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1 Prlnclpales Fuentes de Informaclón 

1 01 Encuestas Agropecuarlas por Muestreo Anualmente el MlnlsterlO 
de Agrlcultura y Ganadería, a través del Departamento de Censo y Estadístlca 
Agropecuarla, estlma medlante encuestas a muestras, la evoluclón de las 
áreas cultlvadas, rendlmlentos y producclón de los prlnclpales cultlVOS, 
como así tamblén la evoluclón de las eXlstenclas de la ganadería, aves y 
otros En forma penódlca se estlllian datos referentes a la estructura a~ra
rla (los datos pcr estratos de tamaño están dlsponlbles para el año 1969) 

1 02 En los Boletlnes Estadístlcos Mensuales y las Cuentas Naclonales 
de cada año elaborados por el Departamento de Estudl0S Económlcos del Banco 
Central del Paraguay, se dlspone de la lnformaclón agregada sobre evoluclón 
de la faena, el consumo y las exportacl0nes de los productos de la ganadería, 
aves y otros, así como del comerClO de productos agrícolas 

1 03 La Mlslón Económlca de los Estados Un1dos (USAID-Paraguay) y el 
Centro Paraguayo de Estudl0S Socl01óglCOS (CPES) reallzaron en 1973-1974 
tres encuestas al azar, estratlflcadas sobre la base de la lnformaclón dlS
ponlble sobre dlstrlbuclón de las flncas por estratos de superflcle Los 
relevamlentos se reallzaron para 271, 484 y 1 001 flncas en los departamen
tos de Alto Paraná, Gualrá, Caaguazú, Concepclón, Cordl11era Se estlmaron 
los lngresos predlales y extrapredlales de los dlferentes estratos (las re
ferenclas a estas lnformaclones se harán en este lnforme con -1) 

1 04 "Encuesta del Pequeño Agncultor 1975/76 Reglón Onental" Rea-
11zada por un equlpo de lnvestlgadores de la Agencla Internaclonal para el 
Desarrollo/Unlversldad Estatal de Nuevo MéxlCO (AID/NMSU), del Centro 
Paraguayo de Estudlos Socl01óglCOS (CPES), de la Facultad de Ingenlería 
Agronómlca (FIA) y del Gablnete Técnlco del Mlnlsterlo de Agrlcultura y 
Ganadería (GT/MAG) Es una encuesta al azar estratlflcada según superflcle 
de las flncas, en la que se relevaron lnformaclones muy desagregadas sobre 
lngresos y demás varlables técnlco-económlcas relevantes para 1 350 flncas 
de la Reglón Orlental Del Archlvo de Ganadería (que contlene 682 partes 
de lnformaclón báslca y 317 varlables técnlcas y económlcas generadas) y 
del Archlvo General, que se encuentran en clntas magnétlcas en el Centro 
Naclonal de Cómputos, se obtuvleron lnformacl0nes sobre lngresos porclnos, 
tamaño y composlclón del hato, y mano de obra destlnada a la actlvldad 
(Las referenclas a estas lnformaclones se harán en este lnforme con -11) 

1 05 A partlr de las lnformaclones de los ltems 1 01 a 1 04 especlal
mente de 1 as encues tas - I Y - I 1, de Bu 1 trago, Ju 11 án, "V 1 S 1 ta a Programas 
Porclnos en Paraguay" (m1meo), CIAT, septlembre de 1977, y de Vl11alba, 
Juan, et al , "La Producclón Porclna en Paraguay" (nl1meo), CIAT, 1978, se 
dlseñó una encuesta dlrlglda a dlferentes tlpOS de empresas porClnas más 
representatlvas de dlversas reglones del país El dlseño de la muestra y 
las encuestas fueron reallzadas con la colaboraclón de personal del Servlclo 
de Extenslón Agropecuarla (SEAG) y de la Estaclón Experlmental de Cría 
Porclna de la Escuela Agrícola de Vl11arrlca Los técnlcos partlclpantes 
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fueron Med Vet Andrés González (San Lorenzo), Med Vet Enclso (Repatrla
clón), Med Vet Blas Oddone (Mallorquín), t4ed Vet Osear Báez (Campo 9), 
Med Vet Bogado (Hohenau), 1ng Agr Ferrelra (Encarnaclón), Ana Schapovalov 
(Fram), Ing Agr Hugo Scavone (Vl11arrlca), In9 Agr Alejandro Pérez 
(Qulndy), Med Vet Carlos Florentín (Ybycuí) (Las referenclas a estas 
lnformaclOnes se harán en este lnforme con -III) 

1 06 Las lnformaclones de los slstemas de pl'oducclón porclna más rele-
vantes (- 1 II) Y otras expen encJas sobre 1 a tecnología de produccl ón, fueron 
anallzadas con el Med Vet Juan F Vl11alba Benltez, Profesor de la Facultad 
de Clenelas Veterlnarlas de la Unlversldad Naelonal de Asunclón 
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2 Sltuaclón General de la Producclón PorClna 

2 01 La producclón ganadera representa aproxlmadamente el 11-12% del 
Producto Bruto Interno del país Dentro de ella la producclón porclna 
partlclpa con aproxlmadamente el 21%, por lo que su contrlbuclón al PBI es 
del orden del 2-2 3% (Ver Cuadros VI 1 Y VI 2) 

2 02 La producclón porClna ha crecldo durante el período 1960-1975 a 
una tasa promedlo anual del 2 4% (Ver Cuadro VI 3) Su retorno de ereel
mlento ha sldo superlor al verlflcado para el Producto Bruto por habltante 
(2 0%) Y 11geramente lnferlor al correspondlente a la evoluclón de la po
blaclón (2 5%) 

2 03 El destlno de la producclón pOrel)]a es el mercado lnterno No se 
exporta carne porClna en subproductos elaborados Por ello el creClrnlento 
de la demanda depende la evoluclón del consumo l"terno El consumo lnterno 
por habltante se encuentra estancado en el orden de los 20 kg per cápltal 
año 

2 04 La poblac16n porclna alcanza en la actua1ldad a 1173,6 rnlles de 
cabezas, dlstrlbuldas en un gran número de flncas en la Reglón OrIental 
En la Encuesta AgropecuarIa por Muestreo se estlmó que en 1972 126 mIl 
explotaclones (el 77 8 del total) tenían cerdos 

2 05 
106% 
canza 

La tasa de extraccl6n es baJa Se estlma que es del orden del 
La prodUCCIón de carne (peso carcasa) por cabeza en eXlstencla al

a 63-64 kg/cabeza en promedlo para la década del setenta 



Cuadro VI 1 Paraguay Composlclón del Producto Interno Bruto por sector de oflgen y tasas de 
creClmlento sectorlal 

Sectores 

1 Sectores ProductlVOS Básleos 
A A ro ecuarlO forestal 

a Producclón agrlcola 
b) Producclón ganadera 
e) Sllvleultura 
d) Caza y pesca 

B Otros sectores productlvoS 
a) Mlnería 
b) Industna 
e) Construcclón 

2 Sectores de ServlclO 
A Sectores de serV1ClO 

aJElectncldad 
b) Agua y serV1ClOS sanltarlos 
c) Transporte y comunlcaclón 

B Otros sectores de serV1ClO 
a¡Comerclo 
b) Vlvlendas 
e) Otros 

3 Goblerno ----
Total 

CompOSlclón 
porcentual del PSI PIB 1976 

(mlllones 
de 1~7-=6CL) ___ 1_96_2_/6_4_1_9_7_2/_7_6 __ 

Promed 1i:) de 
creClmlento anual 
de la producclón* 
1965/69 1972/76 

guaraníes ------- % -------- ------- % --------

(117 749) 

