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ABSTRACT

This study examines rural family typologies in two
different settlernents, one in the department of
Cordillera and the other in the department of Alto
Paraná. The ethnographic approach has been chosen as
a methodological instrument, because of the
characteristics of the research. These family typologies
may be used as mcdels in national development
programs and contribute to new approaches to family
studies in Paraguay. There are sirnilarities in family
size, family dynamics and expectations. A linkage
between family and society consists of the individual
productive activity which certainly affects the
dynamics of families. It is recommended that any
actions oriented to assist family groups should be done
at the regional level because the geographic location
determines their productive activity, and this affects
family dynamics, including intrafamily interactions.
These results, because of their implications may be of
major significance for those who work in family
development.

KEY WORDS: Family Typologies, Family Size,
Family Dinamics and Expectations, Family Policy.

RESUMEN

Esta investigación ha planteado un estudio de
tipologías de familias rurales en dos diferentes
localidades, una en el Departamento de Cordillera y
otra en el Departamento de Alto Paraná. Por las
características de la investigación, el método empleado
ha sido el etnográfico. Las tipologías pueden servir
como modelos en programas nacionales de desarrollo,
y contribuir al aporte de nuevas perspectivas teóricas
sobre la familia paraguaya. Existen similitudes en
cuanto a composición familiar, dinámica familiar y
aspiraciones. Un vínculo entre familia y sociedad lo
constituye la actividad productiva de los individuos la
cual incide en la dinámica familiar. Toda acción de
apoyo para las familias debería hacerse a nivel
regional, ya que la localización geográfica influye en
las actividades productivas y estas en toda la dinámica
intrafamiliar, determinando inclusive los momentos de
mayor interacción familiar. Estos resultados deberían
ser de importancia para aquellos que trabajan en
desarrollo familiar.

PALABRAS CLAVES: Tipología Familiar, Tamaño
Familiar, Dinámica y Aspiración Familiar, Política
Familiar.
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INTRODUCCIÓN

Las tipologías, de acuerdo a OSORIO (1985), son
elaboraciones conceptuales basadas en ciertos
supuestos sobre la realidad y sus interrelaciones. Estas
sirven como herramientas o auxiliares de la
investigación. que guían el análisis hacia categorías 0

tipificaciones que deben ser confrontadas con la
real idad 111isrná.

C0l110 herramientas de investigación, el íTlC,ü'(k
tipo lógico representa generalmente tipos ideales y LIt".

serie de variables que se sugieren como claves para
elaborar una explicación, integrando la relación teoría-
hecho (variables socio-demográficos, interacción). Se
pretende agrupar la Familia Rural Paraguaya sobre la
idea de que las tipologías son construcciones
conceptuales para entender la realidad nacional
teniendo como foco central a lafamilia.

Existen estudios de tipologías o clasificaciones de
familias en países de América Latina que focalizan
elementos antropológicos, demográficos, socio-
económicos y geográficos (CEBOTAREV, 1985; NYE
v BERARDO, 1985). Todos estos trabajos son de
importancia ya que representan elementos integradores
que contribuirán al mejor entendimiento de la realidad
de'a familia rural teniendo en cuenta aspectos
históricos y sociales que han demarcado la vida de las
familias rurales en nuestro país. (GODOY, 1983)

La clasificación que se obtendrá con este· estudio
utilizará dichas investigaciones previas.

La teoría de sistema, constituye un punto de apoyo
para la construcción de las tipologías: pues ayuda a
ubicar las interrelaciones entre los subsisternas SOCIales
de producción y el sistema familiar. (OSORIO, 1985).

La teoría sobre la economía, valora el papel de la
economía formal, estimulando a realizar estudios para
cuantificar su aporte. (GIRALDO, 1987; OSORIO,
1985)

1gualmente, este trabajo toma la definición de familia,
corno unidad de personas en interacción y el concepto
de etapas en el ciclo de vida familiar. (GIRALDO,
1987)

De esta manera la conceptualización de MURDOCK,
citado por OSORIO (1985), la cual agrupa las
funciones familiares con aquellas relacionadas a la
cooperación económ ica, socialización, reproducción y
función sexual constituye una base teórica a tomarse en
cuenta en este trabajo.

