contratar el 100% de la energía para-
guaya de Yacyretá y optar por una de las dos opciones ya indicadas 
para Itaipú: su venta al precio de sustitución del gas natural, o bien 
su licitación pública en el Paraguay, bajo leyes paraguayas. Ade-
más, en el caso de Yacyretá, el Paraguay, con una demanda superior 
a 16.000 GWh/año, está en condiciones de absorber el 100% de la 
energía paraguaya de Yacyretá, de tan sólo 10.400 GWh/año. Como 
la Argentina no tiene sustituto a la energía paraguaya de Yacyretá 
–sino a más de 132 US$/MWh– finalmente tendrá que decidirse por 
comprar a tal precio, lo que la daría al Paraguay un beneficio unita-
rio de (132 – 35 =) 97 US$/MWh, o bien (97 – 9 =) 88 US$/MWh, 
descontando la compensación vigente hasta el 2017.

Para 9 millones de MWh/año de exportación, como es lo ha-
bitual hasta ahora, el beneficio sería de (88 * 9=) 792 millones 
US$/año adicionales, lo que cabe sumar a lo ya calculado, según la 
renta eléctrica hasta este momento más el ejercicio de la soberanía 
hidroeléctrica en Itaipú, de 4.950 M US$/año. La renta eléctrica 
–en torno al 2023– llegaría, entonces, a (4.950 + 792 =) 5.742 M 
US$/año, o bien un muy significativo 19,3% del PIB del 2017, si 
bien con tendencia a reducirse en la medida en que el Paraguay 
consuma una mayor porción de su energía hidroeléctrica.
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4.3. Se nos cargó una deuda que no corresponde.

Según el Anexo C del tratado de Yacyretá, su deuda debía ser 
cero a los 40 años de ratificado el tratado (marzo 2014). El pago de 
las cargas financieras y de la amortización de los créditos contra-
tados está en el costo del servicio de electricidad, según su Anexo 
C, y debían haber sido pagadas con la tarifa, como en el caso de 
Itaipú. Entonces, ¿por qué quedó una deuda impaga en el 2014? La 
causa estructural –de fondo– es que la obra se atrasó. Y, entonces, 
cabe preguntarse, ¿quién fue el responsable del atraso de Yacyretá? 

En forma prácticamente exclusiva fue la Argentina, porque 
fueron gobiernos argentinos los que, primero, quisieron inundar 
más territorio paraguayo desde 1974, cuando se ratificó el tratado, 
y no definieron por dónde iba a trazarse la represa, lo que se defi-
nió recién en agosto de 1979 (atraso de más de 5 años). Segundo, 
llamada la licitación para las obras civiles principales, la dictadura 
militar argentina exigió (y consiguió luego de varios años de demo-
ra) que la obra se le otorgue a la empresa italiana Impregilio, pese 
a que perdió la licitación. Tercero, finalmente, los sucesivos gobier-
nos argentinos no cumplieron con su responsabilidad de entregar 
fondos, o avales, para las obras complementarias, a fin de crear las 
condiciones socio ambientales para poder llenar el embalse y con-
seguir que Yacyretá opere a pleno, lo que ocurrió recién en 2011. 

En total, un atraso que se puede estimar en 27 años. Si se 
calcula la energía que podría haberse generado si la obra se con-
cluía en fecha, como debió ser, no sólo no existiría deuda sino que 
quedaría un importante beneficio para ambas Altas Partes Contra-
tantes, como cualquiera lo puede imaginar y cualquier técnico lo 
puede calcular con facilidad55. 

55 Yacyretá, según el tratado, debía comenzar a operar 7 años des-
pués	de	su	ratificación	(1974),	es	decir,	en	1981.	Comenzó	a	operar	
recién en 1994, por lo que allí ya se contabilizan (1994 – 1981 =) 13 
años de atraso absoluto (unos 20 millones de MWh/año de pérdida). 
En	1997	debía	operar	a	cota	definitiva,	según	acuerdo	ratificado	por	
ambos países del año 1992, pero lo hizo recién en el 2011, porque la 
Argentina no aportó los fondos complementarios para elevar la cota 
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En definitiva, el atraso fue responsabilidad de la Argentina. 
Entonces, si quedó un remanente de deuda –sin entrar a juzgar si es 
pertinente o no tal deuda– lo justo es que la pague quien es el res-
ponsable de la misma, en este caso la Argentina, y no el Paraguay. 

4.4. No se contempló indemnización alguna al ferrocarril, ni su 
reconstrucción; existen falencias de atención a comunidades 
indígenas y a sectores sociales

Quien construye un edificio de pocos pisos pero afecta a una 
modesta vivienda situada al lado, que se derrumbará porque se 
hará una profunda excavación para la fundación, por ejemplo, debe 
tomar la precaución de avisar al propietario de la vivienda, nego-
ciar con él y ofrecerle otra vivienda, o una indemnización acorde 
al valor de la vivienda. Este principio tan sencillo, no fue aplicado 
por Yacyretá con el ferrocarril paraguayo.

Las normas vigentes y hasta el sentido común no fueron para 
nada tenidos en cuenta por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) 
que inundó desde 1994 al Ferrocarril Central Carlos A. López (FC-
CAL), que para entonces transportaba buena cantidad de carga de 
exportación e importación, causándole daños y perjuicios no sólo 
al FCCAL (hoy Ferrocarriles del Paraguay SA, FEPASA), sino a 
todo el país, que perdió una salida ferroviaria al mar, mucho más 
barata que la carretera. 

del embalse; es decir (2011 – 1997 =) 14 años de demora en operar 
en forma plena (perdiéndose unos 8 millones de MWh/año, al operar 
a	cota	 reducida).	Entonces,	 los	 sucesivos	atrasos	 significaron	una	
périda	de	(20	M	MWh/año	*	13	años	+	8	M	MWh/año	*	14	años	=	260	
+ 112 =) 372 millones de MWh de energía no generada ni facturada. 
A la tarifa aplicada y aceptada por la propia Argentina, de 30 US$/
MWh,	 significa	 una	 pérdida	 de	 (30	 *	 372	 =)	 11.160	millones	US$.	
Cartes y Macri determinaron que la deuda al 31 de diciembre de 
2015 era de 4.084 millones US$. Si no existía atraso, Yacyretá podría 
haber tenido (11.160 – 4.084 =) 7.076 millones US$ de ganancia, 
sin deuda alguna. Por este motivo, no corresponde reconocer deuda 
alguna en Yacyretá, pues la Argentina es la única responsable del 
atraso, que costó 11.160 millones US$ y que, de no existir, la habría 
dejado con deuda cero en el 2014, como establecía el tratado.
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¿Qué pasó después de ¼ de siglo de inundada (en 1994) la 
vía férrea paraguaya? Nada, absolutamente nada. No sólo no se le 
indemnizó por daños y perjuicios al ferrocarril ni al Paraguay, que 
perdió la única salida ferroviaria al mar con que contaba, más bara-
ta que la carretera, sino que la vía férrea, que debía ser reconstruida 
ANTES de su inundación, en 1994, hasta ahora no se ha recons-
truido, casi 25 años después, y no se sabe cuándo se concretará. Lo 
que es peor, el Acuerdo Cartes – Macri, ni siquiera se acordó del 
tema, no solo ignorando al ferrocarril, sino despreciándolo.

Lo mismo ocurre con las comunidades indígenas afectadas 
por el embalse, que deambulan pidiendo limosna por Encarnación 
y todo el país, y con los sectores sociales afectados, tales como 
oleros y pescadores, cuyas fuentes de trabajo no fueron restituidas 
por otra similar. El citado Acuerdo, ni siquiera se menciona a los 
indígenas, ni a los afectados por el embalse, como si no existieran, 
como si no importaran56.

4.5. La cogestión en Yacyretá no es plena en lo sustantivo.

A semejanza de Itaipú, es la Argentina la que maneja las fi-
nanzas y todas las compras de bienes y servicios para la EBY. El 
Paraguay, ¿acaso existe?, cabría preguntarse. Si bien se propuso 
una nota reversal para la cogestión administrativa, no se menciona 
en ningún punto la verdadera cogestión en materia financiera y de 
compra de bienes y servicios, como si este problema no existiera.

5. En qué debe consistir la lucha por la soberanía hidroeléctrica.

Luego de revisar la falta de soberanía hidroeléctrica en Itaipú 
y Yacyretá llegamos a la conclusión de que, por los beneficios que 
ello representa, aunque también por la dignidad que trae aparejada, 
la soberanía hidroeléctrica es una exigencia impostergable y que 

56 A indígenas y afectados sociales en general alguna indemnización se 
les dio, pero sin restituirle su hábitat, a los indígenas, ni su estrategia 
de sobrevivencia, ni sus medios de trabajo. Esa es la deuda social 
que sigue pendiente y que el Acuerdo Cartes – Macri ni siquiera la 
menciona.



Revista 46 ......................................................

SOBERANÍA HIDROELÉCTRICA Y EL BUEN USO DE LA 
RENTA ELÉCTRICA, EL GRAN DESAFÍO DEL PARAGUAY

tendrá en el 2023 una cita irrenunciable. Si estamos convencidos 
de que tenemos que avanzar en materia de soberanía hidroeléctri-
ca, ¿cómo avanzar? ¿Cómo concretarla?

Lo primero de lo primero es quizás lo más difícil: se debe 
crear conciencia. Mucho de lo que en este trabajo decimos, para 
quien tuvo la paciencia de leerlo le habrá sorprendido y se habrá 
encontrado con cuestiones sobre las cuales tenía apenas una idea 
vaga. Crear verdadera conciencia es lo más difícil, pero es lo prin-
cipal. Sin conciencia real de qué es lo que está en juego, no po-
dremos alcanzar nuestra soberanía hidroeléctrica y mucho menos 
utilizaremos correctamente la renta eléctrica.

Si avanzamos en materia de conciencia, ¿qué más nos falta? 
Allí vienen los desafíos de socializar la información, lo que se podría 
conseguir con una buena difusión, y, también, con una buena orga-
nización ciudadana que encare la recuperación de la soberanía hi-
droeléctrica como una causa nacional y que lleve a cabo, finalmente, 
grandes movilizaciones, que son las que van a terminar creando más 
conciencia y forzando se respete nuestra soberanía hidroeléctrica.

6. El uso más conveniente de la renta eléctrica.

La recuperación de nuestra soberanía hidroeléctrica no se 
debe despegar del buen uso (i) de la renta eléctrica y (ii) de la 
misma energía hidroeléctrica, como el mejor instrumento para ge-
nerar riqueza y agregar valor, en forma de trabajo de la más alta 
calificación. La renta eléctrica debe usarse prioritariamente en el 
mejoramiento y la expansión del servicio eléctrico, pues es con el 
uso de la energía hidroeléctrica, de la más alta calidad a nivel mun-
dial, que vamos a agregar valor y desarrollarnos; no nos vamos a 
convertir en un Estado rentista, que viva transitoriamente (pues 
dentro de 20 años, o incluso menos, ya no tendremos excedentes 
exportables) de su renta eléctrica, sin trabajar, sin generar riqueza, 
sin agregar valor.

Una vez mejorado y ampliado –lo que es tarea constante y 
renovada– el servicio público de electricidad, hay que pensar en 
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57 Una modalidad adecuada de reducción de tarifas eléctricas –la factu-
ra eléctrica-- para empresas industriales, de servicio o productivas po-
dría ser en base a la deducción del aporte patronal al Instituto de Pre-
visión Social (IPS) a la factura eléctrica, pues el Estado se libera de 
gastos similares en salud pública y sociales (tercera edad, tekoporä). 
De esa forma, las empresas que más valor agregado de calidad agre-
gan tendrán una menor tarifa eléctrica e, incluso, podrían tener una 
tarifa gratuita (factura cero), si su aporte al IPS fuera mayor o igual a 
tal factura eléctrica. Una política de este tipo, respaldada por la renta 
eléctrica, generará un consistente proceso de agregación de valor.

58 Consenso entre el Banco Mundial, el FMI y la Secretaría del Tesoro 
de los EEUU de América que implantó en todo el mundo una agenda 
neoliberal consistente en privatizaciones, libre circulación de capita-
les y precarización de las condiciones de trabajo, entre otros aspec-
tos, desde 1989 en adelante. Pese al tiempo transcurrido, muchas 
entidades	 financieras	 siguen	 manejándose	 bajo	 esta	 clave,	 impo-
niendo	soluciones	no	convenientes	a	los	países	que	carecen	de	fi-
nanciamiento. Por ello, tener una renta eléctrica libre de condiciones 
es una gran ventaja comparativa.

mantener las tarifas eléctricas más competitivas, principalmente, 
como ya se vio, para las actividades industriales, de servicio y pro-
ductivas que más valor generen y agreguen, en forma de trabajo 
de alta calidad bien pagado, incorporando tecnología de punta y 
moviendo a toda la economía nacional. A este principalísimo fin 
–hoy totalmente descuidado– se debe destinar la renta eléctrica, 
como el mejor instrumento del mejor uso posible de la energía 
hidroeléctrica57. 

Bien sabemos que los países subdesarrollados tienen caren-
cia de capitales y de financiamiento. Bueno, justamente con la ren-
ta eléctrica tenemos la oportunidad de tener capitales y fuentes de 
financiamiento no atadas a la agenda de ninguna potencia o institu-
ción internacional como el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
que, en su momento, impuso el nefasto Consenso de Washington58.

Si algún fondo queda de la renta eléctrica, luego de invertir 
consistentemente en el sector eléctrico, debe ser utilizado para for-
talecer al pequeño productor, la reforma agraria y el desarrollo tec-
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nológico, entre otras cuestiones de reforma estructural que requie-
ra de fondos de largo plazo que no puedan venir de los impuestos. 
La educación, la salud y los servicios sociales en general deben 
ser financiados por vía impositiva, cobrándole más impuestos a 
los más ricos y no liberándoles de la carga impositiva gracias a la 
renta eléctrica.

Conclusiones

El 2023 es una encrucijada. El Paraguay puede quedar más 
dependiente, o bien iniciar un camino hacia su verdadera soberanía 
y desarrollo autónomo. 

El Paraguay tiene una enorme riqueza hidroeléctrica, inago-
table aunque limitada, que debe ser el mejor instrumento para un 
desarrollo sustentable y sostenido del país. Para ello, se debe re-
cuperar la soberanía hidroeléctrica, contar con la mejor renta eléc-
trica posible y, por sobre todo, utilizar de la mejor forma posible 
tan importante renta eléctrica, en primer lugar en el mismo –hasta 
ahora vaciado– servicio público de electricidad, mejorándolo sus-
tantivamente y ampliándolo, para que la energía hidroeléctrica sea 
nuestro mejor instrumento de desarrollo.

¿Es posible? ¡Claro que es posible!, sólo que no es tarea fá-
cil, pues concentrar la riqueza en pocas manos es mucho más atra-
yente para quienes desgobiernan nuestra nación desde hace siglo 
y medio. 

Aun así, es factible triunfar con el apoyo de la amplia mayo-
ría de todo el pueblo –el 99%, al decir del Premio Nóbel de Eco-
nomía, Joseph Stiglitz59– y convertir al Paraguay en un ejemplo de 
desarrollo político, económico, social y ambiental.

59 Joseph Stiglitz, premio Nóbel de Economía. El precio de la desigual-
dad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita. Editorial 
Taurus, 2012. 



Revista 49......................................................

AGRONEGOCIOS Y AGROTÓXICOS: LA 
PROFUNDIZACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

ECONÓMICA Y POLÍTICA DEL PARAGUAY. 
CUESTIONES JURÍDICAS Y ÉTICAS

Constancio Mendoza Ortiz

Abogado. Catedrático de la Carrera de Derecho en la Universidad Católica 
«Nuestra Señora de la Asunción» Unidad Pedagógica de Carapeguá.

Luciano Román Medina 
(Profesor tutor del trabajo de investigación)

RESUMEN

Este artículo forma parte de una monografía realizada en el 
marco del programa de Especialización en Docencia en Educa-
ción Superior, desarrollado por el Departamento de Posgrado de 
la Universidad Católica Unidad Pedagógica de Carapeguá. Es una 
investigación bibliográfica donde se analizan las consecuencias 
sociales, económicas, políticas, éticas y jurídicas del monoculti-
vo y la agricultura empresarial, principalmente de la soja, que en 
los últimos años ha venido desplazando a la agricultura tradicional 
campesina en Paraguay. El artículo toma como referencia para el 
análisis, los informes publicados por BASE-IS, que es un centro 
de investigaciones sociales de carácter autónomo; las legislaciones 
nacionales e internacionales referentes al tema, así como algunos 
casos presentados ante la Corte Interamericana de Derechos Hu-
manos; y la Carta Encíclica Laudato Si’ del papa Francisco, sobre 
el cuidado de la casa común: el medio ambiente. Se concluye que 
el monocultivo agroempresarial es un modelo que deja consecuen-
cias negativas para la sociedad paraguaya: contamina el medio 
ambiente, propicia la emigración de grupos de campesinos e indí-
genas, pone en riesgo la soberanía alimentaria; y no contribuye a 
la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, sobre todo, 
por la poca carga impositiva o tributaria que pesa sobre los grandes 
productores, que tampoco ofrecen una gran cantidad de fuente de 
trabajo para la población.
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1. Contextualización

Como punto de partida es pre-
ciso señalar una realidad patente: El 
Estado paraguayo carece de un Pro-
yecto Nacional de Desarrollo que 
incluya a la gran mayoría de la po-
blación, en particular, a la agricultura 
familiar campesina, ya que no se ob-
servan señales claras en cuanto a pla-
nes de industrialización, generación 
de empleo masivo o potenciación de 
una producción nacional coherente 
con las necesidades y potencialidades 
reales del país. 

En contraposición, se sienten 
los efectos nefastos de una práctica 
depredadora del ambiente, la viola-
ción sistemática normas esenciales de 
Derechos Humanos, el crecimiento 
acelerado de la pobreza; que surgen 
como consecuencias de los privilegios 
vergonzosos otorgados a esa minoría 
absoluta denominada sector privado, 
factores que conducen a una gran de-
pendencia del capital extranjero.

 Desde décadas atrás a la actua-
lidad, el país se ha venido deterioran-
do, institucional, política, económica 
y socialmente; con una degradación 
de la calidad de vida de la población 
campesina, en ascenso, por un lado. 
Por otro lado, se afianza una casta 
privilegiada que acumula riquezas, 
acapara los negocios con el.

Nacido en la ciudad 
de Caacupé, Departamento 
de Cordillera. Cursó sus estu-
dios primarios y secundarios 
en esta ciudad. Funcionario 
de la Administración Nacio-
nal de Electricidad, ANDE, 
desde el año 1989. Abogado 
por la Universidad Nacional 
de Asunción, egresado del 
Cuadro de Honor. Dirigente 
Social y Político. Exmiembro 
de la Comisión de Entes Bi-
nacionales Hidro-eléctricos, 
dependiente del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, creado 
para la Negociación del Trata-
do de Itaipu (2008-2010). Ex 
Director Adminis-trativo Eje-
cutivo de la Itaipu Binacional. 
Ex Asesor de Responsa-bili-
dad Social y Ambiental de la 
Itaipu Binacional. Actualmen-
te Catedrático de la Carrera de 
Derecho y Vice Director del 
Centro de Investigaciones Ju-
rídicas y Sociales “Bartolomé 
de las Casas” de UCa-UPC.
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Estado y es propietaria de la mayor cantidad de tierras pro-
ductivas en desmedro de la mayoría de la población rural.

En el aspecto político, los diferentes grupos o actores que se 
sucedieron en el gobierno del Estado, hacen alarde del avance de la 
democracia, la institucionalidad y la modernidad. Sin embargo, las 
estadísticas y los informes de organismos especializados, sean es-
tos nacionales o internacionales dan cuenta del sostenido deterioro 
de la calidad de vida de cientos de miles de paraguayos. 