73 961 
45 043 
21 313 
7 397 

208 
43 788 

529 
34 221 

9 038 

(88 697) 

12 438 
-3 208 

527 
8 703 

76 259 
51 202 
5 570 

19 187 
(7 623) 

214 069 

(55 7) 

37 6 
·225 
11 4 
3 6 
O 1 

18 1 
02 
15 7 

2 3 

(40 5) 

4 9 
06 
O 1 
4 2 

35 7 
22 3 

3 5 
9 8 

(3 8) 

100 O 

(53 8) 

34 5 
18 1 
12 3 
4 O 
O 1 

19 3 
-02 
16 O 

3 1 

(42 2) 

5 8 
13 

O 3 
4 2 

36 4 
23 2 
2 6 

10 6 

(4 Ol 
100 O 

(2 8) 
1 7 
1 8 
1 8 
2 1 

16 4 
5 O 
13 
4 7 
8 8 

(5 5) 

3 9 
108 

5 1 
3 O 
5 7 

65 
O 3 
5 9 

(9 5) 

4 1 

(6 79) 

6 66 
7 68 
5 23 
6 33 

19 62 
7 02 

17 95 
4 87 

17 32 
(8 09) 

12 87 
18 43 
8 83 

11 39 
7 35 
7 93 
6 62 
6 27 

(2 66) 

7 16 

* Calculado de datos en guaraníes constantes de 1972 

Fuente Preparado con base en datos de Cuentas Naclonales 1977 (JUll0 1977) Oepartamento de EstudlOS 
Económlcos del Banco Central del Paraguay 



Cuadro VI 2 Paraguay EvoluClón del valor de la producclón agropecuarla y forestal 1972/76 

Año Composlclón 
Valor porcentual 

1972 1973 1974 1975 1976 en 1976 

--------- mll10nes de guaraníes corn entes --------- ---- % ----

Valor Bruto Agregado 
CUltlVOS p 851,9 27 487,1 34 956,7 39 720,4 47 414,3 100 O 

-Permanentes 4 454.5 7 622,8 7 966,4 8 794,0 9 662,2 20 4 
-Anuales 13 397,4 19 864,3 26 990,3 30 926,4 37 752,1 79 7 

Ganadería 16 026,4 21 390,8 25 366,5 26 703,1 .?3 670,8 100 O 
--:C;anado vacuno faenado 9412,3 II043,7 11 946,6 10 303,0 7 014,6 29 7 

-Otros anlmales faenados l 2 471,9 3 139,5 3 962,6 4 356,9 5 368,1 22 7 
-Aves faenadas 281,3 352,3 498,1 557,3 639,7 2 7 
-Camblo en el lnventar10 ganadero 1 319,5 3 404,5 4 373,7 6 349,6 3 970,7 16 8 
-Productos ganaderos 2 541,4 3 450,9 4 585,5 5 136,3 6 677,7 28 2 

Va 1 Ol' Neto Agregado 
Agncultura 17 020,4 25 482,4 32 865,0 37 726,7 45 043,3 60 9 
Ganadería 12 379,8 16 443,1 19 576,5 23 841,0 21 312,7 28 9 
Productos forestales 3 926.2 4 911.7 6 739,0 8 546,3 7 396,9 10 O 
Caza y pesca 68,4 94,9 124,0 170,0 208,1 O 3 

33 394,8 47 292,1 59 305,4 70 284,0 73 961,0 100 O 

1) Corl'esponde en su caSl totalldad a porClnos (93 7% del valor de los años 1972/74) El resto son 
equlnos, OVlnOS y caprlnos 

<: 
~ 

Fuente Banco Central del Paraguay, Departamento de EstudlOS Económlcos, Cuentas Naclonales 1976 I 
en 

(JUll0 de 1977) 
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Cuadro VI 3 Paraguay Tasas de creClmlento del lngreso por habltante, 
la poblaclón. la demanda y la producclón de carne porClna 
para el período 1960-1975 

lndl cador 

Producto bruto por habltante 

Poblaclón 
Demanda 
Produce I ón 

Fuente Anexo 1 

Tasa de creClmlento anual 

% ---------------

2 O 

2 5 
3 6 

2 4 
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3 Dlstnbuclón EspaC1al de la Producclón PorClna 

LocallzaClón de la Producclón 

3 01 En el Paraguay se han dlstlOgUldo dos grandes reglones, separadas 
por el Río Paraguay Reglón Orlental y Occldental En forma slmllar a lo 
que acontece con la producclón agrícola y la densldad de poblaclón rural. 
la Reglón Orlental concentra la caSl totalldad de las eXlstenclas porclnas 
En el qUlnquenlo 1973/1977. el 97 8% del total de eXlstenclas porclnas del 
país se encontraba en dlcha reglón y sólo el 2 2% estaba locallzado en la 
Reglón Occldental o Chaco (Ver Cuadro VI 4) 

Cuadro VI 4 Paraguay DlstrlbuClón reglonal de la poblaclón porClna 

Departamento Promedio 

o reglón EXlstenclas anuales _CJ.l!..!.I.l.9. e n 1 o 
1973 1977 1973 1977 

.. _--. __ .. _-_ ... ~ .. 
---------- Mlles de cabezas ------------ - % -

Reglón Oneotal 

Concepclón 25 O 46 3 37 1 3 8 
San Pedro 72 5 110 6 91 3 9 5 
Cord111era 45 3 85 1 68 1 7 1 
Gualrá 62 6 1010 85 6 8 9 
Caaguazú 89 3 136 7 1128 11 7 
Caazapá 54.9 85 8 71 2 7 4 
Itapúa 121 7 189 2 159 2 16 5 
Mlslones 31 9 50 1 41 1 4 3 
Paraguarí 82 9 126 9 104 6 10 9 
Alto Paraná 47 7 80 6 66 4 6 9 
Central 18 9 31 8 25 9 2 7 
Ñeembucú 40 5 62 2 51 2 5 3 
Amambay 16 9 29 1 23 6 2 4 
Canend1yú 12 8 4 5 O 5 

Sub-total 710 1 1148 2 938 O 97 8 
Reg 1 ón On enta 1 

Resto del ~aís 

Chaco 15 6 25 4 20 8 2 2 

Total del país 725 7 1173 6 963 4 100 O 

Fuente [laborado con base en datos de las Encuestas Agropecuarlas por 
Muestreo de 1973 a 1977, Mln1sterlO de Agrlcultura y Ganadería 
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302 En la Reglón Orlental, la mayor parte de las flncas posee cerdos, 
por 10 que la producclón porClna se encuentra dlspersa en todos los depar
tamentos Los de mayor relevancla son Itapúa, que concentra el 16 5% del 
total de las eXlstenclaS,Caaguazú (11 7%), San Pedro (9 5%) Y Gualrá (89%) 
En la Flgura VI 1 puede observarse Sln embargo, que caS1 todos los departa
mentos de d1cha reglón alcanzan nlveles de eX1stenclas bastante slgnlflca
tlVOS 

3 03 La c]ensldad de las eXlstenclas porcmas presenta una correlaclón 
posltlva con la densldad de poblaclón humana rural Los departamentos de 
la zona de mlnlfundlo de los alrededores de Asunclón, son los más ~ensamente 
poblados En promedlo para 1973/77 en Gua1rá había 28 3 cerdos/km, en 
Cordlllera 13 8, en Paraguarí 12 O Y en Central 10 5 cerdos/km2 (Ver FlgU
ra VI 2) 