Pues se considera que para entender los procesos en
forma integrada, es necesario descomponer los
diferentes asentamientos poblacionales además en sus
integrantes humanos, biológicos. sociales, culturales y
no solarr ente en sus parámetros económicos y
demográficos.

El esquema que se propone; es la familia como grupo
priruario de los asentamientos humanos y como
coniun.o de personalidades interactuales con su
sistema personal y con su ambiente. Esto implica el
nivel rnicro o intrafamiliar de las relaciones. En este
nivel se analiza el campo mismo con determinada
forma de producción, los cambios, ajustes que toman
lugar, las expectativas y logros del grupo doméstico
como conjunto, en términos generales el
comportamiento intrafamiliar que genera los
interacciones productivas. (NYE y BERARDO, 1985;
RESTREPO, 1992).

Esta secuencia conduce a reflexionar sobre el
fortalecimiento de las formas en organizaciones
familiares que se consideren convenientes, no sólo para
la economía nacional, sino para el logro de mejores
niveles de calidad de vida, según la concepción de las
propias familias.

Atendiendo a la naturaleza del estudio se consideran
dos objetivos de manera general y para llegar a ellos se
trazaron tres objetivos específicos que se mencionan a
continuación. Como objetivos generales se tienen:

Determinar tipologías de familias rurales que servirán
como modelos a ser empleados en programas
nacionales de desarrollo.

Contribuir al apOlie de nuevas perspectivas teóricas
sobre familia paraguaya.

y como objetivos específicos:

Aplicar un instrumento a ser utilizado en la
determinación de tipologías familiares rurales.

Comparar tipos de familias en dos asentamientos
rurales con diferentes características.

Proponer nuevos enfoques de acción utilizados en el
trabajo para y con las familias rurales, atendiendo a la
estructura de las mismas.

MATERIALES Y MÉTODOS

Localización del Estudio

De acuerdo a los objetivos del estudio y a los
planeam ientos teóricos, se decidió trabajar. en dos
distritos: Piribebuy (Departamento de Cordillera) y
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Minga Pora (Departamento de Alto Paraná), por ser
estas localidades eminentemente rurales, y por poseer
contrastes socio - geográficos que permiten hacer un
estudio comparativo entre las dos zonas.

Se estimó conveniente trabajar con dos compañías del
distrito de Piribebuy y un asentamiento del distrito de
Minga Porá,

Las compañías tomadas para el estudio son: En el
distrito de Piribebuy, las compañías de Paso Jhú y
Naranjo, en el distrito de Minga Pora, el asentamiento
Limoy.

2 Características de las zonas de estudio

A continuación se describen las principales
características de las zonas de estudio, resultado de un
ARR llevado a cabo en los años 1993 y 1996 por la
Carrera de Ingeniería en Ecología Humana.

2.1 Características generales de Piribebuy

2.1.1 Superficie del Distrito:

El distrito de Piribebuy tiene una superficie de 174
kilómetros cuadrados, de acuerdo con las
informaciones del Departamento de Estadística y
Censos del Ministerio de Hacienda.

2.1.2 Situación Geográfica:

Esta situado en el tercer departamento de Cordillera.
Ocupa la zona alta de la Cordillera de los Altos, pues
lo cruza esta serranía con una altura media de 200
metros sobre. el nivel del mar. Del lado de Paraguarí,
Escobar y Pirayú se presentan elevaciones de terreno
debido a los afloramientos que presenta la Cordillera
de los Altos a su paso. También del lado de Caacupé y
Eusebio Ayala existen elevaciones de terreno y la
misma se encuentra en la altura.

2.1.3 Distancia:

Las distancias de Piribebuy con los siguientes puntos
es la siguiente:

De Asunción 74 km

De Caacupé 20 km

De la Ruta II 10 km

De Paraguarí 28 km

2.1.4 División:

El distrito de Piribebuy está dividido en 23 compañías,
que son: Yhaguyrní, Pasito, Cordillera, Cañada, Itá
Ybú, Itá Guyrá, Guazú Rocai, Yruguá, Yacarey,
Mariscal López, Tape Guazú, 4 de Julio, Itá Morotí-i,
Chololó, Capilla Cué, Naranjo, Presidente Franco,

Paso Jhú, Y cua Pora, ltá Moroti Guazú, Yataity,
Ojopoi y Piraretá.