Así también, se señala recurridamente, de manera grandilo-
cuente, como un logro significativo, las grandes cifras que hablan 
del crecimiento económico y el beneficio supuestos que ello con-
lleva para el país. La famosa «MARCA PAIS» no ha sido más que 
una vidriera para exponer la existencia de una mano de obra barata, 
explotable y sin protección alguna por parte del Estado; así como 
una institucionalidad cómplice de la deforestación, el uso e impor-
tación de agrotóxicos, las facilidades financieras e impositivas, es 
decir, un clima ideal para los llamados «inversionistas», que más 
bien son socios comerciales de los actores o grupos que operan 
a través del gobierno de turno. Con facilidad, se puede notar los 
privilegios otorgados a estos grupos empresariales, de manera a 
obtener la máxima rentabilidad o ganancias posibles en el menor 
tiempo. 

Es así, que se tiene a un sinnúmero de ciudadanos extranje-
ros ocupando gran parte del territorio nacional para dedicarse al 
monocultivo extensivo, cuyo rubro principal es la soja, convirtien-
do a la agricultura paraguaya, casi en exclusividad, en «sojera». 
Esta realidad trae como resultado económico, político y social: 
desaparición paulatina de la agricultura familiar campesina, empo-
brecimiento y expulsión de las familias del campo hacia las zonas 
urbanas, masiva deforestación, degradación del ambiente y la pér-
dida de soberanía territorial.

La estructura social del Paraguay ha estado constituida histó-
ricamente, por una mayoría de población rural, capaz de producir 
gran parte del consumo interno, lo que en gran medida, significó 
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una mejor calidad de vida que la actual. Pues al asegurar el consu-
mo interno y la ocupación de una gran parte de la población rural 
también se ha logrado una estabilidad y previsibilidad, algo pare-
cido a un Plan Nacional de Desarrollo. Además de producir para el 
consumo interno, el campo también se ocupaba de producir algu-
nos rubros de exportación: el algodón, por ejemplo, catalogado en 
su momento como «el oro blanco».

Actualmente, aquello es como un lejano recuerdo sepultado 
en menos de tres lustros por lo que se da en llamar «agronegocio», 
sello emblema del modelo neoliberal que impera en gran parte del 
orbe. Este modelo agroconcentrador, agroextensivo y agrodestruc-
tor es la antítesis de lo que pudiera aspirarse como un Plan Nacio-
nal de Desarrollo, en el que se encuentre integrada la mayor parte 
de nuestra sociedad.

El modelo sojero no solo constituye un cambio de paradigma 
de producción sino que conlleva una serie de aspectos que vamos a 
encarar en el desarrollo de este trabajo. Tal es así que el monoculti-
vo extensivo de la soja trae aparejada un notable y nocivo aumento 
de utilización de agrotóxicos, provocando exponenciales gastos 
para el Estado en materia de salud, subsidios sociales, seguridad 
y otros. 

De igual manera se puede asegurar que el «modelo sojero» 
produce una acumulación de capital en manos de una minoría, que 
influye fuertemente sobre las decisiones que adoptan los gobier-
nos. Asimismo provoca una absoluta dependencia del país, en ma-
teria de producción, del mercado internacional y de los organismos 
financieros internacionales, cuyos planes y exigencias llevan a una 
pérdida total de la soberanía del Estado.

Esto da cuenta que la sociedad paraguaya está ante un desa-
fío trascendental de diseñar una política económica capaz de inte-
grar a la población campesina y la gran fuerza de trabajo que hoy 
esta ociosa, o mejor dicho excluida por este modelo sojero.

Además de abordar el tema de la dependencia económica, en 
este artículo se plantea como interrogante sobre si esta práctica de 
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utilización de agrotóxicos, impulsada desde el Estado como polí-
tica pública, principalmente la utilización indiscriminada de pro-
ductos químicos tóxicos, responde a los estándares internacionales 
relacionados con los Derechos Humanos, y si guarda coherencia 
con la Doctrina Social de la Iglesia. 

Con esto, se pretende no sólo determinar la situación de de-
pendencia económica como modelo de Estado y de organización 
social, sino proceder a un análisis en referencia a cuestiones jurídi-
cas y éticas, esta última desde el paradigma de la Doctrina Social 
de la Iglesia como punto de referencia para el análisis. En este 
contexto, se formulan algunos interrogantes, las cuales se desarro-
llan a continuación: ¿cuáles son las consecuencias del modelo de 
agronegocio y monocultivo en Paraguay?, ¿cómo se relaciona la 
utilización de los agrotóxicos con los derechos humanos?, ¿cuál 
es la postura de la Doctrina Social de la Iglesia con respecto a la 
utilización de los agrotóxicos y la cuestión medioambiental?

2. El agronegocio y el monocultivo: sus consecuencias en 
Paraguay

Dos modelos productivos se confrontan en nuestro país: la 
agricultura tradicional campesina, por un lado, con su lógica so-
lidaria y sostenible, centrada en el trabajo comunitario y la pro-
ducción de alimentos; y el agronegocio, por el otro lado, enfocado 
únicamente en la renta, a cualquier costo. A modo de ilustración 
se puede mencionar que en el departamento de San Pedro, en el 
periodo 2002/2003 existían 32.000 hectáreas de algodón, pero en 
el periodo 2014/2015 este casi desapareció, quedando solamente 
790 hectáreas. En cambio, la soja, en el mismo periodo aumentó de 
41.000 a 340.000 hectáreas (Ortega, 2016). Esto demuestra cómo 
el modelo de agronegocio ha ido desplazando a la agricultura tra-
dicional campesina.

Otro dato importante que nos confronta con la realidad de 
los agronegocios es su avance que se da en múltiples y diferentes 
dimensiones, la más visible de ellas es la ocupación del territorio. 
Ya los datos del año 2008 indicaban que 3% de las fincas ocu-
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paban el 85% de la tierra; pero los datos actuales indican que el 
94.25% de las tierras cultivadas está destinada a la producción de 
comodities1 agrícolas, y solo 5.75% para la producción campesina 
(Palau, 2016). En otras palabras, en Paraguay, progresiva y siste-
máticamente la tierra ha ido concentrándose en manos de grandes 
empresarios, y los campesinos van perdiendo sus tierras.

Al respecto, Rojas (2016) critica este modelo económico ex-
cluyente que genera más desigualdad en estos términos:

Una economía como la paraguaya, basada principalmente en 
actividades agropecuarias o derivadas de éstas en el ámbito 
comercial, industrial y financiero, cuya base está conforma-
da por una estructura de propiedad de la tierra de estas carac-
terísticas, no puede tener otro resultado que el de generar una 
enorme desigualdad económica y social entre sus habitantes, 
donde un pequeño grupo se apropia de la mayor parte de la 
renta generada en los sectores mencionados, mientras gran 
parte de la población vive en la pobreza, sin tierras, sin traba-
jo, o con acceso muy precario a los mismos. Las desigualda-
des que abarrotan los paisajes urbanos y rurales del Paraguay 
son en gran medida resultado de esta profunda desigualdad 
en la propiedad de la tierra (p. 12).

El agronegocio se encuentra en relación directa con la pro-
ducción en masa -extensiva e intensiva- del rubro soja. A su vez, 
para asegurar la producción y un alto rendimiento, los productores 
de soja utilizan en forma indiscriminada productos químicos, co-
nocidos como agrotóxicos o venenos en el lenguaje corriente, y 
como agroquímicos en un lenguaje más técnico y eufemístico. Esta 
utilización de productos químicos se agudiza con la aparición de 
la agricultura empresarial mecanizada, que utilizan agrotóxicos a 
gran escala (Francescheli, 2016).

1	 Commodities	es	un	término	de	origen	inglés	que	significa	simplemen-
te materia prima, producto no transformado, no industrializado. 
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Además, según la autora citada en el párrafo anterior, debido 
a las condiciones de nuestra tierra y al clima:

Paraguay depende especialmente de suplementos nutriciona-
les en la producción de commodities; si nuestro clima genera 
la pérdida de nitrógeno del suelo, esto se agrava a causa de 
la práctica del monocultivo, que expone el suelo a la acción 
de agentes atmosféricos, acelerando la degradación. Por ello 
es que la demanda nacional de fertilizantes químicos crece 
cada año, con sus consecuencias de contaminación de aguas 
superficiales y subterráneas, además de la dependencia eco-
nómica que implica el hecho de no producirlos localmente.

A su vez el modelo del agronegocio, caracterizado por el mo-
nocultivo de la soja a gran escala como producto bruto de exporta-
ción, entra en colisión con toda política que tenga por objetivo sal-
vaguardar la soberanía alimentaria materializada en la producción 
campesina con rubros tales como maíz, poroto, arveja, mandioca, 
etc. Por tanto, en estas condiciones, el Paraguay exporta soja a 
gran escala, pero importa productos agrícolas básicos para la ali-
mentación humana, lo que muestra dos realidades paradójicas o 
contrastantes.

2.1 Agrotóxicos y modelo sojero

Según Palau (2016) los gobiernos de Federico Franco (2012-
2013) y Horacio Cartes (2013, 2014, 2015- 2018) liberaron en 
pocos años 19 cultivos transgénicos haciendo discursos sobre la 
inocuidad del modelo transgénico-agrotóxico. 

Por su parte, Francescheli (2016) menciona que en Paraguay, 
todo lo relacionado con fertilizantes y plaguicidas está regulado 
por la Ley 3742 del año 2009. Esta ley fue sancionada, según es-
tablece el art. 1°, «[…] con el fin de proteger la salud humana, 
animal, vegetal, y el ambiente». El organismo de aplicación de esta 
Ley es el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 
Semillas (SENAVE). 
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Según los datos proporcionados por la SENAVE, citado por 
Francescheli (2016, p. 29):

Cada año el Paraguay importa millones de kilos y litros de 
sustancias químicas, la mayoría muy tóxicas, como insumo 
primordial de su producción agroindustrial, esto es, para la 
siembra de cultivos que se destinan a la exportación, y que se 
usan para la producción de combustibles, y para fabricar fo-
rraje, cuyo destino son las industrias avícola, porcina y ovina, 
así como para la producción de alimentos industrializados. 

Siguiendo a Francescheli (2016): «Durante el periodo com-
prendido entre agosto 2015 y julio 2016 (zafra 2015/2016), ingre-
só oficialmente a nuestro país un total de 1.218.513.666 kilos de 
químicos agrícolas entre fertilizantes, plaguicidas y otros». (p. 28). 
Además, la autora citada añade que: «Durante el periodo observa-
do, Paraguay importó oficialmente casi 38 mil toneladas de pla-
guicidas. El 64% de estas sustancias son herbicidas, cuyo destino 
es preferentemente el monocultivo de transgénicos (soja esencial-
mente)» (p. 31).

Sin ánimo de asumir una postura o actitud xenofóbica, otro 
problema que se presenta con este modelo, es la concentración del 
negocio de los agrotóxicos en manos de grandes corporaciones ex-
tranjeras; con lo que se demuestra que el Paraguay está hecho para 
los extranjeros, en detrimento de la población mayoritaria más des-
protegida: los campesinos, los pobres. En este sentido, Frances-
cheli (2016) enumera las principales empresas que importan los 
agrotóxicos en Paraguay:

Un total de 69 empresas importaron venenos entre agosto 
2015 y julio 2016. Son líderes, Monsanto Paraguay con 12% 
del volumen ingresado, Agrotecsacon 10,4% y Tecnomyl-
sacon 9,5%. Los 10 primeros importadores manejan 75% 
del mercado de venenos. Uno de los venenos más conocidos 
por el público es el glifosato. Este veneno extremadamente 
dañino para el medio ambiente, para los vegetales, animales, 
ecosistemas y para la salud humana, fue inventado por Mon-
santo (p. 31).
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Esta problemática del uso extensivo de agrotóxicos en el 
Paraguay fue objeto de preocupación internacional. A inicios de 
2015, durante su 54ª sesión ordinaria, el Comité de Derechos 
Económicos y sociales de la ONU, examinó a Paraguay y en su 
informe final reiteró su preocupación, especialmente por el exten-
so cultivo de soja que trae consigo la degradación del medioam-
biente, el uso indiscriminado de agrotóxicos, la contaminación del 
agua y la inseguridad alimentaria (Franceschelli, 2016). 

Sin embargo, considerando la realidad actual paraguaya, el 
Estado ha hecho caso omiso a tal informe. Las instituciones de 
control y aplicación en la materia, como el SENAVE y la SEAM, 
encargadas de velar, cada cual por su lado, en cuanto a protección 
de la salud humana, vegetal y animal o la protección del medio 
ambiente, entre otras obligaciones impuestas por la Ley, desple-
garon casi nula acción para cumplir sus obligaciones y resguardar 
a la población y su medio ambiente.

Estos datos e informes indican de manera enfática que la 
práctica del Estado, a través de los diferentes gobiernos que se 
han sucedido, no solo han ignorado las recomendaciones de orden 
internacional, sino más bien actuaron como agentes u operarios de 
las grandes corporaciones internacionales y sus socios locales, por 
tanto, los gobiernos paraguayos aplican una «Política de Estado», 
que en realidad no es tal, ya que va en contra del bien común, y 
favorece a una minoría privilegiada.

Para reforzar la idea anterior, es importante destacar que en 
las determinaciones y las políticas implementadas en materia le-
gal ha habido una suerte de adecuación de las normativas internas 
a los intereses de los grupos que operan en los negocios a gran 
escala en el rubro soja en Paraguay, es decir, los últimos gobiernos 
han priorizado los intereses extranjeros en detrimento de la pobla-
ción paraguaya.
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2.2 La concentración corporativa trasnacional

Ribeiro (2016) menciona la contaminación ambiental gene-
rada por el sector industrial químico-semillero y el papel que des-
empeñan las corporaciones transnacionales, que se van fusionando 
y aumentando su poderío económico. De acuerdo con esta autora:

Desde 2015, el sector industrial químico-semillero está en 
erupción y su ceniza tóxica podría caernos en el plato de 
comida. Monsanto, la mayor empresa de transgénicos y se-
millas comerciales del globo, intentó este año comprar Sy-
ngenta, la mayor trasnacional global de agrotóxicos. Pero 
Syngenta lo rechazó y decidió fusionarse con ChemChina, la 
productora china de químicos. Por su parte, DuPont y Dow 
Agrosciences decidieron fusionarse en diciembre del mismo 
año. Monsanto inició entonces negociaciones con otras dos 
de las seis gigantes globales de agrotóxicos y transgénicos 
–Bayer y Basf-. Bayer se interesó inmediatamente, pero no 
aceptó dividir su sector agrícola para fusionarlo con Mon-
santo, sino que propuso en cambio comprar toda la empresa, 
para integrarla a su enorme poderío de farmacéuticos, quí-
micos y agrotóxicos, aumentando así notablemente su sector 
semillero. En septiembre 2016, Monsanto finalmente aceptó 
la oferta de Bayer, que sería entonces la mayor empresa glo-
bal tanto en semillas como agrotóxicos, superando a todas 
las demás (p. 8). 

Estas fusiones de grandes empresas transnacionales que van 
monopolizando el negocio de la producción de semilla y agrotó-
xicos representan un peligro. Al respecto, Ribeiro (2016) sostiene 
lo siguiente:

Las agencias anti-monopolios de Estados Unidos y Europa 
están analizando si permitirán estas tres megafusiones. Si el 
hecho de que seis trasnacionales dominaran altísimos por-
centajes del mercado global de semillas y agroquímicos era 
un atentado a la soberanía alimentaria, al ambiente y a la 
salud de la gente en todos los países, ahora estamos ante la 
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perspectiva de que esos mercados globales queden en manos 
de solo tres empresas (p. 8).

Esta concentración o monopolización privada que se produ-
ce en el contexto de la mercantilización de todo ser vivo, impul-
sada por el sistema neoliberal imperante que privilegia el lucro y 
solamente el lucro, provoca una pérdida de la soberanía del Estado, 
como órgano obligado de velar por un sistema de producción cohe-
rente, respetuosa y protectora del ambiente para garantizar la vida 
digna y la seguridad alimentaria de la población. 

2.3 La producción dependiente

A medida que el modelo avanza y va arrasando la vida a su 
paso, el discurso hegemónico repite sistemáticamente que la eco-
nomía paraguaya depende de la exportación de los productos del 
agronegocio –principalmente soja y carne–. Sin embargo, quienes 
exportan son principalmente empresas de capital extranjero, con 
una prácticamente inexistente carga tributaria en el caso de la soja; 
al tiempo que, la importación de alimentos básicos para la pobla-
ción es creciente, así como sus costos.

Y no únicamente la importación de alimentos va en aumento, 
ocurre lo mismo con la importación de semillas –no solo transgéni-
cas– y con los llamados insumos agrícolas, cuando se refieren a los 
miles de kilos y litros de venenos que ingresan sistemáticamente 
al país. La combinación semillas transgénicas/agronegocios/agro-
tóxicos es una fórmula que equivale a un no muy lejano futuro al 
aniquilamiento de toda la actividad agrícola alternativa.

Con el sistema actual de agronegocios y la utilización vene-
nos en gran escala, la producción agrícola nacional queda atenaza-
da: ella es altamente dependiente de insumos foráneos, y no existe 
política pública que apunte a disminuir esa dependencia. Apenas 
ocho empresas manejan 80% del negocio de las sustancias quími-
cas, todas ellas vinculadas a capital extranjero.

De acuerdo con Francescheli (2016), en Paraguay se da la 
contradicción de que la principal actividad económica del país (la 
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producción de materia prima) no es nacional, o sea, no está en ma-
nos de paraguayos, sino de extranjeros. Por otro lado, el descon-
trol de los químicos –todos tóxicos– usados por esta producción 
provoca un impacto negativo que afecta los bienes comunes del 
Paraguay, sin que se tome medidas de mitigación.

Así, el tema del agronegocio que utiliza en gran escala y 
cantidad los agrotóxicos, al privilegiar el monocultivo de la soja, 
aumenta la dependencia económica y política del Paraguay por 
cuanto que exige una alta concentración de la tierra y de cultivos 
con la consecuente incidencia negativa sobre los rubros tradicio-
nales.

La imposición del sistema de producción monocultivista 
crea una fuerte dependencia de los insumos, tanto de semillas y 
fertilizantes como de insecticidas. La incorporación de maquina-
rias para el uso agrícola, ocasiona un gran desgaste de los suelos, 
por lo que con el tiempo se hace necesaria una mayor cantidad 
de insumos externos, que degradan más aún el suelo provocando 
erosiones que perjudican inclusive los cauces de los ríos. 

Otro daño irreparable es la pérdida de la biodiversidad. Se-
gún, Ortega (2007), en un artículo publicado por BASE-IS, señala 
que la “revolución verde” produjo una mutilación de la diversidad 
alimentaria, reduciéndola a unas cuantas variedades. Es así que, 
el campesino al verse acorralado por no tener semillas para el ci-
clo siguiente y ante la urgencia de asegurar la cosecha, empieza a 
comprar semillas de las corporaciones privadas. (p. 5). 

Acorde con el informe, el efecto que produce tal situación se 
traduce en un proceso de apropiación de la producción de semilla 
que se realizó en forma intencionada, primero, con el apoyo de 
entes estatales que crearon las condiciones para la provisión de se-
millas y fertilizantes químicos subsidiados por el Estado y luego, 
al permitir que capitales privados se apropien de investigaciones 
realizadas en instancias públicas (Ortega, 2007). 
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3. La utilización de agrotóxicos y la cuestión de Derechos 
Humanos

La Constitución Nacional consagra garantías que obligan al 
Estado a la protección y promoción de los derechos individuales y 
sociales como la Calidad de vida (Art. 6), ambiente saludable (Art. 
7), protección del ambiente (Art. 8), entre otros. Estos son princi-
pios generales que deben ser implementados por una regulación 
jurídica llamada ley. Los hechos que hemos descrito más arriba 
sugieren que existe una contradicción intrínseca entre la regula-
ción jurídica, los mecanismos de control y la praxis implementada 
como política de Estado, con los principios constitucionales. 