3 04 Zonas de producclón Dentro de la Reglón Onental se han dlstln-
gUldo Clnco zonas, en funclón de las aSOClaClones de suelos prevaleclentes 
Concepclón-San Pedro, Alto Paraná, Central, Itapúa y Mlslones-Ñeembucú 
(Ver Flgura VI 3) En todas ellas se puede encontrar porelnos, pero las 
cuatro pnmeras zonas adquleren mayor relevancla tanto desde el punto de 
vlsta de la prOducclón porclna, como de la producclón agrfcola en general 
Por tal motlvo, este estudlo se clrcunscflblÓ a dlchas zonas 

3 05 Alto Paraná comprende a los departamentos de Alto Paraná, 
Canendlyú, Amambay, parte de Caaguazú y de Caazapá Es la zona que posee 
los meJores suelos agrícolas del país, comprende áreas de reClente co10nl
zaClón y posee un lmportante potenClal de creClmlento de la producclón agro
pecuarla Itapúa comprende al departamento de Itapúa y parte de Caazapá 
Posee suelos de buena aptltud agrícola y un buen potenclal de desarrollo 
agropecuano Central corresponde a los departamentos de Cordl "¡lera, 
Gualrá, Central, Paragúarí y parte de Caazapá y Caaguazú Es la zona más 
densamente poblada (área de InlnlfundlO), y de más larga data en la produc
el ón agropecuarl a ial1 Pedro-ConcepC1 ón comprende a los departamentos de 
San Pedro, Concepclón y parte de Caaguazú Se trata de una zona con mayores 
dlflcultades de acceso a Asunclón que las otras, pero que posee una lmpor
tante superflcle potenclalmente apta para la producclón agrícola 

306 En todas las zonas de la Reglón Orlental, eXlste un alto grado de 
dlverslflcaclón de la producclón agrícola (Ver Cuadro VI 5) En caSl 
todos los departamentos se producen cult lVOS óestl nadas fundamenta lmente al 
autoconsumo en las flncas maíz, mandloca y poroto (o fríJol), según la 
Encuesta Agropecuarla por Muestreo de 1972, en la Reglón Orlental en 1969 
el 93 7% de las fIncas cultlvaba mandloca, el 90 1% cu1tlvaba mafz y el 
60 4% cultlvaba poroto AS1mlSmO en caSl todas las zonas se producen cul
tlvoS comerclales tales como algodón, sOJa y caña de azúcar 

3 07 Las dlferenc1as zonales se encuentran en la relevanCIa que adqule
ren los cultIVOS comerclales, que constltuyen la prlnclpal fuente de lngre
sos en efectlvo de las fIncas En Alto Paraná tIene relevancla la produc-
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Flgura VI 1 Paraguay Dlstrlbuclón departamental de las eXlstenclas 
porclnas en promedlo para el qUlnquenlo 1973/77 (en 
porcentaJe del total) 
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Flgura VI 2 Paraguay Densldad de poblaclón porClna por departamentos 
de la Reglón Orlental PromedlO del qUlnquenlo 1973/77 
(en cerdos/km2} 
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Flgura VI 3 Paraguay Asoclacl0nes de suelos, por zonas, en las dos 
reglones que comprende el terrltorl0 paraguayo 
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Cuadro VI 5 SuperflCle cosechada con los prlnclpa1es CU1tlVOS de las 
dlferentes zonas en el año 1976-77 
(mlles de hectáreas) 

Zona 
Alto Concepclón-

Cu1tlvo Paraná Itapúa Central San Pedro 
(1) (2 ) (3 ) (4 ) 

Al godón 43 2 18 9 82 4 30 8 
Arroz 13 7 7 O 5 3 O 8 
Maíz 78 6 41 8 99 8 35 2 
f4andlOca 26 5 13 2 48 6 17 3 
Maní 4 4 1 7 7 6 2 1 
Poroto 27 9 6 3 28 8 12 4 
SOJa 67 1 124 9 13 7 8 7 
Tabaco 13 7 O 6 8 2 6 8 
Trlgo 5 6 104 1 4 8 3 
Caña O 8 O 1 29 5 O 3 
Alfalfa O 3 O 6 2 7 O 4 
Sorgo O 4 O 1 O 9 O 5 
Tárgago 2 1 2 8 12 6 

Fuente Elaborado con base en la Encuesta Agropecuarla por Muestreo de 
1977 Mlnlsterlo de Agrlcu1tura y Ganadería 

Clón de sOJa, algodón, tabaco y menta En Itapúa los prlnclpa1es CU1tlVOS 
comerclales son la sOJa, el algodón, el arroz y el trlgo En la zona 
Central los cultlVOS de mayor re1evancla comercla1 son el algodón, la caña 
de azúcar y el tabaco En la zona Concepclón-5an Pedro son lmportantes 
el algodón. el tung (o tártaro), la soya y el tabaco 

PrlnClpales Caracter'stlcas de la Estructura Agrarla 

3 08 El Sector AqropeCuarlo paraguayo se caracterlza por presentar una 
gran subdlv1s1ón de la tlerla. en unldades de producclón subfamlllares y 
faml11ares, especlalmente en los departamentos veClnos a la cludad de 
Asunclón Las explotaclones pequeñas (faml1lares y subfannllares) no sólo 
tlenen lmportancla numérlca (Ver Cuadro VI 6), 5100 que partlclpan en 
forma relevante en la producclón tanto de los productos destlnados al mer
cado lnterno como a la exportaclón Debe destacarse además, el hecho de 
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que Paraguay cuenta con un Importante potencIal de expansIón de su fron
tera agropecuarIa en forma horIzontal, med1ante la lncorporaclón a la 
prodUCCIón agrícola IntensIva de tIerras actualmente ocupadas por montes 
y bosques 

Cuadro VI 6 

Estrato de 
superfIcIe 

---- Ha ----

Menos de 1 
1 a 4 9 
5 a 9 9 

10 a 20 9 
21 a 30 9 

31 a 50 9 
51 a 99 

100 y más 
Sln lnformaclón 

Total 

Paraguay Dlstrlbuclón de las explotaCIones segGn estratos 
de superflcle en la Reglón OrIental en 1969 

Número de Porcentaje del total 
explotaclones Del estrato Acumulado 

---- No ---- ------------ % -------------

10 173 6 3 6 3 
56 693 35 1 41 3 
31 266 19 3 60 7 
41 203 25 5 86 2 
8 330 5 1 91 3 

4 814 3 O 94 3 
2 641 1 6 95 9 
4 631 2 9 98 8 
1 881 1 2 100 O 

161 632 100 O 

Fuente Elaborado con base en datas de la Encuesta Agropecuaria por 
Muestreo de 1972, Mlnlsterlo de Agricultura y Ganadería 

3 9 Empresas subfamlliares Se estIma que los estratos de tamaño 
InferIores a 5 ha, no generan la ocupaclón sufICIente, para emplear en 
forma productIva a la fuerza de trabajO correspondIente a una fami11a tIpO 
rural El USAID y el Centro Paraguayo de EstudiaS Socioló9iCOS (ePES) 
estimaron, med1ante encuestas al azar estratificadas realizada en 1973/74, 
que en las explotaCiones de menos de 5 ha los lngresos extrapredlales (por 
trabaJOS realIzados fuera de las flncas) eran superiores a los egresos que 
tenían por pagos de trabaJOS contratados, es deCIr que el salda neto era 
POSitlvOl En el año 1969, el 41% del total de las explotaclones tenía una 
superflcle 1nferlor a 5 ha, es deClr que su concentraclón relatlva no era 

11 USAID Paraguay Small Farmer Sub-sector Assessment and Constralnt 
Analysls August, 1976 
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extremadamente alta (Ver Cuadro VI 6). 