2.1.5 Población:

La población total del distrito de acuerdo al censo de
Población y Vivienda de 1982 es de 21.434 habitantes,
de los cuales 15.541 habitantes, son del área rural que
representa el 73% de la población total, mientras que
5.863 habitantes son de la planta urbana que representa
el 27% de la población total. Existen en el distrito
10.541 mujeres y 10.893 hombres lo cual indica que el
49% de la población es femenina y 51%, de
poblaciones masculinas.

2.1.-6

2. t.6.1

Aspecto Socio - Económico:

Tamaño de cada Familia

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda de
1.982, el promedio de miembros de cada familia es de
4. En estas compañías (Paso Jhú y Naranjo) existe una
activa emigración de la población juvenil que va a
otros lugares en busca de mejores horizontes. Mientras
el Censo Agropecuario de 1.985 da como promedio de
4 a 6 miembros por familia.

2.1.6.2 Población Total

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda, estas
compañías (tomadas juntas) tienen una población total
de 1.272 habitantes, mientras que en el Censo
Agropecuario de 1.985 se mencionan 1.122 habitantes.

2.1.6.3 Grupos Formales e Informales

Los grupos formales existentes son: la Sub-Seccional
Colorada, la Comisión Deportiva del Club Guaraní,
entidad social, cultural y deportiva, miembro de la
Federación Deportiva de Piribebuy. La informal es la
Comisión Pro Festejo del día de la Santa Patrona, la
Virgen del Perpetuo Socorro, que se celebra el tercer
domingo del mes de junio.

2.1.6.4 Líderes:

Como en todas las cornpantas, existen suficientes
líderes que ayudan a llevar programas de desarrollo a
su comunidad. Existen siete líderes, de los cuales tres
son políticos y cuatro son deportivos y naturales.

2.1.6.5 Actividades Culturales

Depende de la planta urbana en gran medida, pues
queda a escasa distancia de la ciudad. Los pobladores
de esta comunidad, sobre todo la población juvenil,
participa activamente en todos los acontecimientos
sociales y culturales de la ciudad. Periódicamente el
Club Guaraní realiza fiestas bailables en sus
instalaciones sociales.
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Se festeja normalmente la fiesta patronal dedicada a la
Virgen del Perpetuo Socorro con una programación
especial.

2.1.6.6 Organización de Productores

En el área de acción, el SEAG es el que ha estado
trabajando como entidad gubernamental, y de ello se
tiene un grupo informal de Comité de agricultores. Al
mismo tiempo funciona un club 4-c femenino. Cabe
mencionar que es un área bastante difícil para la
organización de productores.

2.1.6.7 Problemas Principales

De acuerdo al Censo Agropecuario de 1.985 los
principales problemas son:

Salud pública que incluye saneamiento ambiental.

Problemas de tierra (tenencia - erosión hídrica -
fertilidad).

Problemas de comercialización de productos.

Problemas de caminos.

2.1.6.8 Educación

Funciona en esta compañía una escuela primaria
completa. y quienes siguen la enseñanza secundaria
acuden a la ciudad.

La escuela lleva el nombre del Tte. 10Fidencio Pérez y
la tasa de escolaridad es del 73%.

2.1.6.9 Agua

Para el consumo humano se utiliza agua de pozos o
manantiales. Para los animales se utiliza agua de los
arroyos e inclusive de los pozos y manantiales. El
lavado de ropa se hace normalmente en los arroyos
uti Iizándose también para ese fin agua de los pozos y
manantiales.

2.1.6.10 Letrinas

El 33% de las letrinas existentes son consideradas
sanitarias. las restantes son comunes.

2.1.6.11 Pozos

Existe una buena cantidad de pozos considerados
también sanitarios; los que no poseen esta mejora,
normalmente llevan agua de pozos vecinos o
manantiales.

2.1.6.12 Cocina

El .17% de las viviendas posee fogones en alto y el
resto son comunes a nivel de suelo.

2.2 Características Generales del asentamiento
en Limoy

En la Cuenca del Limoy podemos encontrar numerosos
nuevos asentamientos, entre ellas cabe citar las
siguientes: 20 de Mayo, Cuarajhy Resé, 29 de
Setiembre, ltaipú Pora, Sta. Lucia y San Jorge.