Nos encontramos así ante la ineficacia o inefectividad de la 
norma jurídica, ficción jurídica de un Estado subdesarrollado y 
periférico que es, en los hechos, guardián de intereses privados, 
nacionales y transnacionales. Dicho esto, nos planteamos algunas 
preguntas que tienen relación con el fondo del problema y relación 
con la protección internacional de los Derechos Humanos. Primera, 
¿existe alguna relación entre una política de Estado con la utiliza-
ción de dichos productos químicos?; segunda, ¿su utilización tiene 
alguna relación con las obligaciones internacionales de los Estados 
en materia de protección de los DDHH en su acepción amplia?

Entendemos que siendo una política de Estado, prima facie, 
la práctica del Estado paraguayo señalada en la parte factual, pue-
de ser considerada como una trasgresión estructural y permanente 
de los Derechos Humanos, tanto de poblaciones campesinas como 
de las naciones originarias. 

Para un análisis de fondo, es decir, la compatibilidad o in-
compatibilidad de la conducta del Estado paraguayo, es imprescin-
dible recurrir a los instrumentos de protección de los Derechos Hu-
manos, con acento en las garantías convencionales vigentes en la 
región y en particular en el Paraguay. Ello no obsta el recurso a la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanaos 
(CIDH) y a la práctica de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Com.IDH). El punto referencia en materia convencio-
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nal engloba a la Convención Americana de Derechos Humanos 
de 1969, ratificada por el Paraguay por Ley 01/89, así como el 
Protocolo sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
o Protocolo de San Salvador, adoptado en 1988 y ratificado por 
Paraguay el 06/03/97. 

En relación con el tema, habíamos citado anteriormente la 
posición asumida por el Consejo de DDHH de la ONU con respec-
to a la utilización de los agrotóxicos. En referencia al problema de 
la utilización de productos químicos o agrotóxicos, se encuentra en 
curso una demanda, introducida en enero del 2006 por el Consejo 
Internacional de Tratados Indios y las autoridades tradicionales de 
algunos Pueblos Yaqui, en contra del Estado de México. 

La demanda introducida señala como algunas causales funda-
das en la normativa internacional, el hecho de que el Estado 

[…] habría adoptado medidas discriminatorias en perjuicio 
del Pueblo Yaqui y afectado sus derechos políticos; como así 
también habría promovido una política de desarrollo agrícola 
basada en la utilización masiva de químicos que provocaron 
la contaminación del territorio Yaqui y graves afectaciones a 
la salud del Pueblo Yaqui. (Comisión de Derechos Humanos, 
Informe No. 48/15, 2015, párr. 2). 

Los demandantes argumentaron cuanto sigue: 

El Estado ha aprobado y permitido el uso y fumigación in-
tensiva de pesticidas, herbicidas, fertilizantes, órgano-fosfa-
tos altamente tóxicos y contaminantes orgánicos persistentes 
(COPs) en las zonas agrícolas irrigadas por el Río Yaqui, 
incluyendo numerosas extensiones de tierras irrigadas y 
arrendadas que son adyacentes y colindan con los distritos 
residenciales, escuelas y clínicas de salud del Pueblo Yaqui. 
(CIDH, 2015, párr. 24).

Esta denuncia y la cuestión factual ya descrita, hablan de 
la gravedad extrema de la utilización indebida de los agrotóxicos 
para la salud pública, ecosistemas, napas freáticas, biodiversidad, 
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erosión masiva del suelo y contaminación de aguas de superficie 
(nacientes, manantiales, arroyos, riachos, ríos). 

Los demandantes adujeron en relación con los efectos de los 
agrotóxicos sobre la salud humana, que los exámenes de toxicolo-
gía ambiental establecieron un claro patrón de toxicidad ecológica 
en la población Yaqui. Dichos exámenes muestran que los miem-
bros del Pueblo Yaqui sufren altos índices de enfermedades de hí-
gado, problemas de piel y enfermedades respiratorias, entre otros. 
Igualmente revelaron que los miembros del Pueblo Yaqui tienen el 
índice de leucemia infantil y cáncer más alto de México. 

En particular, según consta en la demanda, los niños del 
Pueblo Yaqui sufren de discapacidad neurológica y enfermedades 
como leucemia severa, aplasia de la médula ósea, anemia, linfo-
mas y otras enfermedades sanguíneas, daño en los órganos repro-
ductivos y desarrollo psicomotor atípico. Las mujeres Yaqui sufren 
abortos espontáneos y señala que una cuarta parte de las niñas Ya-
qui carece del tejido mamario necesario para alimentar por pecho 
en la adultez. (CIDH, 2015, párr. 25).

En cuanto a las trasgresiones de las garantías convenciona-
les regionales, el demandante argumenta que con esta práctica, el 
Estado trasgrede el artículo común a la Convención Americana de 
Derechos Humanos y al Protocolo de San Salvador. Asimismo in-
voca la violación de los siguientes derechos: a la vida, libertad y 
seguridad, salud, propiedad, integridad cultural, medio ambiente 
sano y seguro en relación con las trasgresión de los artículos 1, 
2, 4, 7, 16, 17, 21, 23, 24, 25, y 26 de la Convención Americana, 
así como los artículos 10, 11 y 12 del Protocolo de San Salvador 
concerniente a los derechos a la salud, a un medio ambiente sano 
y a la alimentación. 

Por la importancia particular del tema, conviene destacar que 
no existe división entre los Derechos Humanos. Estos son integra-
les, indivisibles, indisolubles, ligados estrechamente porque no 
existe jerarquía entre los derechos civiles y políticos, y los derechos 
económicos, sociales y culturales. Esta indisolubilidad está recono-
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cida en el mismo Preámbulo del Protocolo de San Salvador, el cual 
reconoce la estrecha relación que existe entre estos derechos.

En el caso de la utilización masiva de agrotóxicos, dicha 
práctica, sin duda alguna, produce efectos directos sobre derechos 
económicos, sociales y culturales, así como sobre los derechos ci-
viles y políticos. Estos instrumentos, aun cuando estén separados, 
deben ser interpretados en su integralidad. Debido a la amplitud 
del tema convencional, nos limitaremos a analizar únicamente al-
gunos aspectos de las garantías internacionales de protección de 
los DDHH. 

El primer punto a desarrollar concierne a las obligaciones del 
Estado. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos sostuvo: 

[…] finalmente, debe recordarse que, con fundamento al artí-
culo 1.1 de la Convención, el Estado está obligado a respetar 
los derechos reconocidos en la Convención y a organizar el 
poder público para garantizar a las personas bajo su juris-
dicción el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. 
(CIDH- Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, 2006, 
párr. 142). 

En relación con el derecho a la vida, la CIDH (2006), en una 
sentencia por demás clara, interpretó el alcance del artículo 4 de 
la Convención Americana de Derechos Humanos, y dijo cuanto 
sigue: 

En razón de lo anterior, los Estados deben adoptar las medi-
das necesarias para crear un marco normativo adecuado que 
disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer 
un sistema de justicia efectivo capaz de investigar, castigar 
y reparar toda privación de la vida por parte de agentes es-
tatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se 
impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida 
digna, lo que incluye la adopción de medidas positivas para 
prevenir la violación de este derecho. (CIDH- Caso Comuni-
dad Indígena Yakye Axa, párr. 161). 
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De esta manera, esta jurisprudencia de la Corte nos permi-
te afirmar que una de las obligaciones que ineludiblemente debe 
asumir el Estado en su posición de garante, es proteger y garanti-
zar el derecho a la vida, generar las condiciones de vida mínimas 
compatibles con la dignidad de la persona humana, y a no producir 
condiciones que la dificulten o impidan. 

En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar medidas 
positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una 
vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de 
vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se vuelve prioritaria, como 
es el caso de los indígenas y campesinos en situación de pobreza 
que se da en Paraguay.

4. La cuestión del medio ambiente según la DSI

Más allá de las cuestiones jurídicas se plantean no solo pro-
blemas de orden de organización social in abstractum, sino as-
pectos esenciales de naturaleza política, económica, financiera, de 
modelo de sociedad englobando temáticas de orden moral y ético. 
Para ello abordaremos lo que establece la Doctrina Social de la 
Iglesia (DSI) respecto al tema del medio ambiente. 

Como constata el papa Francisco en su encíclica Laudato Si, 
en relación con la degradación general del medio ambiente: 

La contaminación que afecta a todos, debida al transporte, 
al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que 
contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fer-
tilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de malezas 
y agrotóxicos en general. La tecnología que, ligada a las fi-
nanzas, pretende ser la única solución de los problemas, de 
hecho suele ser incapaz de ver el misterio de las múltiples 
relaciones que existen entre las cosas, y por eso a veces re-
suelve un problema creando otros. (párr. 20). 

A esto, el Santo Padre agrega en su Encíclica:

Tanto los residuos industriales como los productos químicos 
utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un 
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efecto de bioacumulación en los organismos de los poblado-
res de zonas cercanas, que ocurre aun cuando el nivel de pre-
sencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo (párr. 21). 

A la luz de la interpelación contundente realizada por el 
Papa, podemos decir que en el caso de los agrotóxicos y su utiliza-
ción indiscriminada en el Paraguay, la práctica por parte del Estado 
y de particulares, es indisociable del modelo de «descarte», como 
afirma el papa Francisco en la misma encíclica, así como parte 
integral de un modelo económico, político, ideológico predador 
organizado a nivel internacional.

También el Consejo Episcopal Latinamericano (CELAM, 
2018), en su Carta Pastoral exhorta sobre esta problemática a la 
luz de Laudato Si:

 Observamos que a escala planetaria, la crisis de un modelo 
de economía cuyas políticas han conducido, en no pocos paí-
ses, a que se acentúen los niveles de pobreza, desigualdad, 
agotamiento de los bienes naturales y destrucción ambiental. 
Hay una explotación desenfrenada “que va dejando una es-
tela de dilapidación, e incluso de muerte, por toda nuestra 
región”. Tal modelo responde a un paradigma tecnocrático 
que se ha globalizado y cuyo problema fundamental es “el 
concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso ló-
gico-racional, abarca y posee el objeto que se halla afuera” 
[…] (Carta Pastoral, p. 33).

En una visión integral de la problemática medioambiental 
desde la Fe cristiana, los Obispos latinoamericanos afirman que 
«un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un plan-
teo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el 
ambiente, para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor 
de los pobres» (Carta Pastoral, p. 6). 

En medio de una profunda «crisis ecológica», para los Obispos:

[…] la Ecología Integral […] abarca cinco dimensiones: 
ecología ambiental, económica, social, cultural y de la vida 
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cotidiana, en relación con el principio ético del bien común 
y la justicia entre generaciones. Esta ecología integral es una 
experiencia humana, una vivencia de la misericordia, que 
“requiere apertura hacia categorías que trascienden el len-
guaje de las matemáticas o de la biología y nos conectan con 
la esencia de lo humano” (Carta Pastoral, p. 12). 

Igualmente, los obispos critican en la Carta Pastoral la des-
trucción de la ecología en pos del progreso económico o detrás del 
interés material y sostienen que el interés codicioso de explotar la 
Madre Tierra cambia los paisajes, talando bosques, desviando ríos, 
trazando carreteras, etc., merecen un análisis moral.

Teniendo en cuenta lo afirmado por los Obispos, se puede 
sostener que la utilización masiva de agrotóxicos constituye un 
acto que atenta contra la vida y el medio ambiente, contraponién-
dose así a la Doctrina Social de la Iglesia. 

5. Consideraciones finales

El modelo de agronegocio que se instaurado en Paraguay un 
sistema de monocultivo (principalmente soja) constituye un peli-
gro y tiene consecuencias negativas en diversos ámbitos: como lo 
social, la salud, la economía y la seguridad alimentaria.

En lo social y económico, según señalan algunos autores, 
el modelo de agronegocio agudiza la desigualdad entre pobres y 
ricos; y con el acaparamiento de la tierra por parte de los grandes 
empresarios que en su mayoría son extranjeros, se va expulsando 
a los campesinos paraguayos de sus tierras, generando otros pro-
blemas, como la confrontación de grupos: los campesinos y los 
sojeros.

Con respecto a las cuestiones medioambientales y de salud, 
se ha demostrado que la consigna imperante en los agronegocios 
es ganar, ganar y acumular riquezas, sin importar los efectos ne-
gativos que se puedan generar en el medio ambiente, mediante la 
utilización de agrotóxicos sumamente potentes y perjudiciales para 
la vida humana y la biodiversidad. En este sentido, es oportuno 
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reiterar que existen precedentes como el caso del pueblo Yaqui, en 
México, en cuya población se constató el padecimiento de varios 
tipos de enfermedades, principalmente en niños y mujeres, como 
consecuencia de la exposición a los agrotóxicos

Sin lugar a dudas es un problema extremadamente grave 
para la sociedad paraguaya y a su desarrollo; constituye el absolu-
to control de los recursos naturales y su abusivo uso, por parte de 
las grandes corporaciones transnacionales. Esta dolorosa realidad 
expone, la oprobiosa ostentación de riqueza en manos de una mi-
noría en contrapartida a la creciente pobreza y pobreza extrema de 
la gran mayoría de la población.

Otra conclusión que se impone sobre la práctica de utiliza-
ción masiva del producto químico conocido como agrotóxico, es 
que la misma viola en forma grave las garantías convencionales 
en el plano de los Derechos Humanos. Con la política impulsada 
desde el Estado mismo, tanto en acción como en omisión, el Es-
tado paraguayo viola en forma sistemática y estructurada varias 
disposiciones referentes a los derechos civiles y políticos, así como 
derechos esenciales en el plano de las consagradas en el Protocolo 
de San Salvador. La jurisprudencia de la Corte Interamericana no 
deja lugar a dudas sobre esta violación sistemática. A ello hay que 
agregar que el Estado paraguayo, y en consecuencia, el gobier-
no y todas las instituciones estatales, están obligados a adaptar su 
conducta a las obligaciones convencionales, de respetar y hacer 
respetar los Derechos Humanos en su integralidad. 

Desde el punto de vista del compromiso cristiano materia-
lizado en la Doctrina Social de la Iglesia, podemos concluir que 
el problema ecológico es ante todo un problema social, político y 
económico, es decir, de organización social a nivel mundial y re-
gional. Como tal, todo lo que destruya la creación divina en cuanto 
a la naturaleza, se encuentra en contradicción con la Doctrina So-
cial. Justamente, es el caso del Paraguay, cuyo modelo económi-
co-social-político extractivista, no respeta al sagrado derecho a la 
vida.
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Por tanto, es imperioso encarar un debate definitorio para 
determinar si el Paraguay sigue en este proceso de vaciamiento de 
sus recursos naturales, la pérdida de su soberanía, la crisis socioe-
conómica, el aumento de la pobreza, la inestabilidad política y la 
inseguridad.

En suma, es urgente definir una Política de Estado que in-
corpore a la población paraguaya en general, Proyecto Nacional 
de Desarrollo con rostro humano, respetuosa de la vida, de los re-
cursos naturales, protectora y promotora de la identidad nacional, 
capaz de autodeterminarse e interactuar con la comunidad interna-
cional, con libertad, democracia y dignidad.

En este marco, es un imperativo exigir a los organismos o 
instituciones pertinentes del Estado un control riguroso de la im-
portación y el uso de los agrotóxicos para salvaguardar su com-
patibilidad con el medio ambiente, la salud humana, así como de 
la biodiversidad. De otro modo, Paraguay estará condenado a la 
dependencia y el subdesarrollo. 
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RESUMEN

La creciente exclusión socio económica de mujeres y varo-
nes jóvenes rurales en un contexto de acelerados cambios y re-
definiciones del desarrollo rural se manifiestan en los indicadores 
de acceso a la educación, al trabajo y calidad de vida en general, 
al tiempo que incrementan los porcentajes de migración campo – 
ciudad.

La migración y el desarraigo son amenazas para la reproduc-
ción de la agricultura familiar campesina mientras se registra un 
sostenido avance de los agronegocios sobre los territorios campe-
sinos e indígenas.

Ante estos fenómenos, la invisibilidad de esta población en 
el diseño e implementación de políticas públicas es preocupante. 
Frente a la falta de oportunidades y ausencia del Estado, los jóve-
nes rurales optan por migrar en búsqueda de mejores condiciones 
de vida para ellos y sus familias.

Estos hechos generan múltiples preguntas: ¿Por qué migran 
los jóvenes rurales hoy?, ¿Cómo migran?, ¿Qué consecuencias 
genera la migración (familiar, social, económica)?, ¿Qué impacto 
tiene la migración de jóvenes rurales en los modelos de desarrollo 
rural?, ¿Cuáles son las especificidades de la migración de mujeres 
jóvenes rurales?, ¿Cuáles son los problemas (sociales, políticos, 
económicos., ambientales, culturales) que manifiesta esta genera-
ción?, ¿Cuáles son las características de la exclusión, como viven 
la exclusión?, ¿Cuáles son sus expectativas de futuro?

Estas y otras preguntas han sido abordadas en la investiga-
ción “Migración, desarraigo y exclusión de Juventudes Rurales y 
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su impacto en la Agricultura Familiar Campesina”, desarrollada 
por el Centro de Estudios e Investigaciones de Derecho Rural y 
Reforma Agraria de la Universidad Católica (CEIDRA), con el 
apoyo de CONACYT.  

En el siguiente artículo compartimos un resumen de la mis-
ma, enfocando los aspectos vinculados con las fuerzas de expul-
sión de las comunidades de origen, las fuerzas de atracción a las 
ciudades de destino, las vivencias de los jóvenes en las trayectorias 
recorridas y el impacto en las comunidades campesinas. 

Aspectos metodológicos 

El relevamiento de la informa-
ción se realizó en 24 comunidades 
campesinas de seis distritos de los 
Departamentos de San Pedro, Caa-
guazú e Itapúa. El equipo de inves-
tigación estuvo integrado por espe-
cialistas del CEIDRA y 14 jóvenes 
investigadores de los Departamentos 
de San Pedro, Itapúa y de Asunción 
que fueron capacitados para aplicar 
entrevistas cualitativas. La metodo-
logía entre pares también incluyó la 
realización de una “Jornada de diag-
nóstico social y propuestas de po-
líticas públicas para las juventudes 
rurales” con la participación de los 
jóvenes investigadores y referentes 
comunitarios de los mencionados de-
partamentos. Se realizaron 90 entre-
vistas a jóvenes que piensan migrar, 
que migraron y que volvieron a sus 
comunidades, que migraron y residen 
en Asunción, referentes educativos y 
líderes comunitarios. 

Gabriela Schvartzman Mu-
ñoz (Asunción, 1975) es 
una profesora y política pa-
raguaya. Fue la Presidenta 
del Partido Humanista Pa-
raguayo hasta el año 2007. 
Fundadora y Presidenta del 
Partido socialista y femi-
nista Kuña Pyrenda hasta 
el año 2015. Fue Profesora 
de Política en el Colegio del 
Sol. Además es Coordina-
dora de Planificación y Pro-
yectos del CIDSEP, Centro 
Interdisciplinario de Dere-
cho Social y Economía Po-
lítica de la Universidad Ca-
tólica de Asunción (UCA) 
y forma parte del equipo de 
investigación del CEIDRA, 
Centro de Estudios e In-
vesti-gaciones de Derecho 
Agrario y Reforma Agraria 
de la UCA
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Principales fuerzas de expulsión. 

Crisis de las economías campesinas. A través de los testi-
monios de los entrevistados se pudo identificar las características 
de las crisis económicas por las que atraviesan las familias de la 
agricultura campesina. Algunas de ellas son: 

• Las condiciones precarias de los caminos que impiden el 
transporte de su producción a los mercados. 

• La falta de mercados seguros para sus productos.

• La baja de los precios de sus principales rubros de renta 
como la mandioca, sésamo, maíz, poroto y otros.

• La insuficiente asistencia técnica por parte del Estado, se 
percibe una situación de abandono de las autoridades y 
desinterés de los gobernantes.

• Las dificultades para acceder a créditos agrícolas o pos-
teriormente, para pagar las deudas.

• La migración de los jóvenes es un factor que no permite 
la reproducción de la agricultura familiar, las fincas ven 
reducida su fuerza de trabajo.