3 10 Empresas famlllares En la encuesta menclonada (USAID-CPFS) se 
est1mó que las flocas de los estratos de 5 a 20 ha, tenían lngresos extra
predlales slm11ares a los egresos en concepto de mano de abra contratada1 
Las empresas de carácter fam111ar constltuyen un grupo de gran lmportancla 
re1atlva Ella no sólo reslde en su número (45% del total de explotaelones 
eXlstentes en 1969), 51no tamblén en su partlc1paClón en la producclón 

3 11 Empresas multlfann1lares Las unldades de producclón superloreS 
a 21 ha son numérlcameote menos lmportantes (en 1969 alcanzaban al 14% del 
total de exp1otac10nes eXlstentes) $1 dentro de este grupa se conslderara 
a las empresas de superf1c1es super10res a las 30 ha, su partlc1paClón se 
reducIría al 8 7% (Ver Cuadro VI 6) 

3 12 Partlclpac1ón en la producc1ón En el Cuadro VI 7 se lnd1ca 
una est1mac16n de la partlc1paClón de las fIncas de dIferentes estratos de 
superfICIe, en la producclón de las prlnelpales CU1tlvOS, rea11zada por el 
GabInete TécnICO del r~ln1sterlO de Agrlcultura y Ganadería para la campaña 
1972/73 Puede aprecIarse que las empresas pequeñas (subfaml11ares y fam1-
llares) tlenen gran relevancla en la producc1ón no solamente de los cultlVOS 
destInados prlnclpalmente al autoconsumo en las f1ncas, 5100 tambIén en los 
de carácter comerC1 al Las f1 ncas de menos de 10 ha contrl bUI rí an con el 
55% de la producc1ón naclonal de maíz, el 58% del poroto (fríJol), el 47% 
de la mandIoca, el 54% de la caña de azúcar, el 45% del algodón y el 43% 
del tabaco, menos Importancla tendrían en la producc1ón de saya (14%) y 
arraz (11 a 16%) De la lnterpolaclón de las lnformac1ones de dlCho cuadro, 
puede lnfer1rse que las explotaclones de menos de 20 ha contrlbulrían con 
aproxlmadamente las dos terceras partes de la producclón de maíz, poroto y 
mandloca y el 60% de la correspondlente al algodón, la caña de azúcar y el 
tabaco2 Por otra parte, estas empresas concentran la mayor parte de las 
eX1stenclas porc1nas 

3 13 La dlVerslflcac1ón de la producc1ii1l en las f1!lCaS pequeñas Incor-
porando cult 1 vos comerel al es, tl ene algunos efectos muy Interesantes En 
prlmer lugar, contrlbuye a lograr un meJor empleo estaclonal de la mana de 
obra En segundo térmlno, conduce a que la caS1 total1dad de las f1ncas 
esté Integrada actualmente al mercado de lnsumos y productos FInalmente 
contrIbuye a que no eXlstan dlferenc1as muy aprec1ables en la combInaCIón 
de actlvldades y en las tecnologías apllcadas en las flocas de dlstlntos 
tamaños 

1/ En este caso el límlte superl0r varía m~s senslblemente, de acuerda a 
las actlvldades rea11zadas en las flncas y la oroporc1ón de campos na
turales y bosques En las áreas de frontera agropecuarla, donde la 
proporc1ón de montes y bosques es alta, la superflcle puede aumentar 
hasta 30-40 ha 

11 Los pos1bles errores de estlmaClon que pueden eXlst1f en estos cálculos 
a partlr de encuestas y no de censos, sugleren que los porcentaJes obte
nldos deben ser conslderados como orlentatlvos 
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Cuadro VI 1 Paraguay Partlclpaclón de los dlferentes tamaños de 
explotaclones en la producclón de actlvldades selecclonadas 
en la Reglón Orlental, en la campaña 1972/73 

Porcentaje de la producción en el estrato 
de su~erflcle 

Rubros Menos 1 a 10 10 a 51 51 a 600 Más de 
de 1 ha ha ha ha 600 ha 

Algodón 6 9 38 4 23 O 25 4 6 2 
Arroz 1 rrl gado 15 5 118 39 7 33 O 
Arroz secano O 3 10 5 22 1 19 1 48 O 
Poroto 3 4 55 8 29 7 12 6 1 O 
Caña de azúcar 2 O 51 9 15 O 25 6 5 5 

Mafz 23 2 32 O 25 7 15 2 3 8 
SOJa O 4 13 5 20 9 40 8 24 3 
Tabaco 1 8 40 8 48 2 8 5 O 6 
Mandloca 2 5 44 6 37 8 12 8 2 2 

Fuente Datos preparados por el Gablnete Técnlco del MlnlsterlO de 
Agrlcultura y Ganader1a a partlf de la Encuesta Agropecuarla por 
Muestreo 

3 14 Loca llZaCl ón la dens 1 dad de exp 1 otaclOnes de menor tamaño 
decrece a medIda que se alejan de la cludad de AsunCIón Los departamentos 
vecInos a la capltal concentran la mayor proporclón de mlnlfundlos, en 
tanto que los departamentos más dlstantes presentan una proporcIón más baJa 
de unldades de producclón de los estratos pequeños En el Cuadro VI 8 
se puede aprec1ar la partlc1paClón de los estratos de tamaño más pequeños 
en el total de explotaclones de cada departamental 

Lr,:~l7\n' ,,- ": /- -' _ ......... I_u !/'- \ 

r""'t. - i t ~ --- r-' 
~ _______________ ...::~:::- 1 :.:.. __ 1 .-! : l j:J\ 

1I Los departamentos se han agrupado según zonas de produccIón En 
aquellos casos en los que un departamento estaba Involucrado en más de 
una zona, se aSIgnó a la que le correspondía la mayor parte de la su
perflcle 
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Cuadro VI 8 Paraguay DlstrlbuC1Ón de las explotaclones de los 
estratos de tamaño más pequeños en los departamentos de 1 a 
Reglón Orlpntal en 196~ 

PorcentaJe de explotaciones en "Iúmero de el estrato explotaclones 1-5 5-10 10-21 1-21 0-21 Departamentos ha ha ha ha ha de 1-21 ha 

----------------- % ---------------- No ----

Cpntral 55 1 17 6 7 5 80 2 96 6 11 133 
( ordlllera 46 9 23 9 14 3 85 1 92 O 15 973 
Gua 11 a 43 6 17 3 19 3 90 2 92 5 11 809 
Paraguarí 47 1 21 4 15 O 83 5 90 2 20 996 
Caazapá 40 5 18 8 25 5 84 8 89 4 8 880 

Caaguazú 21 3 25 2 41 4 87 9 88 6 13 437 
Alto Paraná 11 5 12 1 29 6 53 2 58 6 2 737 
Amambay 1 7 7 2 64 3 73 2 73 2 2 l15 

Itapúa 20 O 19 3 3<\ 8 74 1 76 3 12 528 

Concepclón 19 8 17 8 47 3 84 9 88 3 7 348 
San Pedro 19 8 17 1 43 1 80 O 84 7 11 817 

tin s 1 ones 38 7 18 8 15 1 726 78 2 5 197 
Ñeembucú 6 3 36 9 13 7 56 9 71 7 5 192 