Las Colonias ubicadas en la margen derecha del Río
Limoy, área de influencia del embalse, posee una
población constituida por 165 familias, con un total
aproximado de 1500 habitantes, están asentadas en la
zona desde 1986.

El centro de la comunidad rural de Limoy 2 se halla a
tan solo 3 Km del Lago ltaipú.

Un manejo irracional de los recursos naturales tiene
influencia sobre el Lago Itaipú y a través del mismo
sobre la vida útil de la represa. Desde el afincamiento
de estos asentamientos se inició una tala
indiscriminada de los montes con fines agrícolas, a
consecuencia la falta de orientación de sus pobladores,
esto hace que disminuya rápidamente la fertilidad de
los suelos a consecuencias de la erosión, poniendo en
peligro el sustentamiento de la producción.

2.2.1 Aspectos Cartográficos:

La colonia se encuentra ubicada al norte del Río Limoy
y al este del Arroyo Carumbeyentre los paralelos 48 y
58, su cota máxima registrada es de 317 m sobre el
nivel del mar y la mínima de 225 m que coincide con
la altura de coronamiento de la represa de Itaipú
Binacional.

2.2.2 Aspectos Climatológicos:

El clima es tropical, con periodos lluviosos en verano
(desde diciembre a mayo) y secos en invierno desde
julio hasta noviembre

El promedio anual de precipitación en el embalse es de
1650 mm. con un promedio anual de evaporación de
1000 mm.

La temperatura media es de 21°C, que oscila desde una
máxima de 40°C a una mínima de 4°C.

2.2.3 Aspectos Demográficos:

En la colonia Limoy 2 según el censo agrícola de 1991
se encuentran asentadas en 102 lotes, 337 personas, de
los cuales son mayores de 10 años (54% hombres) 163,
y menores de 10 años (55% hombres) 174.
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2.2.4 Disponibilidad de Agua:

De los 347 establecimientos de hasta 20 ha que se
encuentra en los nuevos asentamientos ubicados en la
margen norte del río Limoy según el Censo, 276
disponen de agua; 83 declararon tener aguadas
naturales, 143 poseen pozo, existan 5 establecimientos
con tajamares, y 2 con pequeñas represas y el resto se
surte de los arroyos vecinos.

2.2.5 Instalaciones Rurales:

Casi ninguna finca posee alambrado, no se encuentra
ningún tipo de instalación como ser corrales, bretes
cepos, etc.

Arado a tracción animal existen en total 26.

2.2.6 Aspectos Económicos - Productivos:

Dentro de esta colonias paraguayas ya se· nota la
presencia de brasileños que han comprado tierras. Con
respecto a la asistencia técnica recibida figura que solo
5 fincas la han recibido del SEAG y 1 de otras
organizaciones no gubernamentales. Con respecto a la
accesibilidad al crédito 7 fincas reciben crédito de
Cooperativas, 69 del CAH, 47 de comerciantes
acopiadores y 4, créditos de otros orígenes. Solo 1
finca posee curvas de nivel en la colonia Lirnoy, 2
fincas utilizan abono verde, 11 fincas utilizan rotación
de cultivos y 1 declaró que efectúa labranza mínima.

En cuanto a la comercialización; 226 fincas entregan
sus productos a los acopiadores; 37, a la cooperativa;
17, a la desmotadora; 6, a otros intermediarios.

2.2.7 Agricultura:

Se dedican a cultivos de rubro y de subsistencia básica,
siendo los principales de consumo: mandioca (400 t),
maíz (8725 t), poroto (230 parcelas, 80 t), maní (17 t),
caña de azúcar (50 t), saja (96 t). Inicialmente se
dedicaban al cultivo del algodón (según datos del IBR
existen 115 parcelas de cultivos), pero con las pérdidas
anuales continuas - ya sea por inclemencias climáticas,
precios bajos, elevado precio de insurnos, propagación
de plagas - han abandonado este rubro de renta.

Algunas viviendas poseen cítricos y banana para
consumo, poseen cultivos de yerba mate, pero tan solo
para su uso familiar, existen aproximadamente 2274
plantas de yerba con una producción de 10 t.

Son 2 las fincas que poseen huerta.