• Disminuyen las oportunidades de trabajo extra predial 
dada la reconversión de antiguas estancias ganaderas en 
monocultivos mecanizados.

• Disminuye la demanda de mano de obra en medianas 
empresas o industrias locales, tales como tambos, aserra-
deros, carbonerías, fábrica de almidón y otros por moti-
vos de cierre o quiebre de las mismas.

• Como consecuencia de la crisis productiva y falta de 
oportunidades jóvenes se vinculan al cultivo ilegal de 
cannabis, sobre todo en el Departamento de San Pedro, 
pero también en Caaguazú e Itapúa.

“Esta comunidad fue fundada hace mucho tiempo, los pri-
meros habitantes entraron para conseguir estas tierras, fue-
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ron tierras comunales administradas primero por la IBR y 
luego por el INDERT, la mayoría de los campesinos vinie-
ron de muchos lugares de Acahay, zona central, Guairá. Los 
primeros habitantes en su mayoría ya se fueron, fallecieron, 
quedaron sus hijos”…”Quedan unas 45 familias”…”La 
gente se dedica a la agricultura y ahora se va transforman-
do de a poquito, la agricultura ya no es rentable, van viendo 
opciones, quienes tienen posibilidad producen leche en pe-
queños tambos” Referente educativo. Syryka – Raúl Arsenio 
Oviedo – Caaguazú.

Expansión del monocultivo sobre las comunidades cam-
pesinas. En Itapúa las comunidades donde fueron realizadas las 
entrevistas están totalmente rodeadas de monocultivos de soja. 
En las comunidades de Caaguazú, los entrevistados refieren que 
el proceso de expansión se aceleró en los últimos 10 años, lide-
rado por extranjeros (brasileros y religiosos menonitas de origen 
europeo) que han realizado grandes inversiones en la zona y han 
avanzado sobre territorios campesinos, generando expulsión y des-
poblamiento de varias comunidades. Casos paradigmáticos son el 
Distrito 3 de Febrero y Raúl Arsenio Oviedo donde los entrevis-
tados describieron cómo se están despoblando y desapareciendo 
las comunidades, a la vez que se generan grandes inversiones por 
parte de extranjeros para la producción mecanizada.

En las comunidades estudiadas en San Pedro, el avance de 
los monocultivos aún no es muy intenso, en comparación a las 
de Caaguazú e Itapúa, pero en distritos aledaños como Guayayvi 
y Santa Rosa del Aguaray, este tipo de cultivos está en pleno de-
sarrollo. En los alrededores de la comunidad de Barbero, en San 
Pedro del Ykuamandyju, las antiguas fincas ganaderas están recon-
virtiendo su actividad al cultivo de soja.

El sistema educativo. En varias entrevistas los jóvenes re-
lacionaron al sistema educativo como uno de los principales res-
ponsables de la migración juvenil hacia las ciudades. El análisis 
tiene dos aspectos, por un lado, el acceso a educación media y 
universitaria, muchas veces no es posible en la misma comuni-
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dad, por lo que deben migrar a las ciudades más cercanas, donde 
generalmente quedan a cargo de familiares, o trabajan en casas de 
familias para poder seguir estudiando. 

Por otro lado, los contenidos de la educación tienen un enfo-
que predominantemente urbano, en el cual se invisibiliza y desva-
loriza la cultura campesina y se destaca la forma de vida en las ciu-
dades. Son contenidos que orientan a los jóvenes al empleo en las 
ciudades y no promueven las actividades propias del medio rural.

“Yo encuentro un sistema educativo que no sé de dónde se 
habrá sacado y que se vino a encajonar así, sin tener en 
cuenta el contexto de la idiosincrasia, me acuerdo que en 
la escuela para explicarnos los tipos de colores primarios 
y secundarios teníamos que abrir el libro que estaba en es-
pañol y nosotros hablamos solamente guaraní, ahí ya está 
una cosa aberrante, teníamos que abrir tal página y encon-
trábamos una figura, la imagen de una ciudad y en medio 
un semáforo, nosotros nunca habíamos visto un semáforo en 
medio del monte, lo más parecido a un semáforo era la poli-
cía caminera que estaba a veces ahí. Y utilizando el ejemplo 
del semáforo nosotros diferenciamos los colores primarios. 
Y entonces a veces yo pienso que ya se nos venía inculcando 
con una perspectiva en la que alguna vez teníamos que dejar 
el campo, teníamos que pensar y entender cómo funciona 
la ciudad porque tenemos que migrar vivir en la ciudad”. 
Hombre joven que migró y reside en Asunción, procedente 
de la comunidad San Antonio - San Pedro del Ykuamandyju 
– San Pedro.

Criminalización, inseguridad y precarización de los me-
dios de vida. Otros factores que impiden el arraigo de los jóvenes 
son las precarias condiciones de vida en las comunidades, sobre 
todo las que están en proceso de legalización de sus tierras. Esto se 
refleja en la falta de acceso a servicios de salud, educación, cultura, 
agua potable, energía eléctrica, el mal estado de los caminos, así 
como la falta de recursos económicos para solventar sus estudios 
secundarios y terciarios.
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Los jóvenes entrevistados de asentamientos campesinos en 
proceso de legalización de sus tierras manifestaron que viven en 
permanente estado de zozobra ante las amenazas de desalojo y los 
procesos de criminalización de los líderes y pobladores de la co-
munidad. Estas situaciones los expone con mayor crudeza a la in-
seguridad forzándoles a migrar en busca de mejores oportunidades 
para ellos y sus familias.

Principales fuerzas de atracción.

Los principales motivos por los cuales migraron o piensan 
migrar los jóvenes entrevistados son la búsqueda de oportunida-
des de trabajo y estudio. La expectativa no es individual, en varias 
entrevistas realizadas se resalta el hecho de que la decisión sobre 
migrar ha sido reflexionada y tomada en familia, los jóvenes son 
apoyados moralmente por sus madres y padres, en varios casos 
incluso son apoyados económicamente hasta que puedan auto sus-
tentarse en el lugar de destino.

Existen factores facilitadores que sirven como plataforma 
al proceso de migración. Las redes familiares o de amistades que 
residen en otras ciudades del país y del exterior son factores que 
contribuyen a tomar la decisión. Estas relaciones facilitan encon-
trar trabajo y lugar donde permanecer durante su estadía.

Estos factores facilitadores, en el caso de los varones, están 
relacionados a la participación en organizaciones de la Iglesia, lo 
que significa la oportunidad de continuar los estudios como semi-
naristas en Asunción u otras ciudades; la vinculación a clubes de 
futbol que ofrecen becarles sus de estudios a cambio de que prac-
tiquen y jueguen para el club; el ingreso a la Academia Militar o 
la Academia de Policía. En estos casos, los jóvenes tienen resuelta 
su manutención básica mientras duren sus estudios o sus contratos.

En el caso de las mujeres consultadas, el principal factor fa-
cilitador es la demanda de trabajadoras domésticas, limpiadoras y 
cuidadoras en las ciudades, lo que les permitiría - en teoría - traba-
jar y estudiar simultáneamente. 
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También se ha identificado en las entrevistas realizadas el 
acceso a becas de estudio otorgadas por la Binacional ITAIPU, 
como una plataforma importante del proceso migratorio tanto para 
las mujeres como para los varones. 

“Ha che la aha haguã kuri peteĩ profesora, che profesora 
kue escuélape che ayuda Kuri la aha haguã la astudia kuri la 
colegiope, umícha ha upéicha la aha directoite aha, aguahẽ 
la che trabajorãme ja’e chupe la ha’e la che colocahápe la 
che profesora… ha upépe che aju ndaropu’akápai porque 
la che mitãiti ha la amba’apo la empleada domésticape ha 
ijetu’u ha ndaropuakái la estudio ha la trabajo reve” “Y yo 
fui porque una ex profesora de la escuela me ayudó a ir para 
estudiar la secundaria, por eso fui directo, llegué a donde 
iba a trabajar, donde me consiguió trabajo mi profesora... y 
ahí no pude con todo, porque era pequeña y trabajaba como 
empleada doméstica y fue difícil y no pude estudiar y traba-
jar al mismo tiempo” Mujer joven que migró y volvió a su 
comunidad. 26 de Abril – Gral. Resquín – San Pedro.

Otro fenómeno que afecta cada vez a más jóvenes rurales, 
principalmente de zonas de San Pedro y Caaguazú es la migración 
temporal para trabajar en cultivos ilegales de cannabis. Testimo-
nios de entrevistados describen como jóvenes desde los 14 años 
migran para trabajar con un “patrón”, generalmente extranjero de 
la frontera con el Brasil, hacia Amambay. El ciclo es de unos 20 a 
22 días, al cabo de los cuales retornan a sus comunidades con in-
gresos significativos de dinero. Abandonan sus estudios ya que al 
cabo del ciclo deben volver a los cultivos.

“Los jóvenes de 14 a 15 años para arriba se van a la plan-
tación de drogas a trabajar y dejan por completo sus estudios. 
Se van generalmente al departamento de Amambay… ganan su 
platita y vienen, después se van otra vez, gastan todo y se van… 
En este momento por ejemplo hacía nuestra casa el 70 a 80% de 
los varones trabaja en eso porque hay necesidad y para ellos es 
más rentable, ganan Gs.300.000 por día y eso ya es mucho y si te 
quedas hacia tu casa máximo te pagan Gs.50.000. Es por eso que 
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muchos de los jóvenes se van y vuelven después de 22 días. La gen-
te dice oho ka’águýpe omba’apo y eso ya tiene que darte la pauta 
de adónde va a trabajar. Los directores de los colegios saben esto 
porque es una de las causas de deserción escolar” “La gente dice 
‘fue a trabajar al bosque’...” Referente organizativo – Sanguina 
Cue – Lima – San Pedro.

Experiencias vividas en las trayectorias. Adaptaciones, trans-
formaciones y rupturas.

A través de los testimonios relevados de jóvenes rurales que 
han vivido trayectorias migratorias, ya sean internas o al exterior 
del país, se puede dimensionar el peso que tienen estas experiencias 
en la vida de los mismos, en sus familias y en sus comunidades. 
Estas vivencias transforman identidades, moldean expectativas a 
futuro, generan cambios culturales y económicos, así como re con-
figuran espacios, territorios, relaciones familiares y comunitarias.   
En el contexto socio económico que ocurren estos desplazamien-
tos, las migraciones de jóvenes rurales son procesos que implican 
conflicto. Si bien los movimientos migratorios podrían significar 
elementos de desarrollo para las dinámicas socio territoriales, en 
estos casos se evidencia la ausencia histórica de políticas públi-
cas tanto para las comunidades de origen como para los lugares 
de destino, produciendo y reproduciendo esquemas excluyentes y 
generadores de pobreza.

Identidades.

En las percepciones de quienes piensan migrar en el corto/
mediano plazo, el ser joven rural como elemento identitario está 
vinculado al orgullo por sus raíces campesinas, al trabajo agrícola 
en familia, al progreso colectivo, al deber de cuidar y sostener al 
núcleo familiar. Al mismo tiempo es una identidad ligada al sacri-
ficio, a la falta de oportunidades para desarrollarse, a la pobreza.

Cuando se ha consultado a jóvenes que migraron y que vol-
vieron a su comunidad, o que residían en Asunción o Departamen-
to Central al momento de las entrevistas, se observa una elabo-
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ración más compleja de sus identidades. Lo rural y lo urbano ya 
no son categorías absolutas u opuestas, sino que se permean, se 
interconectan, se funden y se confunden. Emerge también en los 
discursos una resignificación del ser campesino o campesina, un 
orgullo reafirmado, re valorado, pero también emerge un ser in-
completo, fragmentado, al cual estando en el campo o en la ciudad 
le falta algo.

Transformación de los estilos de vida.

En las entrevistas realizadas aparecen con frecuencia refe-
rencias al conflicto cultural que significa el proceso de adaptación 
a un modo de vida diferente al de sus comunidades de origen. En 
algunos testimonios, este es vivido como un choque, como cam-
bios violentos que se producen en los ámbitos más íntimos de la 
vida diaria. La pérdida de libertad, la transformación del uso del 
tiempo, la rigidez de las relaciones, las condiciones económicas y 
de subsistencia, la incorporación del uso del idioma español, son 
algunos de los elementos que aparecen en los discursos sobre los 
cambios y adaptaciones vividos.

“Para mí es auto violentarse a sí mismo porque es una vio-
lencia constante el tener que comportarse, vestirse, hablar, 
comer, no sé, hacerse cosas que culturalmente hablando en 
mi origen o sea que todo es distinto y en ese sentido yo siento 
como una violencia que yo hago hacía mí mismo para poder 
vivir en este ambiente…” Hombre joven que migró y reside 
en Asunción, procedente de San Pedro.

Uso del tiempo.

No poder decidir sobre el uso del tiempo, no contar con tiem-
po libre para el ocio y para las relaciones familiares o comunita-
rias, la obligación de cumplir con un esquema formal de horarios 
en contraposición a los tiempos marcados por los ciclos naturales, 
la agricultura familiar, la vida al aire libre, son algunos elementos 
que jóvenes entrevistados han colocado como cambios importan-
tes en sus vidas a partir de las experiencias de migración.
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Esta enajenación del tiempo se relaciona a la pérdida de li-
bertad que se vive en la dinámica diaria en las ciudades. En con-
secuencia, la adaptación a estos nuevos ritmos de vida son expe-
rimentados por éstos jóvenes como una forma de opresión. Este 
clima de opresión es vivido con mayor intensidad en los casos de 
las mujeres jóvenes que migraron a trabajar como empleadas do-
mésticas sin retiro a casas de familia en la ciudad.

“La jaikópe ko jaiko porã pero ndaikói vaekue che libertad 
pe, che rógapeguaicha aikóva, ajetopa che trabajo pa’ũme, 
ndarekói ja’e chupe pe diversión como mitã porque che mitã 
vaekue upeve pe tiempope, ha ndarekóivaekue pe libertad de 
diversión ja’e ichupe” (de vivir vivimos bien pero no vivía 
con libertad como en mi casa, estaba como atrapada en mi 
trabajo, no tenía libertad como joven porque en ese tiempo 
era joven y no tenía libertad de divertirme digamos) Mujer 
joven que migró y volvió a su comunidad. San Pedro.

Incorporación del uso del idioma español.

En las entrevistas también aparece la incorporación del uso 
del idioma español como uno de los mayores cambios para jóvenes 
rurales en sus procesos de adaptación e inserción en los contextos 
urbanos, ya sea en el ámbito laboral como en el educativo. Algu-
nos testimonios apuntan al hecho de ser guaraní hablantes como 
motivo de exclusión y malos tratos, tanto por parte de pares como 
de empleadores.

De las entrevistas realizadas, son mujeres, y sobre todo aque-
llas que se han desempeñado como empleadas domésticas las que 
reportan esta vivencia, remarcando la carga de dificultad y sufri-
miento que esto ha significado en sus procesos de adaptación.

“Oĩ chéveguarã porque amo kampáñare ajuramópe katu, la 
castellano nereñe’ẽkuaáirõ ijetu’u la emba’apo haguã umía 
ijetu’u, heta esufri’imi pero eaprende” (para mí hay [cambio] 
porque cuando vine del campo, es difícil trabajar cuando no 
hablás en castellano, difícil, sufrís mucho pero aprendés) Mujer 
joven que migró y reside en Asunción, procedente de Caaguazu.
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Vivencias de exclusión/discriminación

Es frecuente en los testimonios de jóvenes entrevistados en-
contrar episodios de exclusión y discriminación en el lugar de des-
tino por ser campesinos/as y además ser paraguayos/as en el caso 
que hayan migrado al exterior.

Los prejuicios en torno a la identidad campesina están rela-
cionados a la ignorancia, la pobreza, a una supuesta inferioridad 
cultural, social y al uso del idioma guaraní, que, de alguna manera, 
en el imaginario urbano, sintetiza todos los prejuicios en torno al 
ser campesino o campesina.

Estos prejuicios y sus manifestaciones son la antesala de si-
tuaciones de explotación, pérdida de oportunidades y desiguales 
condiciones para acceder a puestos de trabajo o estudio en relación 
a las juventudes urbanas.

“…claro estábamos en la Universidad Católica y somos gen-
te del interior, gente campesina como se dice en la Católica 
verdad, había gente que nos miraban mal, incluso profesores 
que nos discriminaban diciendo que somos unos parásitos 
del estado… (por haber accedido a una beca de Itaipu)” 
Mujer joven que migró y reside en Asunción, procedente de 
Caaguazú.

Vivencias de empoderamiento/emancipación/autonomía.

Las experiencias de migración para jóvenes rurales entre-
vistados también significaron en algunos casos oportunidades de 
acceder a nuevos conocimientos y fortalecer capacidades. Sobre 
todo, quienes migraron para estudiar refieren en las entrevistas ha-
ber accedido a mayores conocimientos, más autonomía, capacidad 
de decidir por sí mismos y mayor capacidad de relacionamiento. 
Algunos testimonios apuntaron también las oportunidades de inte-
grar organizaciones sociales en el lugar de destino, viendo fortale-
cidos sus liderazgos.
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Rupturas.

La experiencia de haber migrado implica el contacto con 
otros estilos de vida y la incorporación de elementos culturales 
diferentes a los del lugar de origen. En los discursos de jóve-
nes entrevistados se evidencian rupturas con esquemas culturales 
tradicionales de las zonas rurales. Estas rupturas se manifiestan 
como la intención de no querer continuar con ciertas prácticas y 
mandatos que las familias y la comunidad esperan sean reprodu-
cidos por las nuevas generaciones.

Estas rupturas, en las entrevistas realizadas, están asociadas 
a la agricultura familiar, a los roles de género, a la política y a 
la religión. No son vivenciadas de manera individual, sino que 
las familias y las comunidades también se ven reflejadas y cues-
tionadas a partir de estos actos de transgresión. De esta manera, 
la migración de jóvenes rurales es un hecho que produce trans-
formaciones culturales y económicas a nivel personal, familiar y 
comunitario.

“La verdad que allá son súper machistas, los hombres tie-
nen que hacer todo y la mujer es la que recibe. Yo cuando 
me voy allí, me suelo ir en enero, y por ejemplo en un al-
muerzo familiar los hombres son los que cocinan el asado y 
juegan cartas y la mujer en la cocina preparando y lavan-
do platos, re mala onda es. Yo por ejemplo la vez pasada 
me fui para el día de las madres, nos fuimos a la casa de 
mi abuela que es el centro de reuniones familiares y justa-
mente estaba pasando lo mismo otra vez, que los hombres 
jugando cartas y tomando y las chicas preparando la mesa, 
y yo dije no puede ser, me fui y lavé los platos, y se reían de 
mí, eso más o menos se da en toda la comunidad, el hombre 
es el macho alfa supuestamente”. Hombre joven que migró 
y reside en Asunción, procedente de San Pedro.
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Los impactos de las migraciones en las comunidades campesinas.

Como ven los jóvenes rurales el futuro de sus comunidades.

Para los jóvenes entrevistados no todo está perdido, si bien 
son conscientes y críticos a la situación económica por la que atra-
viesan sus comunidades de origen, identifican factores que deben 
articularse para lograr el desarrollo rural. Estos elementos básica-
mente son:

El apoyo del Estado a través de políticas públicas y proyec-
tos productivos para la agricultura familiar que lleguen hasta las 
bases, desde un enfoque de desarrollo y no de asistencialismo;

El cambio de las prácticas políticas prebendarias y corruptas 
de las autoridades en todos los niveles, que son las que sumergen a 
las comunidades en la pobreza;

La auto organización comunitaria, la ayuda mutua entre ve-
cinos para salir adelante.

Despoblamiento de comunidades

La migración de jóvenes rurales significa un vacío en las co-
munidades, un despoblamiento selectivo.

Varios de los entrevistados hacen hincapié en el hecho de 
que quedan los adultos, las personas mayores y los niños muy pe-
queños. Comunidades enteras van desapareciendo y haciendo lu-
gar a la agricultura mecanizada que avanza en los territorios cam-
pesinos.