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

Fuente El aborado con base en datos de 1 a Encuesta AgropeCllarl a por 
Muestreo de 1972, Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganadería 
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4 Slstemas de Producclón Porclna más Relevantes 

IlQgs de Empresas Anallzadas 

401 Las vanables claSlflcatOrlas propuestas por el CIAT pal'a la dlfe-
renClaC1Ón de los sistemas de producclón porclna fueron (a) onentaclón 
de la producclón porClna (cría, ceba), y (b) tamano del hato A dlchas 
varlables, en el caso de Paraguay, no se agregó la dlferenclaclón zonal (a 
pesar de que los estudloS de caso se reallzaron para cuatro zonas) debldo a 
que esta vaflable no aparece claramente como descflmlnatorla de dlferentes 
s lstemas 

4 02 Los tlpOS 
a) Cría de 
b) Cria de 
cl Cría de 
d) Cría de 

de empresas ana lnados fueron los 
1 a 4 marranas reproductoras 
5 a 19 marranas reproductoras 

20 a 49 marranas reproductoras 
50 y más marranas reproductoras 

slgulentes 

e) Ceba 
f) Ceba 
g) Ceba 

de 1 a 9 cerdos en levante y engorde 
de 10 a 49 cerdos en levante y engorde 
de 50 y más cerdos en levante y engorde 

4 03 Desde el punto de vlsta de la tecnología de produCClón, eXlste 
una dlferencla sustanclal entre las empresas de cría de los dlferentes 
estratos Así, a y b corresponden generalmente a empresas de tecnolo-
gía tradlClonal En estos dos estratos los slstpmas de producclón meJorados 
son poco slgnlflcatlvoS y corresponden fundamentalmente a empresas con a51S
tencla técnlca y flnanclera de carácter oflclal Por el contrarlo, las 
empresas de los estratos c y d son normalmente mejoradas y de caracter 
excluslvamente comerclal 

4 04 Slmllares apreclacl0nes caben para las tecnologías prevaleclentes 
en las flncas que ceban En este calo la dlferenclaclón se establece entre 
las flllcas que ceban de 1 a 9 cerdos y los otros dos estratos superlores 
Las prlmeras son caSl excluslvamente tradlclonales, mlentras que f y g nor
malmente lmpllcan nlveles tecnológlcos meJorados 

Representatlvldad de los Dlferentes TlpOS de Empresas 

4 05 La produccl ón pOrClnd en el Paraguay es fundamentalmente de 
carácter faml1lar y se encuentra ampllamente dlfundlda, la caSl lotalldad 
de las empresas pequeñas y mectlanas de todas las ancas de la Reglan Onental 
posee cerdos Este hecho unldo a la lmportancla de las empresas de dlchas 

11 En la práctlca el corte se produclrla más blen en el orden de los Clnco 
cerdos 
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dlmenSlones dentro del sector agropecuarlo, determlna que la mayor parte 
de las eXlstenclas porClnas pertenezca a explotaclones de reducldas dlmen
Slones En el Cuadro VI.9 se lndlca la dlstrlbuClón de las eXlstenclas 
porClnas según estratos de superflcle de las explotaclones para 1969 según 
la Encuesta Agropecuarla por Muestreo Puede apreClarse que el 94 5% de 
las eXlstenclas se encontraba en explotaclones de menos de 21 ha y sólo el 
5 5% del total de los porClnos correspondía a empresas de más de 51 ha 

Cuadro VI 9 Paraguay Dlstrlbuclón de las eXlstenclas de porclnos 
según estratos de superflcle de las empresas en la Reglón 
Orlental en 1969 

Estrato 

-- ha --

o - 4 9 
5 - 9 9 

10 - 20 9 
21 - 50 9 

Más de 51 

EXlstenclas porClnas 

De 1 es tra to 

-------------- % 

41 7 
19 5 
25 3 
8 O 

5 5 

Acumulado 

41 7 
61 2 
86 5 
94 5 

100 O 

Fuente El aborado con base en datos de 1 a Encuesta Agropecuan a por Mues treo 
de 1972, Mlnlsterlo de Agrlcultura y Ganaderia 

4 06 En 1976 se reallzó una encuesta a pequeños agrlcultores de la 
Reglón Orlenta1 1 (-II) correspondlentes a los estratos lnferlores a 51 ha 
de superflcle total, que según los datos del Cuadro VI 9 en 1969 concentra
ban el 94 5% de las eXlstenclas porClnas A partlr del procesamlento de 
dlcha lnformaclón se pudo comprobar que el 86 4% de las explotaclones encues
tadas tenía cerdos 

4 07 En el Cuadro VIlO se ha resumldo 1a Hlformaclón correspondlente a 
la dlstrlbuclón de las empresas y las eXlstenclas porClnas según la orlenta
clón de la producclón porClna y estratos de tamaño del hato, que surge de 
dlcha encuesta Puede apreclarse que, aproxlmadamente el 60% de las empresas 
que tlenen porclnos está orlentada a la cría y el 40% a la ceba En camblo 
cuando se anallza la dlstrlbuclón de las eXlstenclas, se verlflca que el 82% 
está concentrado en empresas cnadoras y el 18% en empresas de ceba 

1/ "Encuesta de1 Pequeño Agncultor 1975/76 - Reglón Orlental", AID/Nr~SLJ, 
ePES, FIA y GT/MAG 
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TlpOS 
de empresas 

C - 2 na 

1-4 mal'ranas 
5-9 marranas 
20 y más 

Ceba 3 

1-9 cabezas 
10-49 cabezas 

50 y más 

Subtotal de 
empresas con 
porcmos 

Empresas Sln 
porClnos 

Total 

Paraguay 
flncas en 
On enta 1 , 

DlstrlbuClón de las 
los dlferentes tlpOS 
en 1976 

EXlstenc1as de porc1nos 

Número 
de cabezas 

4 156 
378 

926 
39 

') 499 

5 499 

% 

75 6 
6 9 

16 9 
O 7 

100 O 

100 O 
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eXlstenclas porClnas y las 
de empresas en la Reglón 

Número 

674 
22 

466 
4 

1 166 

184 

1 350 

Empresas 

Porcen taJ e por 
Empresas T t 1 de 

con o a 
~orClnos empresas 

57 8 
1 9 

40 O 
O 4 

100 O 

100 O 

50 O 
1 7 

34 6 
O 3 

86 4 

13 7 

100 O 

11 EXlstenclas promedlo de prlnclplo y 
1/ Se agrupó a todas aquellas empresas 

eJerC1ClO tenían marranas Para la 
el mayor valor 

fln del eJerC1ClO 
que en el prlnclplo o f1n 
dlstlnclón entre estratos 

del 
se ellg1ó 

11 Se agrupó a todas las empresas que no tenían marranas 01 al prlnClpl0 
n1 al flnal del eJerC1ClO Para la dlstlnclÓO entre estratos se ellgló 
el mayor valor 

Fuente Elaboraclón de datos de la "Encuesta del Pequeño Agncultor 1975-
1976 - Reglón Onental", AIDjN"ISU, ePES, FIA y GTjt4AG 
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4 08 ASImIsmo se puede comprobar la lmportanc1a de los estratos de 
menor tamano El 75 6% del total de las eXIstencIas corresponde a empresas 
que poseen de 1 a 4 marranas de cría y el 16 9% corresponde a empresas que 
poseen de 1 a 9 cerdos en engorde Es decIr que aproxImadamente el 93% de 
las eXlstenclas porclnas, dentro de la Encuesta del Pequeño Agrlcultor, 
corresponde a los estratos más pequeños, sea de cría (1-4 marranas) o de 
ceba (1-9 cerdos) 