2.2.8 Ganadería:

La colonia posee ganado vacuno (bueyes y lecheras)
utilizados para las labores agrícolas y para la
producción de leche de uso familiar; se observa
además, la existencia de un reducido lote de cabras,
aves sueltas (gallinas, patos) y cerdos para su consumo.

2.2.9 Aspectos Socio - Culturales:

Son un grupo de 165 familias asentadas en una
propiedad de 2240 ha. Los colonos son todos
paraguayos, provenientes, en su mayoría, del
Departamento de Caaguazú.

El loteamiento se encuentra ubicado en una propiedad
expropiada, pero que aun no fue transferida al IBR, aun
no se ha fijado precio para el traspaso a los nuevos
propietarios.

2.2.10 Organización de Productores:

Desde los inicios del asentamiento los productores han
tenido un espíritu de solidaridad y cooperación para
lograr objetivos superiores comunes en diversos
aspectos, tales como posesión de la tierra, titulación,
gestión administrativa y logro de asistencia técnica a
través de varios medios oficiales u ONG's.

Así mismo se hallan asociados al Movimiento
Campesino Paraguayo, entidad que nuclea a
asociaciones campesinas de todo el país, con fines de
mejorar los niveles de vida del habitante rural.

Las mujeres de la Colonia están reunidas en una
Coordinación de Mujeres Campesinas de Limoy, que
lleva adelante frente numerosas gestiones para lograr
apoyo en sus actividades tendientes al desa:rollo de su
comunidad; mantienen reuniones periódicas a nivel
local, regional y nacional.

2.2.11 Salud:

El acceso a serVICIOS básicos de salud para los
pobladores es prácticamente nulo teniendo que
trasladarse a otras zonas para este menester; las
enfermedades más comunes son la neumonía, las
gastroentéricas observables con más frecuencia en los
niños, a parte de las parasitarias, los problemas de piel
son las más comunes.

No poseen servicios sanitarios básicos y tampoco agua
potable. La ltaipú Binacional tiene proyectado la
construcción de un Puesto de Salud.

2.2.12 Educación:

La población infantil en la colonia crece a un ritmo
elevado creando una presión en la demanda de escuelas
especialmente de ciclo primario.

La ltaipú tiene prevista la construcción de una escuela
para la colonia.

3 Universo y Muestra

El universo de estudio constituyen todas las familias de
las Compañías de Naranjo, Paso Jhú (Piribebuy) y
Colonia Limoy (Minga Porá) como muestra 20
familias fueron seleccionadas al azar. Se trabajó con 10

9nvestigación -Agraria, vol. 2 n° 2, Diciembre 1999 7



familias por distrito: el distrito de Minga Porá
(Departamento Alto Paraná) y el distrito de Piribebuy
(Departamento Cordillera) tal como se ha específicodo
más arriba.

4 Instrumento de Recolección de Datos

Considerando los objetivos del estudio se diseñó un
cuestionario con preguntas cerradas y abiertas.

El instrumento de recolección, se dividió en tres partes:
la primera considera las características socio-
demográficos y morfológicas, la segunda considera la
Dinámica familiar y la tercera la Actividad Productiva.

Como este tipo de estudio requiere de la necesidad de
trabajar sobre variables de tipo cuantitativo se utilizó
un cuaderno de campo de tal forma a tener una
descripción más amplia y descriptiva del grupo
familiar.

5 Método

A los efectos de los dos primeros objetivos específicos
se procedió a una recopilación bibliografíca, de tal
manera a elaborar un instrumento (preguntas) que
sirviera de guía para la investigación; igualmente para
la recolección de datos se utilizó el método

etnográfico; método cualitativo por excelencia,
incluyendo la observación participativa prolongada, y
otras técnicas de recolección de datos que servirían
para verificar la validez de la información. (AGAR,
1980), Y así establecer las comparaciones pertinentes
en ambos tipos de familias.

De esta forma la dinámica interna de la familia se
estudió a través de la observación de lo que pasa todo
un día en la familia; la comunicación, cotidianeidad,
funciones de sus miembros, etc. Esta observación
posteriormente permitió una mayor interacción entre el
investigador y la familia en estudio, permitiendo de
esta forma la descripción más amplia del tema por
parte del grupo familiar.