Debilitamiento de las organizaciones juveniles y de la partici-
pación de los jóvenes en la comunidad.

La participación de los jóvenes en organizaciones comunita-
rias o políticas no es un factor que incida en la decisión de migrar 
de los mismos. En las entrevistas a jóvenes que migraron o piensan 
migrar se pudo constatar una diversidad de situaciones. Hay casos 
en los que no tenían participación alguna en organizaciones, en 
otros casos sí.
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Las organizaciones en las cuales más frecuentemente par-
ticipan los jóvenes son los grupos de la iglesia, centros de estu-
diantes, comités de producción, comisiones vecinales, Juntas de 
Saneamiento, movimientos campesinos y partidos políticos. En 
muy pocos casos reportaron la existencia de grupos propiamente 
juveniles, es decir, conformados y liderados por jóvenes sin la tu-
tela de los adultos.

La migración de los jóvenes rurales sin embargo incide en la 
dinámica organizativa de la comunidad. La participación de los mis-
mos en espacios comunitarios se da hasta aproximadamente los 20 
años de edad. Posteriormente migran para estudiar o trabajar dejando 
un vacío etario. Esto repercute por lo menos en dos aspectos funda-
mentales para el desarrollo organizativo comunitario: por un lado, 
no hay recambio generacional de liderazgos en organizaciones tales 
como movimientos campesinos y partidos políticos y por otro lado, 
se dificulta la existencia de organizaciones propiamente juveniles.

Este último aspecto profundiza la invisibilización de las de-
mandas y necesidades propias de las juventudes, tanto en la comu-
nidad como a nivel de las políticas públicas. Ante el debilitamiento 
de organizaciones juveniles, las demandas de los jóvenes terminan 
siendo intermediadas por los adultos y en ocasiones por intereses 
políticos sectarios.

Obstáculos para la reproducción de la agricultura familiar 
campesina.

La agricultura familiar campesina, desde la percepción de 
los entrevistados, está siendo atacada desde varios frentes. Por un 
lado, el acceso a la tierra para los jóvenes es muy reducido, ge-
neralmente heredan las tierras de sus padres y frecuentemente las 
venden y migran a las ciudades. Por otro lado, el avance de los 
monocultivos en los territorios asfixia a la producción campesina. 
El modelo agroexportador no genera fuentes de trabajo y al no 
contar con asistencia técnica del Estado para la producción, los 
jóvenes se quedan sin oportunidades de continuar trabajando en la 
agricultura familiar.



Revista 85......................................................

Gabriela Schvartzman

Se percibe también un ataque a la cultura campesina, a las 
tradiciones, desde el sistema educativo y los medios de comunica-
ción. Esto debilita las bases identitarias de la sociedad rural y pro-
mueve la expulsión de jóvenes hacia las ciudades. A través de las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información también 
se difunde con mucha fuerza la cultura urbana desde un enfoque 
consumista y esto también es un factor por el cual los jóvenes quie-
ren migrar a las ciudades.

Otro factor que atenta contra la reproducción de la agricultura 
familiar es la falta de asistencia técnica y crediticia por parte del Es-
tado, agravándose la situación en el contexto del cambio climático.

“Yo creo que si seguimos con este ritmo de aquí a 20 o 30 
años, la agricultura familiar campesina va a desaparecer 
porque la mayoría de las familias campesinas ya tienen 40, 
50 años y a partir de que vayan muriendo los padres o ma-
dres, generalmente los hijos venden los terrenos, se reparten 
la plata y se van a las ciudades. Lo que pasa es que si yo 
quiero ir a instalarme en la campaña, para acceder a la tie-
rra o para comprar tierra, ¿de dónde voy a sacar recursos 
para comprar? En Itapúa hoy día se venden fácilmente a 40 
o 50 millones de guaraníes por hectárea y para conseguir 10 
a 15 hectáreas ¿de dónde voy a conseguir?, ¿de dónde uno 
va a sacar?, enohero tele bingo 100 millones, y ni siquiera 
de ese 100 millones vas a comparar 10 hectáreas…” Refe-
rente comunitario, Tomás Romero Pereira, Itapúa.

Reflexiones finales

Los estudios sobre juventudes rurales y específicamente so-
bre migración de jóvenes rurales realizados en nuestro país en los 
últimos 15 años coinciden en los mismos factores estructurales de 
expulsión que se dan hasta la actualidad. Cabe preguntarse qué 
es lo que ha cambiado en las últimas décadas en relación con la 
migración de jóvenes rurales. Los motivos por los cuales las ju-
ventudes rurales migran hoy siguen siendo los mismos motivos 
que en el pasado.
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A través de los resultados de esta investigación se puede afir-
mar que lo que ha cambiado es la velocidad de la desintegración 
de la agricultura familiar y de la cultura campesina como formas 
de vida y de relación que se construyen desde lógicas diferentes al 
extractivismo y la acumulación capitalista en un proceso de difícil 
reversibilidad.

A pesar de existir estudios y propuestas de políticas públicas 
para las juventudes rurales los mismos han sido sistemáticamente 
invisibilizados como sujetos políticos en la agenda pública de los 
sucesivos gobiernos. 

La reflexión y análisis de estos temas emergentes son de de-
bate urgente en nuestra sociedad. Los aportes de la investigación 
que hemos compartido en este artículo podrían alentar la discusión 
política haciendo énfasis en la corta vida que queda para la agricul-
tura familiar campesina. 

Si no se toman compromisos reales y se implementan po-
líticas públicas eficaces se corre el grave riesgo de extinguir un 
modelo de producción para las familias campesinas y con ello toda 
una cultura.

Ficha Técnica de la Investigación: 
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jo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, en el marco de 
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RESUMEN

La investigación fue realizada en el año 2017, en el mar-
co del programa de Maestría en Docencia en Educación Superior 
de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción Unidad 
Pedagógica de Carapeguá. Trata sobre los factores que influyen en 
los estudiantes para la elección de una carrera universitaria a través 
de una investigación de enfoque cuantitativa, de nivel descriptivo 
y corte transversal. El estudio toma como muestra a los estudiantes 
matriculados en el Curso de Admisión para las carreras de Conta-
dor Público, Análisis de Sistemas, Administración de Empresas, 
Ingeniería Agronómica y Derecho en el año 2017. Se utilizó como 
instrumento de recolección de datos cuantitativos un cuestiona-
rio con preguntas cerradas y opciones de respuestas que se aplicó 
como encuesta y también se utilizó una guía de preguntas que se 
aplicó como entrevista. La investigación parte de la hipótesis de 
que la situación socioeconómica y la posibilidad de inserción la-
boral son los factores más influyentes en la elección de la carrera. 
Sin embargo, en la investigación se constata que la vocación y el 
prestigio que brinda la carrera son los aspectos que más inciden en 
la elección de la carrera, y en menor medida la remuneración que 
se pueda obtener en el ejercicio de la profesión y la influencia de 
los padres y amigos. 
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1. Marco Teórico

La elección de una carrera pro-
fesional es una tarea cada vez más 
complicada, tanto para jóvenes como 
para sus familias. En Paraguay, sobre 
todo, a partir de la última década, se 
cuenta con una variedad de ofertas 
de carreras universitarias, por consi-
guiente, aumentan las oportunidades 
de ingresar a la educación universita-
ria; sin embargo, permanecer y egre-
sar de la universidad depende en gran 
medida de una acertada elección de 
carrera, así como del desempeño del 
estudiante.

Según datos estadísticos del 
Ministerio de Educación y Cultura 
(MEC, 2012) desde año 2009 se re-

gistra un aumento considerable de la matrícula estudiantil en el 
ámbito universitario en el Paraguay, y también en el noveno depar-
tamento de Paraguarí, con la presencia de varias universidades que 
ofrecen diferentes carreras. 

Una investigación realizada por Montezano y Zambrano 
(2013) evidenció que la situación socioeconómica de los padres de 
familia como la renta familiar, el nivel educativo, la perspectiva de 
empleo y la percepción de mayor prestigio tiene directa influencia 
en la elección de la carrera universitaria. 

La elección de una carrera universitaria es un momento de-
cisivo en la vida de todo estudiante. La carrera es un término que 
se utiliza para designar a las distintas posibilidades de acceso a la 
formación profesional universitaria. En ocasiones, puede tratarse 
de un proceso largo y complejo en el que las interrogantes surgen a 
cada paso. Aunque, en última instancia, la decisión recae en el es-
tudiante, existen diversos factores que influyen en la elección final. 
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Zacarías (2014) menciona que una mala elección de la ca-
rrera tiene sus consecuencias y puede traer pérdidas psicológicas y 
económicas. Desde el punto de vista psicológico, el abandono de 
los estudios universitarios puede reflejarse en un impacto negativo 
en la autoestima que generalmente viene acompañado de fuertes 
sentimientos de minusvalía y depresión. A continuación, se enu-
meran algunos factores que influyen en la elección de carrera:

• Influencia familiar

Los padres cumplen un rol fundamental, pues de manera 
positiva o negativa influyen en la elección por conocer los 
rasgos de personalidad, intereses, aptitudes y dificultades 
de sus hijos.

Las influencias son parte necesaria e inevitable para que 
el ser humano vaya formando su personalidad, sus gustos 
e intereses. Se vuelven negativas cuando los padres llegan 
al extremo de exigir u ordenar una elección que está total-
mente en contra de lo que el estudiante desea, provocando 
tensiones dentro de la familia.

• Prestigio social

Según Montezano y Zambrano (2013) la percepción de 
prestigio es uno de los factores que más influyen en la 
elección de la universidad y la carrera. En nuestro país el 
prestigio está medido por el status que goza la profesión 
en un momento determinado. Este estatus está condicio-
nado por la valoración social y la utilidad económica que 
brinda la profesión.

Las aspiraciones de los jóvenes que provienen del sector 
rural suelen ser muy diferentes a las aspiraciones de los 
jóvenes del sector urbano, ya que los primeros en muchas 
ocasiones optan por una carrera más accesible a nivel lo-
cal o en el departamento, mientras que los estudiantes de 
zonas urbanas poseen mayor intención de emigrar a la ca-
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pital de país o en universidades que ofrecen carreras más 
prestigiosas como Medicina, Ingeniería, Arquitectura.

• Orientación vocacional

Según Galilea (2002) la orientación vocacional es un pro-
ceso que tiene como objetivo despertar intereses vocacio-
nales, ajustar dichos intereses a la competencia laboral del 
sujeto y las necesidades del mercado de trabajo.

Es un proceso de ayuda al estudiante, propuesto a obtener 
una comprensión adecuada de las distintas opciones pro-
fesionales que existen en el mundo de la educación, eli-
giendo aquella que cumpla con sus intereses y objetivos.

• Factores económicos

El factor económico es muy importante porque incide en 
gran medida para la elección de una carrera universitaria. 
Por un lado, la influencia se da en el momento de optar 
por una carrera teniendo en cuenta los costos de las cuo-
tas, los años de duración de la carrera y la distancia para 
llegar a la universidad y la institución elegida. Por otro 
lado, la decisión se ve condicionada por la idea de los pa-
dres y el estudiante acerca de las posibilidades de acceso 
al mundo laboral con una buena remuneración.

Muchos estudiantes eligen la carrera profesional pensan-
do que algunas carreras ofrecen mayores posibilidades 
para obtener dinero de forma más rápida, sin indagar as-
pectos esenciales de la carrera como el perfil de ingreso y 
el perfil de egreso, entre otros.

• Situación geográfica

Según Gairín (2014), el criterio referido a la ruralidad 
e inequidades geográficas hace referencia a las diferen-
cias entre el medio rural y el urbano, que en la educación 
superior se evidencia a partir de la concentración de las 
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universidades en las grandes ciudades y capitales. Los lar-
gos desplazamientos para estudiar aumentan la inversión 
económica (gastos de movilidad, manutención, vivienda, 
además de los costes de estudio) dificultando la compagi-
nación del trabajo y el estudio, necesaria para mantenerse 
durante la progresión en los estudios. 

• Salida laboral

Las salidas laborales son uno de los factores que en oca-
siones los estudiantes tienen en cuenta para la elección de 
una carrera profesional. Sin embargo, no es recomendable 
guiarse en demasía por este factor, considerando que la 
demanda de profesionales en algunas profesiones es muy 
dinámica. Por ejemplo: al año de ingreso puede ser que la 
carrera Administradores de Empresas tenga muy buena 
salida laboral, pero al cabo de 5 años cuando el estudiante 
termine la carrera, la realidad podría ser otra.

El estudio de una carrera profesional por más que tienda a 
la búsqueda de un empleo debe encajar con la personali-
dad y las cualidades del estudiante, es decir, identificando 
las fortalezas y las debilidades personales al momento de 
tomar una decisión muy importante que orientará la vida 
profesional.

• Duración y características de la carrera

Una vez elegida la universidad en donde cursar sus estu-
dios, los alumnos exploran todas las informaciones refe-
rentes a la carrera, para conocer las características de la 
misma.

Las universidades privadas en el Paraguay tienen presen-
cia en la mayoría de los departamentos con varias sedes 
en los diversos distritos, en cambio, las universidades 
públicas están más concentradas en las capitales depar-
tamentales.
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La duración de la carrera suelen ser un factor muy im-
portante para los estudiantes, ya que los años de estudio 
se constituirán en un periodo de renunciamiento a la fa-
milia y a los amigos. La mayoría de las carreras de grado 
ofertadas por las universidades públicas y privadas en el 
Paraguay tienen una duración comprendida entre 4 y 6 
años, divididos en semestres. 

2. Hipótesis 

Teniendo como referencia la percepción de la realidad median-
te el ejercicio de la docencia y las fuentes bibliográficas consultadas, 
la investigación plantea esta hipótesis: «Los factores que más influ-
yen en los estudiantes a la hora de elegir una carrera universitaria son 
la situación socioeconómica y la posibilidad de inserción laboral». 

3. Metodología

La investigación es de enfoque cuantitativa porque se busca 
medir los factores incidentes en la elección de la carrera universitaria 
por parte de los estudiantes y cuyos datos son presentados en gráficos 
estadísticos. En este sentido, Hernández, Fernández y Baptista (2008) 
afirman que en las investigaciones cuantitativas debido a que los da-
tos son producto de mediciones, se representan mediante números 
(cantidades) y se deben analizar a través de métodos estadísticos.

Por otro lado, la investigación es de nivel descriptivo porque 
se describen los diferentes factores que inciden en la elección de la 
carrera universitaria por parte de los estudiantes. Y por último, en 
cuanto al tiempo, la investigación es transversal porque se realizó en 
un momento determinado, específicamente en 2017, y no está pre-
visto realizar ningún tipo de seguimiento en el transcurso del tiempo. 

El área donde se llevó a cabo la investigación es el distrito de 
Carapeguá, del Departamento de Paraguarí, ubicado a 84 km de la 
capital, Asunción, y asentado a orillas del arroyo Caañabe es uno 
de los distritos más importantes del departamento con alrededor de 
40.000 habitantes.
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La población integran los estudiantes matriculados en el 
primer curso en las diversas carreras en la Universidad Católica 
“Nuestra Señora de la Asunción” Unidad Pedagógica de Carape-
guá, cohorte de ingreso 2017. En la Tabla 1, se presenta las carreras 
con que cuenta la institución, así como la cantidad de estudiantes, 
según consta en los registros de la Universidad.

Tabla 1: Distribución de la población por carreras

 Carreras     N°
Análisis de Sistemas    85
Contador Público Nacional   34
Administración de Empresas   46
Derecho      23
Ingeniería Agronómica    19
TOTAL POBLACIÓN    207

Considerando que la población no es muy grande y no se 
tuvo dificultades para acceder a los estudiantes, se tomó como 
muestra el 80,6% de la población que totaliza 167 estudiantes. Para 
ello se acudió a todos los cursos del primer año de las diversas ca-
rreras. La distribución de la muestra según las técnicas que fueron 
aplicadas se observa en la Tabla 2, a continuación:

Tabla 2: Distribución de la muestra según técnicas aplicadas

Técnicas      Muestra
Encuesta      167
Entrevista     15

El criterio de selección de la muestra para la entrevista fue 
intencional o deliberado. Según Miranda (2005) en este tipo de 
selección, el investigador decide los casos típicos de acuerdo a los 
criterios y objetivos del estudio. En las entrevistas se incluyó a 15 
estudiantes: 5 provenientes de los distritos aledaños a Carapeguá, 
5 estudiantes del sector urbano Carapeguá y 5 estudiantes prove-
nientes del sector rural.
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4. Resultados

4.1 Características de las fuentes informantes

Considerando la variable sexo, existe escasa diferencia en la 
cantidad de encuestados a favor del sexo masculino (54%) destacan-
do que históricamente la educación terciaria ha registrado predomi-
nio de estudiantes del sexo masculino. 

Esta leve diferencia de cantidad a favor del sexo masculino 
podría guardar alguna relación con el tipo de carreras con que cuen-
ta la Universidad, pues la mayoría tiene una tradición o enfoque 
hacia una mayor matriculación de varones.

La carrera de Análisis de Sistemas registra la mayor cantidad de 
estudiantes entre los encuestados; las carreras de Administración de 
Empresas y Contador Público Nacional con porcentajes iguales, aun-
que sumados como carreras del área empresarial es un número elevado. 

Existe una menor cantidad de matriculados en las carreras de 
Derecho e Ingeniería Agronómica. Esto podría deberse a varios fac-
tores como la presencia de otras universidades en el departamento 
que ofrecen las mismas carreras, la renuncia de las personas a optar 
por una carrera agropecuaria por considerar al campo como impro-
ductivo en el caso de agronomía, y la saturación de profesionales 
abogados en el caso de la carrera de Derecho. 

En cuanto al origen de los estudiantes encuestados, estos pro-
vienen de diferentes distritos del departamento de Paraguarí, especí-
ficamente de 10 distritos. El porcentaje más elevado de estudiantes 
proviene del distrito de Carapeguá (40%), esto es lógico teniendo 
en cuenta que alberga a la Universidad; los distritos de San Roque 
González de Santacruz, Paraguarí, Quiindy, Acahay e Ybycuí son 
otras localidades con porcentajes representativos (entre 7% a 16%). 

Por otra parte, se registra una menor cantidad de estudian-
tes provenientes de La Colmena, Caapucú, Quyquyho y Escobar, lo 
cual podría obedecer a factores como la distancia alejada, la influen-
cia de otras universidades de la región que captan a los estudiantes 
de estos distritos, entre otros.
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4.2 Características socioeconómicas de la familia de los estudiantes

La característica socioeconómica es una variable que puede 
incidir en la elección de la carrera. Dentro de las características so-
cioeconómicas figuran el grado de instrucción o formación de los 
padres, el ingreso económico-financiero estimativo, la ocupación o 
actividad profesional y el lugar de residencia. El nivel de estudios 
de los padres de los estudiantes se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3. Nivel de estudio de los padres

Nivel de 
estudio

Madre Padre
Frecuencia 
absoluta

Porcentaje Frecuencia 
absoluta

Porcentaje

Primario 64 38% 58 35%
Secundario 55 33% 53 32%
Terciario 48 29% 56 33%
Total 167 100% 167 100%

Según estos resultados, no hay diferencias significativas en 
el nivel de estudios de los padres de familia considerando el sexo. 
Un porcentaje importante de padres (entre el 35% y 38%) sólo cur-
só hasta la educación primaria o hasta el sexto grado.

En la educación secundaria1 se detecta cierta paridad en-
tre los padres -según el sexo- en el acceso a este nivel educativo, 
mientras que en la Educación Superior se observa que los padres 
varones tuvieron mayor porcentaje en el acceso a la Educación 
Terciaria, pero la diferencia es mínima. 

Al respecto, cabe destacar que según estudios recientes, en la 
educación superior, la matrícula del sexo femenino ha experimen-
tado un crecimiento sostenido en los últimos años, obedeciendo a 
la mejor cobertura y superación progresiva de factores culturales 

1 Antes de la Reforma Educativa de 1992, la educación primaria in-
cluía desde el primero al sexto grado, y la educación secundaria, 
del primero al sexto curso. Actualmente reciben la denominación de 
Educación Escolar Básica y Educación Media.
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como el machismo.