4 09 Los estratos IntermedIos (5-9 marranas de cría y 10-49 cerdos en 
ceba) no tlenen mayor relevanCIa, tanto cuando se consIdera el número de 
empresas lnvolucradas como cuando se anallzan las eXIstencIas porcInas 
Los estratos grandes (20 o más marranas de cría y 50 o más cerdos en ceba) 
no estuvleron presentes en la Encuesta al Pequeño Agrlcultor Puede supo
nerse entonces, slempre que la encuesta anallzada sea representatlva de la 
poblaclón, que estos estratos corresponden a empresas de más de 51 ha de 
superflc1e total Como se señaló, estas empresas sólo concentrarían el 
5 5% de las eXlstenclas totales 

Característ1cas de los Dlferentes TIpos de Empresas 

4 10 Empresas de cría de 1 a 4 marranas Este tlpO de empresas ad-
qU1ere relevancla en Paraguay no sólo por el número de fIncas lnvolucradas, 
S1no tamblén porque concentra la mayor parte de las eXlstenclas porC1nas 
A partIr de los datos de la Encuesta del Pequeño Agrlcultor (-II), se ha 
estImado que concentrarían el 70% del total de las eXlstenc1as 

4 11 Se trata de empresas de carácter famlllar cuya superflcle normal-
mente es InferIor a 25 ha, el productor y su famllla rea11zan la mayor 
parte de los trabajOS en forma manual o con tracclón an1mal Los plCOS de 
demanda de mano de obra en períodos de cosecha y carp1das (deshlerba) de 
los cultIVOS comerclales, suelen atenderse con mano de obra contratada de 
carácter temporal 

4 12 En estas empresas la producclón porClna es de larga data, 1ntegra 
un sIstema de producclón relatlvamente estable y Juega fundamentalmente dos 
roles Por una parte se destIna al consumo en la fInca de carne fresca y 
grasa para COClna Por otra parte constItuye un actIvo líqUldo de carácter 
estratég1cO. que se Integra medIante la lnverslón gradual de recursos de 
baJO costo de oportunldad (mano de obra OC10sa, granos de maíz de menor 
valor comerclal, excedentes de comIdas, suero de leche excedente de la pro
dUCCIón de quesos, etc) De este modo los cerdos actuarían como una 
alcancía o caja de ahorro, tendIente a perm1tlr afrontar períodos de mayor 
demanda fInanCIera (pago de mano de obra transltorla, festeJOs, etc) 
En cualqulera de los dos casos menc10nados, la partlc1paclón de los cerdos 
en la generacIón de los Ingresos totales de las flncas, es relatlvamente 
baja Los Ingresos porclnos (en efectlvo y/o estlmados por consumo en 
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flnca) suelen ser lnferlores al 10% del total de los lngresos de la flnca 
Las prlnclpales fuentes de lngresos en efectlvo son los cultlVOS comerCla
les (algodón, soya, caña de azúcar, tung, tabaco y trlgo, de acuerdo a la 
zona donde se encuentra 10callzada la empresa) Tamblén adqulere relevan
Cla en la generaclón de los lngresos en efectlvo la proporclón vendlda de 
los CU1tlvOS de consumo faml1lar, especlalmente el maíz 

4 13 La atenclón de los cerdos está generalmente a cargo de la famllla 
del productor, en partlcular de la esposa En la encuesta -11 se ha estl
mado que las tareas dlarlaS demandaban aproXlmactamente 1 7 horas, destlna
das fundamentalmente a la provlslón de allmentos La caSl total1dad de la 
mano de obra destlnada a los cerdos es de carácter faml11ar, contnbuyendo 
la esposa con el 68% del total y el Jefe de la faml1la con el 14% En el 
88% de las flncas la esposa del productor dedlcaba parte de su trabajo a 
la tenc1ón de los cerdos, en camblo sólo en el 25% de las flocas el Jefe 
de la famllla prestaba alguna atenclón al cUldado de los cerdos 

4 14 La te~no 1 ogí a preva 1 eCl ente en es te t 1 po de empresas es de carác-
ter tradlclonal, se han detectado SHl embargo empresas con las caracteds
tlcas estructurales menclonadas, pero que han mejorado la producclón porclna 
en los aspectos vlnculados a la allmentaclón, sanldad y manejO de los cerdos 
A pesar de que 1 a lmportancl a re 1 at lVa de 1 as empresas mejoradas dentro del 
total del estrato no es muy grande, se ha conslderado oportuno descrlblr 
las prlnclpales característlcas de los dos grupos (tradlC1onales y meJora
dos) 

4 15 Empresas de cría de 1-4 marranas, tradlClonales (allmentaclón) 
Se basa en el empleo de productos y subproductos de las flncas, no se 
emplean productos comprados en el mercado Las prlTlclpales fuentes de ca
lorías son maíz entero y mandloca fresca, acompañados a veces por otros 
allmentos de carácter complementarlO y en proporclones menores tales como 
lavazas y suero de leche La relaclón de volúmenes sumlnlstrados de maíz 
y mandlOca fresca es generalmente lnferlor a uno Todos los componentes de 
la raclón son energétlcoS, por 10 que la al1mentaclón es desbalanceada, el 
maíz es el producto que aporta la mayor cantldad de proteínas Los suple
mentos protélcoS, las vltamlnas, los mlnerales y los allmentos balanceados 
están ausentes, tanto para la allmentaclón de los lechones como de las 
marranas y los cerdos en ceba (Ver Cuadro VI 11) 

4 16 la cantldad total de allmento sumlnlstrado es losuflclente, aún 
desde el punto de vlsta energétlco Se ha estlmado (-III) que en promed10 
para eles trato se SUrnl n1 s tran 4 92 Mca 1 y 116 9 de proteína bruta por 
unldad anlmal porclna/día La al1mentac,ón provenleote de los productos 
sumln1strados se complementa con la que obtlenen los cerdos que permanecen 
sueltos, medlante el aprovechamlento de los pastos y frutos sllvestres, que 
no lmpllcan erogaclones para el productor, Sl b1en resulta muy dlfíCll su 
cuantlflcaclón, se duda que la contrlbuclón de esta fuente pueda ser muy 
lmportante 



Cuadro VI 11 Paraguay Ahmentacfon 

Pr1nClpal p s fuentes de enerqla 
-Ga íz 
-yuca 
.. soya 
~sub~roduítos del trlgo 
-otro~ subproductos 
~dllwentos balanceados 
-]avillas 
-$unro de leche 
-alfalfa 

Prl~~2E~lps fuentes efotelcas 
-rldll 

-yuca 
"'soya 
-a j ¡rre'1tos balanceados 
-suero du lech~ 
-alfalfa 
-Sy~prcdJctos del trllO 

1:1 .... 1 o_n . .:--'~ 1 
oJI mld¿pj anlM¿tl porClna 2 

P""l)tf'lf'1llunldad ~nlrdl por 
-pro' ¡nct!CdlOrld, 4 
-Ií Clrté Ir~dld~1 Col 
-kJ Clrnc vend d0/protelnaS 

Fr~cJ nrlA orl~nn de los 
!.1:¡.¡ ')s-é~~Jn~d~-n 

_r 1 ! 