El instrumento fue aplicado a la población descripta
anteriormente, realizándose para el efecto viajes en el
Dis.trito de Piribebuy(Cordillera) y viajes a Minga Porá
(Alto Paraná).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Siguiendo el modelo de presentación de resultados
utilizado por OSORIO (1985) el Cuadro 1 muestra
"Las principales conclusiones del estudio de tipologías
rurales. Un estudio Comparativo. Departamentos de
Cordillera y Alto Paraná",

Cuadro 1. Aspectos socio-demográficos, actividades productivas, tenencia de la tierra y dinámica
familiar de los asentamientos, Piribebuy (Cordillera) y Minga Guazú (Alto Paraná). FCA-
UNA. 1999

Variable Cordillera
(Piribebuy)

Alto Paraná
(Minga Porá)

1. Aspecto socio De~ográficos

En estructura y tamaño se ha encontrado un
1.1. Estructura y promedio de 7,5 miembros por familia.tamaño de la
familia Solamente 2 del tipo extenso .

Promedio de 5,4 miembros por familias.
Tres familias de tipo extensa.

.
1.2. Grado de En los dos casos de familias tipo extensa son
Parentesco con el los nietos quienes comparten con la familia.
jefe de hogar.

La edad de las parejas entrevistadas oscilan La edad de la pareja oscila entre 57 y 19
entre 57 y 25 años. La edad de los hijos años de los hijos entre 20 y menos de 10
oscila entre 17 y I año. años.

1.3. Edad

-----_.- ----

En este asentamiento, en 2 familias de tipo
extenso son los cuñados quienes viven con
la familia y un caso en el cual es el nieto
quien vive con la familia.

En esta población, el 90% son parejas recién
formadas y muy jóvenes.
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Variable Cordillera
(Piribebuy)

Alto Paraná
(Minga Porá)

lA. Nivel
Escolaridad

de La escolaridad de los esposos en su mayoría
es hasta la primaria llegando el máximo
nivel a 6° grado. En cuanto a los hijos el que
más ha estudiado lo ha hecho hasta el l-er.
curso bachillerato básico.

De las 10 familias estudiadas solo 2 esposos
han llegado hasta el tercer curso básico de la
secundaria éon el título de Perito
Agropecuario el resto ha completado el 6°
grado.

1.5. Tiempo de Los que han alcanzado mayor tiempo como Una sola familia con más de 30 años de
unión de la pareja pareja sobrepasan los 30 años. duración y una sola con menos de un año. El
y origen. resto oscila entre 20 y 12 años. La mayoría

Los más recientemente formadas tienen 5 es pareja recién formada. (90%).
años de formación. El 100% de las parejas
proceden del mismo lugar (Cordillera). Las parejas en su mayoría provienen del

departamento de Caaguazú .
.-----~--- ~--------

1.6. Participación La mayoría se halla involucrado en dos o Participan el 100% en actividades de 2
en la comunidad. más grupos: Deportivo o escolar y como grupos: Grupo Familiar de Ecología

miembros del Grupo Familiar de Ecología Humana y movimientos campesinos.
Humana.

2.1. Ocupaciones El 50% de los hombres es agricultor y el El 100% es agricultor y las mujeres amas de
50% es asalariado. Todas las mujeres son casa.
amas de casa a excepción de una que es
modista.

2.2. Ingreso Una sola familia respondió Gs. 70 000 los 9 La mayoría ha respondido que en el mes
restantes han dicho menos de Gs. 100 000 ingresa aproximadamente Gs. 250 000. Los
la mayoría de los maridos, cuando no maridos no hacen changas las mujeres
trabajan en sus chacras hacen changa y aportan a través de la ayuda al marido en la
reciben ingresos extraprediales de los hijos chacra, en sus ratos de ocio.
que trabajan en la capital o el exterior
(Buenos Aires).

2.3. Economía
doméstica

La base de la economía son las actividades El 100% de la población vive de la
extrapediales del marido o de los hijos en un agricultura.
60%. Los cultivos de la chacra son para
autoconsumo en su mayoría, vendiéndose el
excedente.
--._--_ ...~---------_._--._-----------

2A. Ubicación
del sitio del
trabajo

Lejos del sitio de la vivienda. En los alrededores de la vivienda.