Una reducida parte de los padres de los encuestados han po-
dido cursar estudios universitarios y terminar una carrera profesio-
nal. Considerando esto, la mayoría de los estudiantes, forman parte 
de la primera generación de su familia que llega a la universidad.

• Ingreso económico estimativo de los padres

El ingreso económico de las familias es otro factor que 
puede incidir a la hora de elegir una carrera. Para estudiar 
esta variable se formuló a los estudiantes la siguiente pre-
gunta: ¿Cuál es el ingreso económico-financiero estimati-
vo de tus padres? 

Ante esta interrogante, los resultados demuestran que exis-
te una gran cantidad de padres de familia que poseen un 
ingreso menor a G. 1.000.000, acentuándose en el caso de 
las madres que llega hasta el 61%. Otra parte representa-
tiva se ubica entre los 2.000.000 y 3.000.000 (en torno al 
18% con pequeñas diferencias según el sexo), una cantidad 
poco significativa obtiene ingresos hasta 4.000.000 (5% al 
9%), escaso porcentaje de padres poseen ingresos hasta los 
5.000.00 (3%), mientras los que poseen ingresos superio-
res a 5.000.000 se ubican en torno al 9% (ver Tabla 4)

Tabla 4. Ingreso estimativo de los padres

Ingreso 
estimativo 
del padre

Padre Madre
Frecuencia 

absoluta
Porcentaje Frecuencia 

absoluta
Porcentaje

Hasta G. 
1.000.000 65 39% 102 61%

2.000.000 39 23% 18 11%
3.000.000 24 15% 21 13%
4.000.000 15 9% 8 5%
5.000.000 5 3% 6 3%

Más de 
5.000.000

15 9% 8 5%
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No 
completa

4 2% 4 2%

Total 167 100% 167 100%

Teniendo en cuenta el sexo, los padres varones poseen un 
ingreso estimativo mensual más alto que las mujeres. Esto puede 
tener directa relación con la ocupación de las madres, consideran-
do que muchas mujeres son amas de casa, se dedican a trabajos no 
profesionales y de menor valoración económica.

Considerando el salario mínimo legal vigente en el país de 
G. 2.041.123, se puede considerar que la mayoría de los padres de 
los estudiantes posee ingresos menores al sueldo mínimo, mientras 
que un porcentaje reducido (entre 5% y 9%) percibe un ingreso 
superior a los 5.000.000.

No deja de ser llamativa la cantidad de estudiantes que evita-
ron responder a esta pregunta (2%). Esto puede obedecer a que no 
quieren revelar el monto de los ingresos o porque los desconocen, 
sobre todo, en aquellos casos de estudiantes que viven solo con su 
madre, padre o cuyos padres murieron.

• Ocupación y actividad profesional de los padres

Dentro de las características socioeconómicas se encuen-
tra también la ocupación o la actividad profesional des-
empeñada por los padres. Este factor es de suma impor-
tancia teniendo en cuenta que muchos jóvenes optan por 
seguir una profesión u oficio considerados tradicionales 
en la familia (véase en la Tabla 5).

Tabla 5. Ocupación o profesión del padre
Ocupación o Actividad 
Profesional del Padre

Frecuencia 
absoluta Porcentaje

Comerciante 42 25%
Agricultor 34 20%
Docente 15 8%
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La mayor cantidad de los padres de los estudiantes encues-
tados se dedican al comercio (25%), la agricultura (20%), la do-
cencia (8%), la albañilería (6%). Se presume que la mayoría de los 
padres que se dedican al comercio son de Carapeguá, consideran-
do la importante cantidad de comerciantes formales e informales, 
principalmente macateros1 que hay en la ciudad así, como en las 
zonas rurales. 

Albañil 10 6%
Contador 5 3%
Jubilado 5 3%

Funcionario Público 5 3%
Chofer 5 3%

Carpintero 4 2%
Abogado 4 2%
Militar 4 2%
Policía 3 1,5%
Guardia 3 1,5%
Olero 2 1%

Locutor 2 1%
Zapatero 2 1%

Administrador de Empresas 1 1%
Quinielero 1 1%
Mecánico 1 1%

Talabartero 1 1%
Taxi 1 1%

Herrero 1 1%
Carnicero 1 1%

Odontólogo 1 1%
Veterinario 1 1%
No contesta 13 8%

TOTAL  167 100
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También se observa una gran variedad de ocupaciones no 
profesionales desempeñados por los padres. Solo el 25% se dedica 
a una actividad profesional basada en preparación o estudios uni-
versitarios, 

En cambio, la ocupación o profesión de las madres se visua-
lizan en la Tabla 6 a continuación:

Tabla 6. Ocupación o profesión de la madre

Ocupación o Actividad 
Profesional del Padre

Frecuencia 
absoluta Porcentaje

Ama de Casa 85 51%
Docente 31 18%

Comerciante 19 11%
Empleada Doméstica 7 4%
Funcionaria Pública 4 2%

Jubilada 3 1,5%
Artesana 3 1,5%

Contadora 2 1%
Secretaria 2 1%

Trabaja en la Argentina 2 1%
Administradora de Empresas 1 1%

Médica 1 1%
Farmacéutica 1 1%

Peluquera 1 1%
Enfermera 1 1%
Psicólogo 1 1%

No contesta 3 2%
TOTAL  167 100

1 En Paraguay, la palabra “macatero” designa a vendedor ambulante, 
y	específicamente	en	Carapeguá,	hace	 referencia	a	personas	que	
generalmente viajan a otras ciudades para vender principalmente 
productos artesanales
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Más de la mitad de las madres de los estudiantes encuestados 
son amas de casa (51%), otra cantidad considerable se dedican a 
la docencia (18%) y otras se dedican al comercio (11%). 

El 25% de las madres se dedican a actividades profesionales 
y las demás se dedican a otras ocupaciones, entre la cuales se des-
tacan algunas de formación técnica como peluquería, farmacéu-
tica, secretaria entre otros. El alto porcentaje de madres que son 
amas de casa puede ser consecuencia de las pocas oportunidades 
que tuvieron las mujeres en las décadas pasadas para acceder a 
una carrera de formación profesional (desigualdad de género) y la 
escasez de instituciones de formación profesional en el distrito y 
el departamento.

• Lugar de residencia de los estudiantes

El lugar de residencia del estudiante es muy importante 
considerando que las zonas rurales son menos accesibles 
que las zonas urbanas por los medios de transporte más 

limitados y en muchos casos los peligros que acarrean 
para los estudiantes que cursan sus estudios en el turno 
noche. Se puede mencionar un leve predominio de es-
tudiantes que provienen del ámbito urbano (55%) sobre 
el ámbito rural (45%). En este sentido, se puede señalar 

 
 

existe una cantidad considerable de estudiantes que provienen de la 
zona urbana de los distritos aledaños y la mayor parte de la 

matrícula del sector rural proviene del distrito de Carapeguá. Sin 
embargo, no existe una diferencia tan significativa teniendo en 
cuenta el lugar de residencia de los estudiantes. 
 

4.3 Razones de la elección de carreras 
 
Para conocer los factores que inciden en la elección de la 

carrera, se formuló a los estudiantes esta pregunta: ¿Por qué 
elegiste esta carrera o qué factores influyeron en ti para elegir esta 
carrera? Coloque la X en los números que corresponden según tu 
situación particular (0=Nada, 1 =Muy Poco, 2=Poco, 3 =Regular, 
4=Mucho). Los resultados se muestran en la Gráfica 1. 
 
 
Gráfico 1. Factores que inciden en la elección de carrera 
 

Por un lado, se observa que los factores que más influyeron 
en los estudiantes en la elección de la carrera son la vocación y el 
prestigio que brinda la carrera. Por otro lado, el factor que incide 
de manera regular es la posible buena remuneración que se puede 
obtener en el empleo.  
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que existe una cantidad considerable de estudiantes que 
provienen de la zona urbana de los distritos aledaños y 
la mayor parte de la matrícula del sector rural proviene 
del distrito de Carapeguá. Sin embargo, no existe una di-
ferencia tan significativa teniendo en cuenta el lugar de 
residencia de los estudiantes.

4.3 Razones de la elección de carreras

Para conocer los factores que inciden en la elección de la ca-
rrera, se formuló a los estudiantes esta pregunta: ¿Por qué elegiste 
esta carrera o qué factores influyeron en ti para elegir esta carrera? 
Coloque la X en los números que corresponden según tu situación 
particular (0=Nada, 1 =Muy Poco, 2=Poco, 3 =Regular, 4=Mu-
cho). Los resultados se muestran en la Gráfica 1.

Gráfico 1. Factores que inciden en la elección de carrera

Por un lado, se observa que los factores que más influyeron 
en los estudiantes en la elección de la carrera son la vocación y el 
prestigio que brinda la carrera. Por otro lado, el factor que incide 
de manera regular es la posible buena remuneración que se puede 
obtener en el empleo. 

En cambio, la relativa facilidad de la carrera, la corta dura-
ción de la carrera, la recomendación de los amigos y de los padres 
son factores que inciden poco en los estudiantes encuestados a la 
hora de elegir la carrera.

 Resulta llamativa la escasa cantidad de estudiantes que afir-
man tener algún tipo de influencia de los padres y el grupo de ami-
gos en la elección de la carrera, considerando que son factores que 
inciden frecuentemente en estos tipos de decisiones.

A la hora de elegir la carrera, los estudiantes se rigen por su 
vocación, por una carrera que implique prestigio y asegure bienes-
tar económico a través de un empleo bien remunerado a corto pla-
zo. En cambio, entre los estudiantes entrevistados se puede notar 
que existen otros factores que inciden en la elección de la carrera.
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Se puede remarcar que al analizar las entrevistas aparecen 
algunos factores considerados importantes por los estudiantes a la 
hora de elegir la carrera, como la influencia de los padres y del 
grupo de amigos. Estos no fueron considerados relevantes por los 
estudiantes encuestados anteriormente.

Existe una importante cantidad de estudiantes (10%) que han 
realizado cambio de carrera en los primeros meses de clases, que se 
ajusta al promedio de casos de cambio de carreras a nivel país y de la 
región. Sin embargo, en casos de carreras como Medicina, Ingeniería 
y Arquitectura, los cambios de carreras se dan en menor porcentaje 
según datos de la Universidad Nacional de Asunción (UNA, 2014).

El principal motivo del cambio de carrera por parte de los es-
tudiantes obedece a que la carrera elegida no era lo que esperaban, 
otros cambian de carrera por las complicaciones de las materias 
cursadas o problemas académicos, y los restantes aducen otros mo-
tivos como problemas con el horario de clases, problemas de trans-
porte y admisión fallida en otra institución en la que primeramente 
el estudiante se matriculó y no pudo aprobar el curso de admisión. 

A partir de esto se puede inferir que los estudiantes no poseen 
muchos conocimientos sobre la carrera en la que se matriculan en 
el primer año y que no existe una adecuada orientación vocacional 
para los estudiantes en la educación media que les permita manejar 
informaciones referentes a la carrera que van a cursar o en muchos 
casos la desinformación desde la institución misma para orientar a 
los estudiantes en la elección de la carrera. 

La mayoría de los estudiantes desconocen el perfil de egreso 
de la carrera que están cursando y una cantidad reducida de encues-
tados afirman que sí conocen. Sin embargo, quienes afirman conocer 
el perfil de egreso de la carrera no son capaces de escribir de forma 
coherente un perfil aproximado teniendo en cuenta las competencias 
profesionales que brinda la carrera. Con esto se nota que la mayoría 
de los estudiantes no indagan de manera seria o exhaustiva sobre las 
características de la carrera profesional que van a cursar y la elec-
ción es realizada superficialmente o sin mayor sustento. Asimismo, 
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otro aspecto importante a considerar puede ser la falta de disponibi-
lidad de la información requerida sobre la carrera. 

También en la entrevista se evidencia que la mayoría de los 
estudiantes no conocen el perfil de egreso de su carrera y restrin-
gen su formación apuntando solo al mundo laboral y obtener re-
cursos económicos. 

La mayoría de los estudiantes conocen los años de duración 
de la carrera que están cursando, sin embargo es llamativa la canti-
dad de alumnos que se equivocaron (22%), considerando que esta 
información debería ser manejada con exactitud por todos los es-
tudiantes. Como ejemplo se puede mencionar que algunos estu-
diantes no distinguen la diferencia entre las carreras de Ciencias 
Contables que es de 5 años de duración, y la carrera Análisis de 
Sistemas, de 4 años de duración.

Los estudiantes entrevistados conocen los años de duración 
de sus respectivas carreras, aunque en esta investigación no se ha 
profundizado demasiado acerca del tiempo para la culminación de 
tesis que puede extenderse más de un año y se considera como 
años de duración de la carrera el tiempo que lleva las clases pre-
senciales, sin el periodo dedicado a la tesis.

5. Conclusiones 

Se concluye que la mayoría de los estudiantes proviene de 
familias cuyos padres solo alcanzaron una formación de nivel pri-
mario y secundario, y en menor medida con estudios superiores. 
Por tanto, gran parte de los estudiantes forman parte de la primera 
generación de la familia que accede a la universidad.

Estos datos coinciden con las actividades laborales de los mis-
mos, pues gran parte de los padres de los alumnos se dedican a ac-
tividades no profesionales, entre las cuales se destacan el comercio, 
la agricultura, la albañilería en el caso de los padres; y ama de casa, 
comerciante y trabajo doméstico en el caso específico de las madres. 
Esto refuerza el nivel bajo de ingresos económicos, ya que las ocu-
paciones desarrolladas son de poca valoración en el mundo laboral.
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Se evidencia que gran parte de la familia de los estudiantes 
posee ingresos menores al sueldo mínimo legal vigente en el país. 
Esto refuta una creencia muy común: que a la Universidad Cató-
lica solo acceden gente con mucho poder adquisitivo, o al menos 
esto no se da en la Unidad Pedagógica de Carapeguá. Sin embargo, 
existe cierta duda sobre la veracidad de las respuestas de los estu-
diantes, porque al momento de contestar a las preguntas sobre el 
ingreso de los padres se notó cierto temor, probablemente porque 
consideran que las informaciones pueden ser utilizadas para otor-
gar becas o casos similares.

Estas características influyen en alguna medida a la hora de 
elegir una carrera universitaria. Por ejemplo, no se debe olvidar 
que la Universidad Católica es de gestión privada, aunque sin áni-
mo de lucro, tal como se expresa en su estatuto, por tanto, el factor 
económico puede jugar un papel importante. Asociado a lo eco-
nómico figura la formación académica o actividad laboral de los 
padres así como el entorno familiar, como aspectos importantes 
que pueden incidir en la elección de la carrera universitaria.

Los factores más influyentes en los alumnos a la hora de ele-
gir la carrera universitaria son la vocación, el prestigio que brinda 
la carrera y la remuneración que puede otorgar la profesión. En 
otras palabras, en gran parte los estudiantes optan por la carrera 
que les gusta y que les brindará cierto estatus social o prestigio. 
Relacionado a este último se encuentra el ingreso económico que 
se puede obtener en la carrera elegida, es decir, los estudiantes con-
sideran cuánto pueden ganar cuando sean profesionales y se incli-
nan por una profesión bien remunerada, así como la posibilidad de 
inserción laboral. También inciden, aunque en menor medida, los 
padres y amigos. 

Según Del Pino de la Fuente (2016) en su trabajo de inves-
tigación la influencia familiar se produce de manera mecánica o 
inevitable. Con esta investigación no se encontró una influencia 
muy importante por parte de los padres en la elección de la carrera 
universitaria de los estudiantes.
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El lugar de residencia de los estudiantes no influye en gran 
medida para la elección de la carrera universitaria, pero sí se acen-
túa su importancia para la elección de la institución en la que se 
pretende estudiar. Para los casos de estudiantes que pretenden es-
tudiar algunas carreras disponibles solo en instituciones universi-
tarias de la capital supone un esfuerzo doble para el traslado o en 
algunos casos obliga al cambio de residencia

Los estudiantes no poseen suficientes conocimientos acerca 
de la carrera que cursan porque la mayoría de ellos no conocen el 
perfil de egreso ni los años de duración de la carrera. Esto consti-
tuye un dato a tener en cuenta por los directores de carrera a fin de 
potenciar el conocimiento del proyecto académico y los reglamen-
tos que rigen la carrera. 

Existen casos de cambios de carrera en los primeros meses 
de clases que puede obedecer a la escasa orientación vocacional ya 
que los estudiantes manifiestan encontrarse con una carrera que no 
les ofrece lo que esperaban, complicaciones académicas con algu-
nas materias y factores familiares que obligan a cambiar de carrera.

Con relación al objetivo general y la hipótesis se concluye 
que los factores que más influyen en los estudiantes en la elección 
de la carrera son la vocación, el prestigio que brinda la carrera y la 
posibilidad de acceder a un empleo bien remunerado a través de la 
carrera. Sin embargo, los padres y los amigos, así como la situa-
ción socioeconómica y el lugar de procedencia de los estudiantes, 
también influyen, pero no de una manera significativa. Con estos 
resultados, se demuestra parcialmente la hipótesis.
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RESUMEN

El presente artículo se limita a abordar el análisis a partir de la 
decisión de la Corte Internacional de Justicia (medidas cautelares) la 
que consideró que las sanciones norteamericanas estaban disconfor-
mes con las disposiciones del tratado bilateral iraní-norteamericano. 
Sin embargo, aun cuando trate del tema de medidas cautelares en 
relación con sanciones unilaterales contra Irán, se hará en términos 
de reflexión, referencia a reglas de fondo del Derecho internacional.

1 El autor expresa sus agradecimientos 
a la Dra. Norma Thomen por sus apor-
tes y por el tiempo dedicado a la lectu-
ra de fondo y analítica. 
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Introducción

El 3 de octubre de 2018, en me-
dio de un silencio generalizado de los 
medios y concentraciones corporativas 
privadas de la prensa, la Corte Inter-
nacional de justicia consideró que las 
sanciones económicas, financieras, etc, 
aplicadas unilateralmente por Estados 
Unidos contra Irán, constituyen actos 
unilaterales infundados exigiendo su 
levantamiento inmediato2. 
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que Islamique d´Iran c. Etats- Unis d´Amérique), Indication de Me-
sures Conservatoires, Ordonnance, Rôle général No. 175, 3 octobre 
2018. CIJ- Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et 
de Droits Consulaires conclu en 1955 (République Islamique d´Iran 
c. Etats- Unis d´Amérique), Indication de Mesures Conservatoires, 
Ordonnance, Rôle général No. 175, 3 octobre 2018. 

3 CDI- artículo 2, Proyecto de artículos sobre la Responsabilidad Inter-
nacional del Estado, 2001. 

4 El Relator Especial sobre Responsabilidad internacional del Estado 
señala: “…que el recurso legítimo a las contramedidas presupone un 
comportamiento internacionalmente ilícito de carácter instantáneo o 
continuo”. ONU- ACDI, Tercer informe sobre la responsabilidad de los 
Estados,. Gaetano Arangio-Ruiz, Relator Especial, Doc. A/CN.4/440 
y Add.l, 20 y 21 de agosto de 1991, párr. 37. 

5 En especial, la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones inter-
nacionales contra la integraidad territorial y la independencia política 
de los Estados ( art. 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas)

El tema sobre el que se reflexiona en el presente artículo no 
trata de las llamadas represalias, denominadas hoy pudorosamente 
denominadas contramedidas3. 

En el derecho occidental clásico, las represalias o contrame-
didas- económicas, comerciales, financieras, militares, etc.- queda-
ba a merced de la apreciación de los Estados dominantes o fuertes, 
debiendo cumplir únicamente ciertas modalidades o formalidades. 

En el derecho internacional contemporáneo, las represalias o 
contramedidas están reguladas estrictamente y deben estar prece-
didas por la violación de obligaciones internacionales por parte de 
un Estado4. 