~ JIJ( 1 

-SOya 
-§ub~ro~~c os del trlgo 
-otros sub~roductos 
..,.1 d'la li 5 
-SU! ro 
-cone n t r tdns {tia! ancea10s ) 

1-4 
Tradl~··· MeJo
Clonal rada 

(" ) 
67 8 
23 5 
O 6 
4 6 

O 2 
O 3 
1 2 
O 7 

(~) 
718 

9 O 
2 6 
O 2 
2 9 
J 1 

105 

4 92 
116 

23 6 
9 6 
O 41 

100 
100 
100 

O 
100 
100 
100 

O 

42 O 
14 8 
6 O 
2 3 

28 7 
I 8 
09 
3 9 

30 4 
3 9 

17 3 
35 3 

1 5 
4 O 
3 5 

12 24 
422 

34 5 
4 5 
O 13 

IDO 
IDO 
100 

1) 

100 
100 
100 

Pro
medlo 

65 4 
22 6 

1 1 
4 4 

2 8 
O 4 
1 1 
1 O 

66 4 
8 4 
4 5 
4 8 
2 7 
I 5 
9 6 

5 21 
12B 

24 6 
9 1 
O 37 

100 
100 
100 

O 
IDO 
100 
100 
67 

--- -----~._-----------

Cna (marranas) 

5-19 
Trádl- MeJo
clonal rada 

57 7 
22 1 

6 O 
9 7 

2 9 
1 9 

53 O 
7 4 

4 O 

11 8 

8 10 
2Zl 

27 2 
7 7 
O 28 

74 
100 

1) 
O 

100 
100 

29 7 
17 5 

1 3 
10 7 

31 9 
2 1 
1 5 
5 2 

21 5 
4 6 
3 5 

39 3 
2 5 
5 4 

16 6 

II 75 
402 

34 5 
3 8 
O 11 

100 
lOO 
IDO 

O 

lOO 
100 

67 

Pro
medlo 

52 1 
21 2 

O 3 
6 9 
7 7 
6 4 
2 7 
1 B 
1 1 

4S 4 
6 7 
O a 
9 5 
3 6 
1 3 

13 o 

8 63 
247 

28 7 
6 9 
O 24 

76 
100 
100 

o 
o 

100 
100 
67 

20-40 

77 7 

20 5 

44 5 

46 9 

12 01 
525 

43 7 
5 9 
o 14 

100 

100 

50 Y 
maS 

88 9 

11 1 

90 4 

9 6 

16 46 
687 

41 7 
5 4 
o 13 

o 

11 C¡;'1:,.H<ad tOfal de r.>nerg1d (en ~c(1) $UnlnlStrada por Unidad anlnal porcma en .e'<1S.tenCla 

20 Y 
mas 

19 4 

5 2 

65 8 

8 3 

11 5 

12 I 
61 o 

7 

15 07 
637 

42 2 
5 5 
o 13 

100 

100 

o 

1-9 

62 3 
34 9 

1 o 

74 o 
15 1 

4 08 
86 

21 o 
16 6 
o 79 

100 
100 

100 

10-49 

15 o 
" 2 

75 9 

10 2 
Z 3 

87 6 

5 97 
219 

36 8 
8 2 
022 

100 
100 

lOO 

50 Y 
más 

5 " 

88 3 

1 4 

96 6 

5 67 
2¿0 

33 8 
8 5 
o 22 

1<l0 

100 

o 

20 y 
Iila$ 

5 9 
7 2 

83 4 

3 9 
1 7 

931 

5 78 
2(0 

38 o 
8 5 
o 22 

100 
100 

100 

67 

2/ C'lntld..,d total de protelna br.Jta (en gnl"los) Sul111nlstrada por unldad an1"llal porClna en ex1stenCla 
1/ Clnr,drd total de protelnJ bruta SUffiln1strada ?or u01dad an1nal porClna en ~xl~tenCla dlVldldo por la cantldad total de energía 

S.tH'l¡rllstrddJ por unldad anlt'al PorC1na en eXl$tenCHl (g/i'cal} 
4/ Kllogra-os dp C3rnp vcndtdos o consuMldos por Meal sumlnlstrada en pr~~edlo por dla 
~I Yllog(aros ce CQrn~ vendldos o consumldos por gramo de prO~elna bruta sum\Olstrada en promed1o por did 

Fuente Elaboracfon propia en base a datos de la encuesta ·Ir¡ 

<: -, 
'" N 
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4 17 El potenclal de producclón en las flncas de mayores cantldades o 
nuevas fuentes de calorías y proteínas, generalmente se encuentra llmltado 
por la rentabllldad relatlva de la producclón porClna V1S á V1S el resto de 
1 as aet 1 Vl dades comerc 1 al es y por el carácter comp 1 ementarl o que reVl s te 1 a 
actlvldad porClna en este tlpO de empresas La producclón de málz, mandl0ca 
y soya complte por el uso del suelo (generalmente un factor 11mltante) con 
los cultlvOS comerclales, que generan la mayor parte de los lngresos en 
efectlVo de la flnca y que son los que el productor vlsuallza como relevan
tes Parece dlfíCl1 pensar en que el productor reduclrá dlchas producclones 
en favor de una mayor producclón de allmentos para los cerdos Esta ldea se 
refuerza más aún cuando se verlflca (-111) que muchas flncas venden parte de 
su producclón de maíz, mandloca y soya, en lugar de dar más de estos allmen
tos a los cerdos, y que la mayor parte de los productores no tlene prevlsta 
la expanslón de la actlvldad porClna 

4 18 (selecclón) Los reproductores machos y hembras son en su caSl 
total1oad cerdos crlollos con muy poca sangre correspondlente a anlmales de 
las razas meJoradas Son anlmales pequeños que, en las condlclones actua
les, tlenen baJOS índlces de eflclencla Debe destacarse Sln embargo, que 
experlenclas real1zadas reclentemente lndlcan que las cerdas crl01las se 
caracterl zan por presentar buena fertl11dad y gran hablTi dad materna para 
crlar lechones, cuando se las maneJa y allmenta en forma lntenslva1 Es 
declr que su potenclal genétlco desde el punto de vlsta reproductlvo no 
constltulrá el prlnclpal cuello de botella para el aumento de la productl
vldad 

4 19 Los cerdos crl0110s son poco precoces, tlenen baJa eflclencla en 
la converslón de a]¡mentos y, en las condlCl0nes actuales de allmentaclón 
y maneJo, alcanzan el peso de mercado (90-100kg) al cabo de 1 5 a 2 años 
Por otra parte acumulan una alta proporclón de grasa En forma slml1ar a 
lo señalado para los aspectos reproductlVQS y de crlanza, se ha evaluado 
el comportamlento productlvo de los cerdos crlollos en levante y ceba y se 
lo ha comparado con el correspondlente a razas puras (Duroc) o cruzas (Duroc 
x Landrace y Duroc x Poland Chlna) Los resultados lndlcan que el promedlo 
de gananc13 dlarla de los cerdos crlollos y su eflclencla de converslón de 
allmentos pueden aumentar senslblemente con relaclón a los comportamlentos 