3. Tenencia de la tierra---- --------- --_ .._- --~------------------

3.1. Tipo de
tenencia

El 50% es poseedor de título de propiedad, El 100% tiene título de propiedad en gestión
el resto ocupa tierra fiscal o es ocupante con el lBR.
pasivo.

3.2. Tamaño de
la finca

Tres de las 10 familias poseen poco más En su mayoría poseen más de 10 ha hasta 20
entre ~ 1 ha a poco más de 5 ha. ha.

--------------_._----

9nvestigación -Agraria, vol. 2 n° 2, Diciembre 1999 9



L

Variable Cordillera
(Piribebuy)

Alto Paraná
(Minga Porá)

3.3. Tiempo de
ocupación

El 100% está ocupada más de 10 años.
Teniendo en vista de que es zona de
minifundio y que las tierras han ido pasando
de generación a generación.

El 100% esta ocupado por menos de 10
años, ya que es un asentamiento
relativamente nuevo (menos de 10 años).

---_ .._-_._------

vivienda
3.4. Estado de la El 50% se encuentra en muy malas La mayoría va de regular a malo.

Sin piso, techo de paja y cocina en el suelo.
condiciones.

4. Dinámica familiar
---'--- o _

--------- -----

------------_. ----

4. I . Interacción
familiar

4.2. Autoridad
fami liar

4.3. Roles

El tiempo de mayor interacción son 'las
primeras horas de la mañana y de la noche.
En algunos casos la esposa lleva el almuerzo
a la chacra y se aprovecha para el diálogo.
Los feriados en el 100% es aprovechado
para compartir con la familia y mejorar la
vivienda.

Como la chacra queda cerca de la vivienda
se comparte mucho a la hora del almuerzo
además de la mañana y la tarde. En sus
tiempos libres aprovechan para hacer
carbón, mejorar la vivienda o las mujeres
ayudan a sus maridos en las actividades de
la chacra.

------- --- ----------- --------------------

El 50% respondió que solo el hombre, el El 100% afirma que el hombre es el que
otro 50% respondió que ambos. Las tiene la autoridad, existiendo
decisiones importantes son tomadas por el responsabilidad compartida.
marido que en el 100% de los casos es el
que mantiene el hogar, sin embargo sostiene
que existe una relación democrática. Existen
2 casos en que ambos mantienen el hogar
por lo tanto las decisiones tomadas en
conjunto son enfatizadas.

Las mujeres se limitan a trabajar en la casa,
cuidar de los niños, también se encargan de
la huerta y de los animales menores. El
100% de los maridos sólo trabajan en la
chacra. Los hijos realizan trabajos menores
y los adolescentes asisten a sus padres en la
chacra.

4.4. Aspiraciones Las aspiraciones se refieren a conseguir
y valores mejores condiciones de trabajo, tierra, más

ingresos y educación.

Valoran la honestidad sobre todo.

Las mujeres realizan actividades inherentes
a su género en la casa y sus alrededores,
aparte de asistir a sus maridos en la chacra;
debido a que sus hijos muy pequeños estos
no pueden ayudar a sus padres. Los hombres
trabajan en la chacra, asisten a reuniones
políticas y practican deportes, especialmente
los más jóvenes.

Las aspiraciones se resumen a gozar de
mejores condiciones de vivienda y
educación.

Valoran el éxito y la honestidad.

sistemas que componen el sector económico, SOCIO-

cultural y político.En términos generales, la investigación muestra cómo
dos tipos de familias (en diferentes asentamientos),
presentan ciertas similitudes en cuanto a composición
familiar, dinámica familiar y aspiraciones. La
preocupación y el compromiso compartido entre sus
miembros constituyen elementos que integran a la
familia y la distinguen de otros sistemas externos con
los cuales interactúan estrechamente. Esta interacción
ocurre. dentro de una concepción eco lógica, con otros