Además, el sistema multilateral creado con la ONU regula 
las sanciones institucionales y colectivas, enmarcadas en reglas 
consideradas hoy de derecho consuetudinario o con categoría de 
norma imperativa5. 

En el contexto actual del desarrollo de las relaciones inter-
nacionales, las medidas unilaterales adoptadas por Estados Unidos 
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6 Cahrvin Robert, “L´embargo: la part du droit”, Revue Belge de Droit 
International, 1996/1, p. 10. 

7 Véase, ONU- ACDI, Segando informe sobre la responsabilidad de los 
Estados, Roberto Ago, Relator Especial Origen de la responsabilidad 
internacional, Doc. A/CN.4/233, [20 de abril de 1970. 

8 Cons. O´ Connel M. E., “ Debating Law of the Santions”, European 
Journal of International Law, Vol. 3, No. 1, 2002, pp. 63- 79. 

9 Véase, Denys, Sicilianos Linos-Alexandre S., “La “contre-violen-
ce” unilatérale. Pratiques étatiques et Droit international”, Annuaire 
français de Droit International, Vol. 32, 1986. pp. 53-78; Leben Char-
les, “Les contre-mesures inter-étatiques et les réactions à l’illicite 
dans la société internationale”, Annuaire français de Droit internatio-
nal, Vol. 28, 1982. pp. 9-77..

10 Véanse entre más de una centena de decisiones de la Asamblea 
General de la ONU; AG- Resolución 72/201. Medidas económicas 

nos reenvían, como lo afirma Robert Charvin, a una sociedad bru-
ta, incivilizada6. 

El caso de las sanciones unilaterales de Estados Unidos con-
tra Irán, no trata de contramedidas por violación de obligaciones 
internacionales, sino más bien de sanciones con objetivos geopo-
líticos, políticos y económicos, fuera del marco de todo acuerdo 
internacional7. Cabe aclarar de entrada que Irán no había violado 
ninguna obligación internacional que pudiera servir de argumento 
jurídico para legitimar tales actos. No violó las obligaciones con-
tenidas en el Plan de Acción ni las contenidas en el Tratado de 
Amistad de 1955.

Las sanciones

La expresión medidas unilaterales o medidas coercitivas uni-
laterales o sanciones internacionales8 unilaterales9 se refiere a las 
medidas económicas u otras adoptadas por un Estado para obligar 
a otro Estado u otros Estados a modificar su política interna o in-
ternacional o en su caso, buscando el objetivo de derrocar a un 
gobierno. Este es el caso presente. Claramente sobresale el factor 
poder en relación con la fuerza y la violencia que conllevan dichas 
medidas. Estas medidas coercitivas unilaterales son consideradas 
ilícitas y rechazadas por la comunidad internacional10. Las sancio-
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nes unilaterales se encuentran, en consecuencia, confrontados y en 
contraposición al cuadro multilateral internacional de cooperación 
así como a las reglas jurídicas que las rigen. 

Las formas de presión económica más extendidas son las 
sanciones comerciales consistentes en embargos y/o boicot o blo-
cus y en la interrupción de las corrientes financieras y de las co-
rrientes de inversión entre el país que impone la medida y el país al 
que se aplica esa medida, incluyendo la pretensión de la aplicación 
por todos los otros Estados de la decisión unilateral. 

Los embargos11 se entienden a menudo como sanciones co-
merciales destinadas a impedir las exportaciones al país al que se 
imponen, en tanto que los boicoteos son medidas encaminadas 
a rechazar las importaciones procedentes del país objeto de esas 
medidas. Y su otra faceta: en el caso presente, después del 4 de 
noviembre, con sanciones agravadas por parte de Estados Unidos, 
existe la prohibición para todos y cada uno de los Estados del pla-
neta, de comprar crudo iraní, de realizar transacciones financieras, 
operaciones bancarias, conllevando la exclusión de Irán del sistema 
SWIFT así como amenazas de sanciones contra empresas que no 
se retiran de Irán, etc. En resumen, un verdadero boicot general12. 

unilaterales como medio de ejercer presión política y económica so-
bre los países en desarrollo, AG- Resolución 70/185.Medidas econó-
micas unilaterales como medio de ejercer presión política y económi-
ca sobre los países en desarrollo, AG- Resolución 68/200. Medidas 
económicas unilaterales como medio de ejercer presión política y 
económica sobre los países en desarrollo, AG- Resolución 60/185. 
Medidas económicas unilaterales como medio de ejercer presión po-
lítica y económica sobre los países en desarrollo. 

11 Dubouis Louis, “L’embargo dans la pratique contemporaine”, Annuai-
re français de Droit international, Vol. 13, 1967, pp. 99-152.

12 Las medidas unilaterales, que además buscan la aplicación extrate-
rritorial de la ley norteamericana a todos los otros Estados del pla-
neta, se realizó en dos etapas. El restablecimiento de las sanciones 
de la primera etapa tuvo como de aplicación el 6 de agosto de 2018. 
Esta	primera	serie	tiene	como	objetivo	las	operaciones	financieras	(	
prohibiciones), el comercio de metales ( prohibición), prohibición de 
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En mayo de 2018, el nuevo gobierno norteamericano enca-
bezado por el presidente Donald Trump decidió unilateralmente 13 

retirarse de dicho acuerdo sin mayores justificaciones ni argumentos 
jurídicos denunciando el Plan de Acción alcanzado en 2015 con Irán. 
Anuncia igualmente la adopción inmediata de sanciones unilaterales 
contra aquél Estado, desde fuera del marco del Acuerdo de 2015.

El 6 de agosto de 2018, el presidente norteamericano adopta el 
decreto 3846 de restablecimiento formal de sanciones contra Irán14. 

Ante dichas medidas el Estado de Irán recurre a la Corte In-
ternacional de Justicia, es decir, pone en marcha la obligación in-
ternacional de solucionar sus diferendos con Estados Unidos por la 
vía pacífica, acorde con el artículo 33 de la Carta de las Naciones 
Unidas. Irán en su solicitud de Medidas Conservatorias15, argu-

importación de alfombras iraníes, prohibición de importación de pro-
ductos alimenticios, prohibición de exportación de aeronaves, prohi-
bición de exportación de transporte comercial para pasajeros y de 
repuestos conexos a las aeronaves y a los transportes para pasaje-
ros. La segunda etapa comenzó el 4 de noviembre, un mes después 
de la decisión de la Corte Internacional de Justicia lo que explicita el 
desprecio por las normas fundamentales de civilización por parte de 
Estados Unidos. 

13 Anuncio realizado el día 8 de mayo de 2018. Dicha decisión estuvo 
acompañada por la imposición unilateral de sanciones económicas, 
financieras,	comerciales	que	afectan	el	comercio	internacional	e	im-
pone a todos los Estados la prohibición de comerciar con Irán, pos-
teriormente incorporadas en el decreto presidencial precitado. Cuya 
sección n 9 deroga los decretos anteriores por los que se levanta-
ron algunas sanciones unilaterales norteamericanas en el marco del 
Acuerdo del 2015 con Irán y el respectivo Plan de Acción. 

14 CIJ- Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de 
Droits Consulaires conclu en 1955 (République Islamique d´Iran c. 
Etats- Unis d´Amérique, Op. Cit., párr. 22. 

15 Dice el artículo 41 del Estatuto de la Corte: “1. La Corte tendrá fa-
cultad para indicar, si considera que las circunstancias así lo exigen, 
las medidas provisionales que deban tomarse para resguardar los 
derechos de cada una de las partes. 2. Mientras se pronuncia el fallo, 
se	notificarán	inmediatamente	a	las	partes	y	al	Consejo	de	Seguridad	
las medidas indicadas”. 
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menta la violación del Tratado de amistad con Estados Unidos con 
data de 1955, cuyo contenido es esencialmente económico. Esta-
mos pues, frente a un diferendo internacional16 

Estados Unidos, por su parte, basó su argumentación sobre 
supuestas violaciones de Irán del acuerdo del 2015 y en cuestiones 
de seguridad nacional. 

Lo que no deja de sorprender es que, a pesar de la prohibi-
ción de la utilización de la fuerza, Estados Unidos siga utilizan-
do las sanciones en forma indiscriminada y arbitraria como parte 
esencial de su política exterior. Una real y verdadera política neo-
colonial y expansionista. 

Si bien la Corte Internacional de Justicia no abordó especí-
ficamente el tema de la licitud de las sanciones unilaterales nor-
teamericanas en general, sí se pronunció sobre la naturaleza de las 
sanciones unilaterales norteamericanas contra Irán en el marco del 
tratado bilateral y por medio de la adopción de medidas cautelares. 

Cuestiones factuales

Las relaciones entre Irán y Estados Unidos estuvieron mar-
cadas por relaciones muy conflictivas. En efecto, Estados Unidos 

16 Al respecto dijo la Corte: “…existe un diferendo entre Estados cuando 
sus puntos de vista en relación con la ejecución o la no ejecución de 
ciertas obligaciones internacionales se encuentran claramente en opo-
sición….Es necesario que la reclamación de uno de entre ellos reciba 
una	oposición	manifiesta	del	otro.	La	Corte	constata	que…las	Partes	
no cuestionan la existencia de un diferendo, sin embargo, divergen 
sobre la cuestión de saber si el presente diferendo tiene relación a 
la interpretación y aplicación del tratado de 1955…. En opinión de la 
Corte, el hecho de que el diferendo entre las Partes nazca a la ocasión 
y en el contexto de la decisión de Estados Unidos de retirarse del Plan 
de Acción no excluye por sí mismo, la posibilidad del presente dife-
rendo tenga relación con la interpretación o ejecución del tratado de 
amistad”. CIJ- Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce 
et de Droits Consulaires conclu en 1955 (République Islamique d´Iran 
c. Etats- Unis d´Amérique, Op. Cit., párrs. 28- 29 y 38. 
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participó directamente en el Golpe de Estado contra el gobierno 
democrático de Mossadegh en 195317, acto que conllevó crímenes 
en gran escala. Estados Unidos designa como Jefe de Estado al 
conocido Sha de Irán, instaurando una dictadura feroz y corrupta, 
bajo control directo norteamericano. Desde 1979, año del derro-
camiento del gobierno satélite iraní, Estados Unidos instauró un 
blocus permanente contra ese país18. 

Décadas después, Irán, como todo otro Estado nuclear, de-
sarrolló programas nucleares civiles, lo que agudizó la hostilidad 
y agresividad de Estados Unidos. Esta situación fue ligeramente 
superada con la conclusión del acuerdo alcanzado con Irán en el 
201519 en relación con el desarrollo de su programa nuclear. El 
efecto directo de este acuerdo fue el levantamiento de sanciones en 
el 2016 bajo el gobierno de Barack Obama. 

El Acuerdo y Plan de Acción fue aprobado por el Consejo de 
Seguridad el 20 de julio de 201520. En noviembre último (2018), 
Estados Unidos, en violación explícita de la decisión de la Corte 

17 Los iraníes eligieron a Mossadeq en 1951, quien, acorde con su pro-
grama de gobierno, renacionalizó la producción petrolera, que se 
encontraba bajo propiedad privada británica- con fuerte “inversión” 
norteamericana, a través de la Compañía Petrolera Anglo Persa, que 
más tarde se convirtió en British Petroleum o BP como se la conoce 
hoy. La medida de recuperación de un recurso tan estratégico como 
el petróleo por parte del gobierno democrático, fue considerado por 
EE.UU. e Inglaterra como un acto hostil por parte de un gobierno que 
no defendió sus intereses privados. La apropiación de un recurso es-
tratégico como el petróleo se da pues en el marco de políticas neoco-
loniales. Existe un similitud entre las actuales sanciones unilaterales 
norteamericanas y el despojo producido en 1953. 

18 Véase al respecto la sentencia de la Corte Internacional de Justicia 
en	el	asunto	conocido	como	Affaire	du	Personnel	diplomatique,	USA	
c. Iran, 1980. 

19 Acuerdo concluido el 4 de julio de 2015 entre por un lado, Irán y por 
otro, Rusia, China, Alemania, Francia, Estados Unidos, el Alto Re-
presentante de la Union Europea para Asuntos Exteriores y Estados 
Unidos. 

20 Resolución S/RES/2231 (2015), Aprobada por el Consejo de Seguri-
dad en su 7488a sesión, celebrada el 20 de julio de 2015. 
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Internacional, no sólo no levantó las medidas unilaterales, sino que 
las agudizó. 

Esta conducta radicalmente antijurídica y basada en la vio-
lencia, pone en jaque todo marco civilizacional y jurídico-político 
multilateral. Con esta decisión, Estados Unidos se reubica en la 
tradicional política de fuerza, en posición de ruptura radical con 
todo cuadro pluri o multilateral y con todo medio de arreglo pací-
fico de diferendos. 

El objeto del diferendo y los argumentos de las partes a 
la controversia

La controversia entre Estados Unidos e Irán porta en forma 
particular sobre el Tratado de Amistad de 1955. El primer argumen-
to de Estados Unidos fue que las sanciones contra Irán se justifican 
por la violación del Plan de Acción del 2015. Esta argumentación 
carece de sustentabilidad jurídica por cuanto que, en tanto que Esta-
do Tercero, Estados Unidos no puede exigir a otro Estado (Irán) que 
sí es Parte al tratado; la ejecución de obligaciones internacionales21. 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados 
de 1969, es bastante claras sobre este punto22. De ahí que la Corte 
fundara su competencia sobre el Tratado bilateral de amistad de 
195523, que es la base de la controversia.

El otro argumento desplegado por Estados Unidos fue que 
las medidas unilaterales norteamericanas, en tanto que sanción in-

21 CIJ- - Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de 
Droits Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párrs. 38 y 39. 

22 Ver, artículo 34 de dicho instrumento. 
23 La Corte consideró que el tratado de 1955 contiene reglas que con-

sagran la libertad de comercio y de intercambios entre Irán y Estados 
Unidos,	cuyas	reglas	específicas	prohíben	las	restricciones	a	la	im-
portación y a la exportación de productos provenientes de uno y otro 
Estado, abarcando la libertad de comercio, la prohibición de restringir 
los pagos y transferencias de fondos, capitales, etc. De ahí que la 
Corte considera que las medidas adoptadas por Estados Unidos tie-
nen relación directa con el tratado bilateral. 



Revista 119......................................................

Hugo Ruiz Díaz Balbuena

ternacional, se encuentran fundados en el artículo XX del tratado 
bilateral con Irán, concretamente en los parágrafos b) y d). 

Estos parágrafos se refieren cuestiones de interés o seguri-
dad nacional. Sobre este punto, Estados Unidos argumentó que las 
medidas- sanciones- unilaterales-aplicadas obedecen a cuestiones 
de seguridad. Dicho de otra manera, las medidas norteamericanas 
estarían fundadas y justificadas por cuestiones de interés nacional 
y de seguridad nacional24. 

Irán por su parte sostuvo que el tratado25 pone a la carga de 
ambos Estados la de garantizar y aplicar la regla relativa al trato 
justo y equitativo a las sociedades, empresas y nacionales (personas 
físicas) iraníes, lo mismo que a sus bienes26 . Irán relevó igualmen-
te la transgresión del artículo VIII. 1 del tratado cuya disposición 
obliga a Estados Unidos a acordar a los productos iraníes lo mismo 
que a los productos exportados hacia Irán un trato no menos favo-
rable que el acordado a los productos similares en proveniencia de 
terceros países o destinados a todo país tercero27. En otras palabras, 
violación de la obligación de no discriminación. De allí que, según 
el argumento iraní, las medidas unilaterales adoptadas por Estados 
Unidos acorde con el decreto presidencial 13846 del 6 agosto de 
2018, es incompatible con las disposiciones del tratado.

24 Abordando el tema desde la perspectiva de la Resolución 2625 de 
1970, considerada como la manifestación del Derecho consuetudi-
nario, y sobre de la cooperación entre los Estados conforme a la 
Carta de las Naciones Unidas sostuvo que se reveló necesario : “…
afirmar	 la	 idea	 de	 que	 los	 Estados	 poderosos	 no	 podrán	 imponer	
su voluntad y que las desigualdades de hecho entre los Estados no 
deberá afectar la capacidad de los más débiles, de hacer prevalecer 
sus derechos….”. Las medidas unilaterales que buscan fundarse en 
cuestiones de seguridad nacional, interés nacional responden más 
bien a políticas de fuerza que rompen con la cooperación entre los 
Estados. CIJ- - Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce 
et de Droits Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., Opinión Individual 
del Juez Cancado Trinidade, párr.. 23. 

25 Artículo IV. 1.
26 CIJ- - Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de 

Droits Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 58. 
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El razonamiento de la Corte Internacional de Justicia

La primera conclusión de la CIJ es que existe una relación di-
recta entre los derechos invocados por Irán y la solicitud de medidas 
cautelares28. En relación con el riesgo de un perjuicio irreparable y 
la urgencia de dictar medidas cautelares, la CIJ concluyó que las 
condiciones para la adopción de esas medidas están satisfechas29.

Para la CIJ, la decisión unilateral del anuncio realizado el 8 
de mayo de 2018, hizo sentir efectos directos sobre las importacio-
nes y las exportaciones de productos en proveniencia de Irán o de 
Estados Unidos, así como los efectos sobre pagos internacionales, 
la transferencia de fondos, y que además, tienen un carácter con-
tinuo30. Asimismo la Corte constata que desde el 6 de agosto de 
2018 los contratos previamente concluidos en materia de compra 
de repuestos o materiales de mantenimiento de aeronaves, fueron 
objeto de anulación por parte de las empresas vendedoras, es decir, 
de productos que debían ser exportados a Irán31. 

La Corte constata además que “…bien que la importación 
de productos alimenticios y de provisión de equipos médicos se 
encuentran en teoría exentas de las sanciones,…en la práctica se 
volvió difícil para Irán si no imposible lo mismo que para las so-
ciedades y nacionales iraníes, obtener tales productos después del 
anuncio de las sanciones norteamericanas. ….en razón de las san-
ciones ciertos bancos extranjeros dejaron de cumplir los contratos 
o suspendido su cooperación con los bancos iraníes. Ciertos ban-
cos extranjeros se niegan a aceptar las transferencias o de ejecutar 
los servicios correspondientes. De esta manera, se volvió difícil, si 

27 Ver ., CIJ- Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et 
de Droits Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 59-61

28 Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de Droits 
Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párrs. 69-70

29 Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de Droits 
Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 79.

30 Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de Droits 
Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 88. 

31 Ibidem. 
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no imposible para Irán y para sus nacionales efectuar transacciones 
financieras internacionales con el fin de adquirir ciertos productos 
que, en teoría, no caen bajo las sanciones, en particular, los produc-
tos alimenticios y los productos y equipos médicos…”32. 

Lo que la Corte afirma es que las exenciones previstas por 
las medidas unilaterales norteamericanas, son puramente ficticias 
por cuanto que, al establecerse la prohibición de transferencias 
bancarias internacionales, los pagos internacionales; los bancos 
extranjeros, por temor a sanciones, se niegan a realizar tales ac-
tos. Un verdadero blocus, que incluye la prohibición, de facto, de 
vender a la población iraní, productos alimenticios. Hecho de por 
sí, bastante grave pues este tipo de medidas coercitivas unilatera-
les substancialmente ilícitas violan en forma flagrante el derecho a 
la alimentación33 y los Derechos Humanos34 en gran escala. Más: 
si dichas medidas unilaterales se prolongan en el tiempo, pueden 
llegar a ser un crimen internacional. 

32 Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de Droits 
Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 89. 

33 AG- Resolución 58/186. El derecho a la alimentación; AG- Resolu-
ción 59/202. El derecho a la alimentación. 

34 La Asamblea General de la ONU, en la Resolución 58/171 adopta-
da 9 de marzo de 2004, Intitulado, Derechos humanos y medidas 
coercitivas unilaterales manifestó su más profunda preocupación por 
el hecho “…que, en algunos países, la situación de los niños se ve 
perjudicada por medidas coercitivas unilaterales contrarias al dere-
cho internacional y a la Carta que crean obstáculos a las relaciones 
comerciales	entre	los	Estados,	dificultan	la	realización	plena	del	de-
sarrollo social y económico y perjudican el bienestar de la población 
de los países afectados, con consecuencias especiales para las mu-
jeres y los niños, incluidos los adolescentes…..que, a pesar de las re-
comendaciones aprobadas sobre la cuestión por la Asamblea Gene-
ral y las principales conferencias de las Naciones Unidas celebradas 
recientemente y en contravención del derecho internacional general 
y de la Carta, se siguen adoptando y aplicando medidas coercitivas 
unilaterales, con todas sus consecuencias negativas para las activi-
dades socio humanitarias y el desarrollo económico y social de los 
países en desarrollo, en particular efectos extraterritoriales, con lo 
que se crean nuevos obstáculos al pleno disfrute de todos los dere-
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Efectivamente, tomando analizando el elemento del perjuicio 
o daño irreparable sostuvo: “…un perjuicio puede ser considerado 
como irreparable cuando la salud y la vida de las personas con-
cernidas se encuentra en peligro…las medidas adoptadas por Es-
tados Unidos son susceptibles de poner en peligro la seguridad de 
la aviación civil iraní y la vida de los pasajeros porque impiden la 
adquisición de repuestos y otros equipos indispensables así como 
la posibilidad de tener acceso a ciertos servicios conexos (servicio 
después de venta, mantenimiento, reparaciones e inspecciones de 
seguridad) necesarios a las aeronaves civiles….estima igualmente 
que las restricciones a las importaciones y compras con fines huma-
nitarios tales los productos alimenticios, medicamentos incluyendo 
los medicamentos vitales, los tratamientos a largo plazo o preventi-
vos y los equipos médicos, tienen alto riesgo de producir daños a la 
vida y a la salud de las personas en territorio iraní”35.

Para la Corte, la reclamación iraní reúne la condición de ur-
gencia, puesto que Estados Unidos pondrá en ejecución una serie 
de medidas que deben entrar en vigencia después del 4 de noviem-
bre de 201836. 

Agreguemos un hecho que habla precisamente de que se tra-
ta de una política de fuerza que rompe con todo marco de coopera-
ción en las relaciones internacionales. 

Las sanciones contra Irán no sólo afectan a este Estado, sino 
que Estados Unidos pretende que su ley interna sea aplicable a 

chos humanos por los pueblos y las personas bajo la jurisdicción de 
otros Estados….”. Ver igual., AG- Resolución 72/168. Derechos hu-
manos y medidas coercitivas unilaterales;; AG- Resolución 59/188. 
Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales; AG- Resolu-
ción 70/151.Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales. 
Enfasis del autor.

35 Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de Droits 
Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 91.

36 Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de Droits 
Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 93.
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37 Stern Brigitte, “Quelques observations sur les régles internationales 
relatives à l’application extraterritoriale du droit”, Annuaire français de 
Droit international, Vol. 32, 1986. pp. 7-52; Stern Brigitte, “L’extra-te-
rritorialité	 «revisitée»	 :	 où	 il	 est	 question	 des	 affaires	Alvarez-Ma-
chain, Pâte de Bois et de quelques autres”, Annuaire français de Droit 
international, Vol. 38, 1992. pp. 239-313.

38 Ver, A/HRC/9/L.13, 18 de septiembre de 2008, Promoción y protec-
ción de todos los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económi-
cos, Sociales y Culturales, incluido el Derecho al Desarrollo. En este 
documento se subraya que “….las medidas y las leyes coercitivas 
unilaterales son contrarias al derecho internacional, el derecho inter-
nacional humanitario, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y 
principios	que	rigen	las	relaciones	pacíficas	entre	los	Estados…”.	En	
la Resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, 24/14, 
intitulado Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales (8 de 
octubre de 2013), reitera el carácter violatorio de las medidas coerci-

nivel planetario. En otras palabras, no existen estados soberanos, 
sino prácticamente provincias, por cuanto que la decisión unilate-
ral norteamericana ilícita, debe ser acatada como si fuera una ley 
universal. 

Las medidas unilaterales perjudican pues a todos los otros 
pueblos y a todos los otros Estados incluyendo a las empresas pri-
vadas que portan la nacionalidad de esos Estados, las que también 
serán sancionadas si no aplican, en el territorio del Estado del cual 
son nacionales, la ley interna norteamericana. Se trata pues, de la 
violación flagrante del artículo 2.1. de la Carta de la ONU que 
consagra la igualdad entre los Estados incluyendo la transgresión 
sistemática y estructural del cuadro jurídico comercial internacio-
nal de la Organización Mundial del Comercio. Desde la técnica 
jurídica internacional, se trata de una ley interna (de un Estado con 
poder y poderoso) que produce no sólo efectos extraterritoriales, 
sino que se aplica en términos extraterritoriales37. A su vez, los 
Estados que no ejecuten la ley interna norteamericana, serán obje-
to de sanciones más duras. Constituyen pues, las sanciones contra 
Irán una de las más flagrantes violaciones de todo el ordenamiento 
jurídico internacional y una violación grave de la norma imperati-
va de soberanía de los Estados38. Únicamente la posición de fuerza 
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tivas unilaterales que producen efectos extraterritoriales. Los dos pá-
rrafos concernientes están redactados así: “2. Objeta enérgicamente 
el carácter extraterritorial de esas medidas, que, además, constitu-
yen una amenaza para la soberanía de los Estados, y, en ese con-
texto, exhorta a todos los Estados Miembros a que no reconozcan ni 
apliquen esas medidas y a que adopten medidas administrativas o 
legislativas efectivas, según proceda, para contrarrestar la aplicación 
o los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales; 
3. Condena el hecho de que determinadas potencias sigan aplican-
do y haciendo cumplir unilateralmente medidas de esa índole como 
instrumento de presión política o económica contra cualquier país, 
en particular contra países en desarrollo, con objeto de impedir que 
estos países ejerzan su derecho a determinar libremente sus propios 
sistemas políticos, económicos y sociales…”. 

y las amenazas del empleo de la fuerza por parte de Estados Uni-
dos contra Estados que no ejecuten la ley norteamericana, pueden 
ser una explicación racional política a esta pretensión de auto-pro-
clamarse gendarme del mundo o un Super Estado que se encuentra 
sobre toda ley de convivencia pacífica entre los pueblos. 

La transgresión de la decisión del Consejo de Seguridad 

Más allá de esta cuestión, hay que acentuar un hecho impor-
tante: con las sanciones unilaterales, Estados Unidos transgredió 
la Resolución 2231 (2015) del Consejo de Seguridad de la ONU. 
Este órgano político por excelencia, con el voto afirmativo de Es-
tados Unidos, aprobó el Plan de Acción, decisión. Esta decisión 
tiene, indiscutiblemente, carácter obligatorio- jurídicamente vin-
culante-para todos los Estados miembros de la ONU por el hecho 
de que fue tomado bajo las disposiciones del Capítulo VII de la 
Carta de las Naciones Unidas . 

Finalmente la Corte ordena a Estados Unidos la supresión de 
todas las medidas unilaterales adoptadas contra Irán . Importante 
es subrayar que la decisión de la Corte Internacional de Justicia, 
concerniente la supresión o levantamiento de medidas unilaterales 
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contra Irán, bajo la figura de medidas conservatorias o cautelares, 
es de cumplimiento obligatorio39. 

Notas finales

A pesar de esta decisión de la Corte y de la obligación de aca-
tarla, Estados Unidos mostró una conducta intencional de violación 
del Derecho internacional. Conducta ilícita consistente en el des-
mantelamiento de reglas imperativas por medio de la utilización de 
la fuerza, contraria a toda regla jurídica internacional y en particu-
lar con el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas39. Con la 
no ejecución de la decisión de la Corte, Estados Unidos profundiza 
su política de fuerza, poniendo en peligro real y objetivo, la paz y 
la seguridad internacionales, colocándose fuera de la comunidad 
internacional. 

 La política expansionista norteamericana, las medidas uni-
laterales basadas en la fuerza y en la violencia, es un retorno a los 
tiempos más oscuros de la historia de la humanidad. Un verdadero 
retorno al futuro. 

39 El Juez Ad Hoc Momtaz procedió al análisis de la Resolución 2231 
(2015) adoptada por el Consejo de Seguridad de la ONU. Dicho Juez 
observó que “…el Preámbulo de esta Resolución precisa que los Es-
tados Miembros están obligados, en los términos del artículo 25 de 
la Carta de las Naciones Unidas, de aceptar y aplicar las decisiones 
del Consejo de Seguridad. En el mismo Preámbulo el Consejo de Se-
guridad insiste varias veces sobre la importancia del Plan de Acción 
que	marca	una	 inflexión	 fundamental	en	el	examen	de	 la	cuestión	
nuclear iraní, el resultado de esfuerzos diplomáticos en el campo de 
la no proliferación que es de competencia directa del Consejo de 
Seguridad. El Consejo de Seguridad hizo un llamado directo a todos 
los Estados a cooperar con Irán subrayando la importancia del rol de 
la Agencia Internacional de la energía atómica como garante de la 
ejecución…El	análisis	del	dispositivo	de	esta	Resolución	confirma	su	
carácter vinculante…la gran mayoría de sus disposiciones están pre-
cedidas por una referencia explícita al artículo 41 de la Carta, incluida 
en el Capítulo VII de la Carta”. Véase, CIJ- Declaración del Juez Ad 
Hoc Momtaz, párrs. 9-11. 
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1 Violations Alléguées du Traité d´Amitié, de Commerce et de Droits 
Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 98.

2	 Al	respecto	afirma:	“	La	Corte	reafirma	que	sus	ordenanzas	indicando	
medidas conservatorias a título del artículo 41 de su Estatuto, tienen 
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INTRODUCCIÓN

Los suelos son la base para la 
producción de alimentos, bienes y 
servicios a disposición del ser huma-
no, sin embargo, la necesidad e inten-
sidad de uso de los mismos, cada vez 
es mayor a consecuencia del aumento 
de la población mundial y la deman-
da en la producción de alimentos.

En las últimas décadas el Para-
guay ha experimentado importantes 
cambios en el uso de la tierra, ca-
racterizado por la extracción masiva 
de los recursos, la economía agraria 
basada en la expansión de la frontera 
agrícola con la deforestación indiscri- 
minada, la remoción de nutrientes del 
suelo, la destrucción de la biodiversi-
dad y la utilización de agroquímicos 
nocivos para la salud y el ambiente.
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 En ese sentido la FAO (Organización de las Naciones Uni-
das para la Alimentación y la Agricultura), menciona que a nivel 
mundial se están dando una serie de tendencias que ponen en ries-
go la seguridad alimentaria, la sostenibilidad de los sistemas agrí-
colas y alimentarios con la incidencia en el aumento de la pobreza. 

Una de las primeras y podríamos considerar la más impor-
tante de las tendencias es el aumento de la población mundial, que 
según las proyecciones para el 2050 llegaría alrededor de 10.000 
millones de habitantes, lo cual desembocará en mayor presión so-
bre el uso del suelo y recursos naturales, estimando un crecimiento 
de la demanda agrícola en un crecimiento económico de un 50% 
en comparación con el año 2013. 

Otras tendencias experimentadas a nivel mundial se dan en el 
crecimiento económico y la dinámica demográfica que están giran-
do a un cambio estructural de las economías; el cambio climático, 
afectando especialmente a aquellas áreas sensibles a la seguridad 
alimentaria, la reducción del hambre pero con existencia de más 
700 millones de personas que no tienen la posibilidad de acceder a 
alimentos suficientes; los conflictos armados y los acontecimientos 
naturales; así como la concentración del capital y la riqueza que se 
concentra en menos manos.  

un carácter obligatorio….y, en consecuencia, crean derechos y obli-
gaciones jurídicas internacionales para toda Parte a la cual estas me-
didas son dirigidas”. CIJ- La Violations Alléguées du Traité d´Amitié, 
de Commerce et de Droits Consulaires conclu en 1955, Op. Cit., párr. 
100. Al persistir en su conducta ilícita, en la comisión de un hecho 
internacionalmente ilícito, Estados Unidos no sólo viola el Derecho 
internacional general, sino la misma Carta de las Naciones Unidas 
así como el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia y varias 
otras reglas imperativas. 

3 “Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internaciona-
les, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza 
contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier 
Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de 
las Naciones Unidas”. Enfasis añadido.
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Por todo lo mencionado anteriormente, se puede deducir que 
nuestro país no se puede aislar de esta realidad, si bien la población 
paraguaya es baja, la intensidad y presión sobre el uso del suelo 
es muy alta generando muchas oportunidades de negocios y cre-
cimiento económico, aunque esta no signifique que se asegure la 
sostenibilidad en el uso del suelo y los demás recursos naturales.

Uno de los pilares para mantener la productividad de los 
mismos, es considerar el manejo de la fertilidad del suelo, para 
afrontar los desafíos de las necesidades de los seres humanos, tra-
tando de armonizar con las potencialidades de los recursos.  En ese 
sentido vale tratar el Departamento Paraguarí por la diversidad de 
los suelos y estructuras productivas que soporta, las potencialida-
des que presenta, de manera a identificar las deficiencias, realizar 
correcciones y evitar el empobrecimiento del suelo.

METODOLOGÍA

Para determinar el nivel de fertilidad de los suelos de las par-
celas agrícolas del departamento Paraguarí, se procedió a elaborar 
una base de datos con 2.946 resultados de análisis de suelo, conte-
nidos en los registros del laboratorio de suelos de la FCA/UNA y 
el IPTA, entre el año 2005 a 2016, correspondiendo el estudio a un 
enfoque cuantitativo a nivel exploratorio.

La clasificación del nivel general de fertilidad, se realizó si-
guiendo la metodología adoptada en el Diagnóstico del Recurso 
Suelo en las Unidades Territoriales de Intervención del Programa 
de Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodoneras (PRODESAL), el 
cual clasifica la fertilidad en alto, medio y bajo (Paniagua et al., 
2001).  

Los parámetros empleados para la clasificación fueron: la 
materia orgánica, el fósforo disponible, suma de bases intercam-
biables y la acidez intercambiable. En la Tabla 1 se presentan los 
rangos utilizados para cada parámetro y el factor de ponderación 
correspondiente. 
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Tabla 1. Rangos de los parámetros y factores de ponderación uti-
lizados para la clasificación del nivel de fertilidad de la camada 
superficial del suelo.

Los resultados de análisis fueron clasificados y los factores 
de ponderación fueron sumados para obtener un coeficiente que 
determinó la clase de fertilidad. A la clase alta correspondieron 
aquellas muestras con coeficiente igual o superior a 0,66; a la clase 
media los de coeficiente entre 0,66 y 0,33; y a la clase baja aquellos 
con coeficiente menor a 0,33. Posteriormente se halló un promedio 
de la clase de fertilidad mediante la sumatoria de los coeficientes 
que presentaron las muestras analizadas dividido el número total 
de las mismas.
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La clasificación del nivel general de fertilidad, se realizó 
siguiendo la metodología adoptada en el Diagnóstico del Recurso 
Suelo en las Unidades Territoriales de Intervención del Programa 
de Desarrollo de Pequeñas Fincas Algodoneras (PRODESAL), el 
cual clasifica la fertilidad en alto, medio y bajo (Paniagua et al., 
2001).   

Los parámetros empleados para la clasificación fueron: la 
materia orgánica, el fósforo disponible, suma de bases 
intercambiables y la acidez intercambiable. En la Tabla 1 se 
presentan los rangos utilizados para cada parámetro y el factor de 
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 Nivel de fertilidad 

Parámetros Alto 
Factor de 

ponderación Medio 
Factor de 

ponderación Bajo 
Factor de 

ponderación 
Suma de bases 

(cmolc kg-1) > 6,0 0,2 
3,0 - 
6,0 0,1 

< 
3,0 0 

pH >6,0 0,2 
5,0 - 
6,0 0,1 <5,0 0 

Al+3 (cmolc kg-1 ) < 0,4 0,2 
0,4 – 
0,9 0,1 

> 
0,9 0 

Materia orgánica 
(%) > 2,5 0,2 

1,5 – 
2,5 0,1 

< 
1,5 0 

Fósforo extraíble 
(mg kg-1) > 30 0,2 13–30 0,1 < 13 0 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la tabla 2, se muestran los resultados del nivel de fertili-
dad de los suelos correspondientes a las parcelas agrícolas de los 
distritos que componen el Departamento Paraguarí.

Tabla 2. Nivel de fertilidad de los distritos del Departamento de 
Paraguarí.

 
 

 
 

 
Los resultados de análisis fueron clasificados y los factores 

de ponderación fueron sumados para obtener un coeficiente que 
determinó la clase de fertilidad. A la clase alta correspondieron 
aquellas muestras con coeficiente igual o superior a 0,66; a la clase 
media los de coeficiente entre 0,66 y 0,33; y a la clase baja aquellos 
con coeficiente menor a 0,33. Posteriormente se halló un promedio 
de la clase de fertilidad mediante la sumatoria de los coeficientes 
que presentaron las muestras analizadas dividido el número total de 
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Distrito 
Parámetros químicos 

Clase de 
fertilidad 

Suma 
de 

bases pH Al+3 M.O. Fósforo 
Acahay baja media alta baja baja baja 
Caapucú baja media media baja baja baja 
Caballero baja media alta baja baja baja 
Carapeguá baja media alta baja baja baja 
Escobar baja media alta baja baja baja 
La Colmena baja media alta baja baja baja 
Mbuyapey baja media baja media baja baja 
Paraguarí baja alta media baja baja baja 
Pirayú baja media media baja baja baja 
Quiindy baja media media baja baja baja 
Quyquyhó baja media media baja baja baja 
San Roque González baja media alta baja baja baja 
Sapucai media media alta media baja media 
Tebicuarymí baja media media baja media baja 
Yaguarón baja media alta baja baja baja 
Ybycuí baja media media baja baja baja 
Ybytimi baja media media baja baja baja 

Fuente. Elaboración propia con resultados de análisis de sue-
lo comprendidos entre los años 2005 a 2016, en los registros de la 
FCA/UNA y el IPTA.
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Los análisis reportan que las parcelas agrícolas del Depar-
tamento Paraguarí, presentan baja fertilidad en todos los distritos 
excepto en Sapucai, donde la fertilidad es media.

Esta situación nos pone en alerta de la necesidad de inter-
vención en los suelos estudiados para el mejoramiento del nivel de 
nutrientes, aumento de los rendimientos de productos explotados 
para la renta y consumo de las familias y por sobre todo que el 
desarrollo sea sostenible; es decir, obtener los bienes y servicios 
de la naturaleza en la satisfacción de nuestras necesidades; pero 
manteniendo y/o mejorando las condiciones de las mismas para las 
futuras generaciones.

Así mismo podemos decir que la situación de baja fertilidad 
de los suelos está en relación directa con el aumento de la pobreza, 
considerando que en muchos casos los productores abandonan sus 
parcelas y migran a los centros urbanos en la búsqueda de mejores 
condiciones, formándose a lo largo del tiempo cinturones de po-
breza y aumento de la delincuencia.

 Las políticas públicas del Departamento de Paraguarí deben 
considerar el mejoramiento de la fertilidad del suelo como sustento 
de la producción, reducción de la pobreza y la seguridad alimen-
taria de sus pobladores.  Al mismo tiempo se puede afirmar, que 
las mismas deben seguir una visión sostenible, donde se enfatiza la 
utilización de productos orgánicos, evitando al máximo los agro-
químicos tan nocivos a la salud y al ambiente. 

Por otra parte, deben incluir los sistemas de labranza conser-
vacionista del suelo, con la incorporación de prácticas de manejo y 
conservación de suelos y agua, siendo que esta no se puede aislar 
de la fertilidad química del suelo. 

 La concienciación y capacitación de los productores en un 
sistema de labranza de conservacionista con utilización de prácti-
cas que mejoren las propiedades físico-químicas y biológicas del 
suelo permitirán dar vida al suelo para que los mismos brinden 
bienes y servicios a las generaciones futuras.
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CONCLUSIONES

El estudio del nivel de fertilidad de los suelos de las parcelas 
agrícolas del Dpto. Paraguarí permite concluir que la fertilidad es baja.
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