10

Un. vínculo entre familia y sociedad sin duda lo
constituye la actividad productiva de los individuos,
cualquiera que sea esta actividad, incide en la dinámica
familiar. Los horarios de trabajo, la ubicación en la
etapa del ciclo de vida familiar, en fin. las
circunstancias que rodean el ejercicio de algull.l
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modalidad productiva, son en suma, elementos que
inciden en la dinámica de las relaciones, especialmente
en el ámbito intra-familiar. La dinámica y las
relaciones familiares entre esposos y entre padres e
hijos son diferentes cuando se trabaja en la chacra
situada a cierta distancia del hogar. No es lo mismo
cuando la chacra está cercana a la casa y se pueden
compartir los momentos especiales como el almuerzo,
facilitando la comunicación con toda la familia. Es otra
cosa cuando el jefe de familia debe partir temprano a
sus faenas y volver en la tarde para dedicarse a otros
menesteres descuidando así tal vez la vida familiar y
entorpeciendo la interacción entre los miembros.

CONCLUSIONES

Todos los estudios que intenten integrar varios
elementos que tienen que ver con la realidad familiar
abren caminos para comprender la complejidad de su
dinámica y los vínculos con otros miembros sociales,
políticos y culturales. Esta oportunidad se presenta con
este trabajo sobre tipología de la familia rural. Las
conclusiones a las que se han llegado son las que
siguen:

l. En cuanto al método (instrumento utilizado) han
existido muchas limitaciones en el trabajo, por lo
que se requieren métodos más cualitativos y
menos convencionales que ayuden a poder
apreciar mejor las dinámicas intrafamiliares en los
distintos tipos de familia. Cuando se recurren a
métodos de encuestas muy estructuradas los
investigadores tienden a tomar defensivas y a
aportar muchas veces datos falsos por temor o
vergüenza. En este sentido se recomienda siempre
la utilización de métodos etnográficos que
permitan una mejor percepción de la realidad, y a
estos han recurrido los investigadores. Sin
descartar los datos cuantitativos que han ayudado
a una mejor radiografía de la familia estudiada.

2. Se han estudiado dos tipos diferentes de familias
distribuidas geográficamente en dos zonas muy
distintas; una empobrecida por la historia
minifundiaria del lugar y la otra, en un
asentamiento relativamente nuevo, rico en
recursos naturales y pobre en asistencia política y
social. La diferencia se ha encontrado en las
actividades económicas y productivas alrededor de
las cuales se desarrolla la vida familiar y por tanto,
ello determina las relaciones interpersonales en el
sistema.

En un tipo de familia, pareciera que las relaciones
intrafamiliares fueran más intensas por la localización
del lugar del trabajo (chacra), además de la riqueza del
suelo y la juventud de las familias. Pero esto, no la
hace muy diferente de la otra familia en cuanto a la

dinámica familiar, aspiraciones y otras expectativas
que son los mismos en ambos tipos de familias. Un
resultado que sí resalta la investigación es que el tipo
de zona geográfica determina el rubro de producción
de las familias y esta actividad incide ya en forma
positiva o negativa en las relaciones familiares.

3. Se sugiere, para un enfoque de programa de acción
para las familias, no tener en cuenta su estructura,
por su diversidad, pero sí las necesidades en que se
encuentran y ofrecer alternativas de desarrollo a
nivel regional y/o nacional, ya que las condiciones
de vida son diferentes de acuerdo a la situación
geográfica en que se encuentran.

En lo que a recomendación se refiere los
investigadores sugieren:

1°. Un estudio más minucioso de estos asentamientos y
hacer una comparación con zonas urbanas para así
tener un acabado estudio teórico de las tipologías de las
familias paraguayas y no solamente a nivel rural.

2a Otro aspecto a explorar sería el manejo económico
de estas familias ya que no se ha podido cuantificar el
monto de los ingresos considerando que ninguna
familia lleva una contabilidad de sus ingresos y
egresos, aportes que tendrán mucha importancia en el
momento de establecer presupuestos, y capacitarlas en
economía familiar y en otros puntos relacionados al
manejo económico familiar. Esta cuestión queda como
una propuesta para un trabajo de investigación en el
futuro. Se hace esta recomendación, porque cuando se
estudia la dinámica intrafarniliar el aspecto, económico
es de suma importancia y de contrapeso, si bien la
economía' doméstica en el interior de la familia es un
tema que no se discute y se la vive día a día. El
problema radica que cuando se quiere estudiar la
familia no se lo puede hacer en su totalidad porque no
se trabaja el vínculo que existe entre el sistema
económico y el familiar.
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