]j En un experlmento reallzado con cerdas crlo11as en la Facultad de 
Clenelas Veterlnarlas (U N Asunclón), manejadas y allmentadas en con
dlcl0nes óptlmas de explotaclón, se obtuvo una tasa de concepclón y 
parlC1Ón del 100%, el número promedlO de lechones por cerda al naCl
mlento fue de 7 1 mantenléndose el mlsmo número a los 28 días del 
naClmlento Al destete a los 49 días se obtuvleron 7 lechones/cerda 
con un peso promedlo de 7 7 kg Vll1alba Benítez, Juan F, "Compor-
tamlento reproductlvo de las cerdas crIollas" Veterlnarla No 29, 
septlembre de 1978 Asunclón-Paraguay 
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actuales, pero son lnferlores a los correspondlentes a los cerdos meJora
dos1 Este hecho es atrlbulble en buena medlda a que los cerdos cflollos 
producen una más alta proporclón de grasa En síntesls, debe señalarse 
que los índlces de productlvldad de los cerdos crl0110s en ceba pueden 
meJorarse sustanclalmente con una mejor allmentaclón y maneJo, debldo a que 
su potenClal genétlco lo permlte, pero su menor eflclencla de converslón 
de alImentos (del orden del 20%) constltuye una desventaJa lmportante, que 
puede tornar poco 1nteresante (competltlva con empresas comerclales) su 
tecnlflcaclón 

4 20 (sanldad) Las COndlclones de h1g1ene de los lugares en que los 
cerdos se mantlenen conf1nados son generalmente deplorables Ello favore-
ce las parasltoslS y todo tlpO de enfermedades La mortandad de lechones 
es elevada (22%) y es atrlbulble en buena medlda a dlarreas y otras parasl
tOS1S (-111) La prlnclpal enfermedad es la peste porClna, que en algunos 
años causa Importantes estragos A pesar de ello y de que la caSl totall
dad de los productores encuestados tiene acceso a los productos veterlnarlOS 
(vacunas y vermífugos) la mayoría no vacuna contra dlcha enfermedad (-111) 
Excepclonalmente los productores vacunan a los cerdos contra fIebre aftosa, 
n1 le aSlgnan mayor lmportanCla, El empleo de vermífugos se encuentra muy 
poco dlfundldo, sólo una déclma parte de los productores encuestados controla 
los parásltos lnternos de los cerdos, aunque no necesarlamente con la fre
cuenCld recomend~da 

4 21 (maneJo) Los cerdos se mantlenen sueltos o blen confInados en 
corrales en t1erra y cobertIZOs senclllos En algunos casos se los tlene 
atados Las 1nstalaclones son precarlas e lnapropladas para un buen maneJo 
sanltarlO y reproductlvo Consecuentemente el aplastamlento constltuye 
otra de las causas de la elevada mortandad de lechones No se estaclona la 
monta La edad de la prlmera monta es aproxlmadamente a los 6-8 meses, 
cuando las lechonas alcanzan la pubertad, es generalmente sIn control, por 
lo que es corrlente encontrar anImales que aún no han alcanzado el desarro
llo requerldo El destete frecuentemente se produce antes de lo deseable 
por agotamlento de la leche materna, por lo que el peso de los lechones no 
supera los 4 kg La monta en las explotaclones que no poseen verracos, que 
son bastante frecuentes en estos tamaños, se reallza con anlmales de los 

En un experlmento real1zado en la Facultad de Clenclas Veterlnarlas con 
cerdos crlollos y mejorados se pudo comprobar que ambos tIpoS de cerdos 
consumen cantIdades slmllares de allmentos, pero el promedlo dlarlo de 
ganancIa de peso fue O 439 kg para los crlollos, alcanzando a ganar unos 
49 kg en 112 días con una conversIón de 5 13 kg de allmento/kg de ganan
Cla de peso, mlentras que los cerdos meJorados tuvleron una ganancla de 
peso dlarla de O 536 kg, un aumento total de 59 7 kg en los 112 días y 
una converslón de 4 23 a 1, es declr una eflclencla de converSlon un 22% 
mayor 
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veClnos, dado que los reproductores suelen estar sueltos El serV1ClO 
suele ser gratulto, pero tamblén eXlsten acuerdos prevlos en vlrtud de los 
cuales se paga 1 ó 2 lechones por parto Como se señaló, el productor no 
aSlgna mayor lmportanc1a n1 tlempo al maneJo de los cerdos y normalmente 
éste recae en la esposa o los faml11ares de edad avanzada 

4 22 (producclón y productlvldad) Los productQs porClnos obten1dos 
en las explotaclones de cría son d1versos 

- Lechones reclén destetados de 1 a 2 meses de edad y 2-4 kg de 
peso, dest1nados a engorde o reproducclón 

- Lechones de 9-11 kg destlnados a consumo 
- Cerdos cebados, generalmente con algo más de 90 kg de peso que 

alcanzan al cabo de los 18-24 meses 

4 23 El dest1no de la producclón es varlado Parte se destlna al con-
sumo en la flnca, fundamentalmente como carne y grasa (el 54% del valor 
total de ventas + consumo) Otra parte se vende faenada como carne y grasa, 
o b1en en p1e a terceros (Ver Cuadro VI 12) Es corrlente encontrar casos 
en que los patrones de ventas se modlflcan de un año a otro, 51 faltan a11-
mentas o b1en Sl se presentan requerlm1entos flnancleros, los cerdos se 
venden más 11vlanos 

4 2~ los cerdos crlollos cebados de 90-100 kg de peso V1VO tlenen un 
rendlm1ento del 70% de peso carcasa, con una proporclón de carne y grasa 
del 50% Cuando el peso V1VO se lncrementa hasta los 140-150 kg el rend1-
mlento de carcasa es slmllar, pero aumenta la proporclón de grasa que alcanza 
al 60% de la carcasa, estos anlmales se conocen como "cerdos de tres latas" 
porque permlten obtener tres latas de grasa derretlda de 20 kg cada una 

4 25 El número de lechones nacldos por camada suele ser bastante eleva-
do aproxlmadamente 7 por parto (slendo bastante frecuente encontrar 8), 
pero en camblo el número de lechones destetados cae senslb1emente a 5 2, 
como consecuenCla de la elevada mortandad de lechones El número de camadas 
por cerda promedlO en eX1stencla/año es hgeramente supenor a una (1 05), 
lo que denota las carenClas a11mentlclas a que son somet1das las marranas 
La tasa de extracclón es baJa, alcanzando al 132% La relaclón de conver
slón de allmentos alcanza a 9 6 kg de carne/Mcal-día (Ver Cuadro VI 13) 

426 (comerclallzaclón) El productor enfrenta dlferentes canales de 
comerCla11zaclón de acuerdo a los productos obtenldos (Ver Flgura VI 4) 
Los anlmales para ~ngorde ara re roducclón se suelen vender en forma 
dlrecta a otros productores en la zona no eXlsten mercados especla1lZados 
en este tlpO de operac1ones) la venta de lechones para engorde o reproduc
clón generalmente se reallZ3 al destete los compradores concurren a las 
flncas más prestlgladas del medlC antes del destete, con el objeto de ase
gurarse buenos anlma1es los preClOS pagados varían de acuerdo al peso y 
calldad de los lechones. los de tlpO crl0110 se vendían en dlclembre de 1978 
a 1 000-1 500 guaraníes/cabeza, mlentras que los buenos lechones de razas 
mejoradas se pagaban hasta 2 500 guaraníes/cabeza 



Cuadro VI 12 Paraguay Composlclón de los lngresos porelnos en dlferentes tlpoS de empresas, en la 
Encuesta del Pequeño Agrlcultor 1975/1976 

Rubros 1-4 marranas 
(1) (2) 

guaraníes - % -

Ventas de ganado en plé 

Ventas de productos faenados 
en la flnca 

-carne fresca 
-grasa 
-subtotal 

Total de ventas 

Consumo en flnca 

4 287 

:3 610 
1 140 
4 750 

9 037 

-carne fresca 5 620 
-grasa 4 116 
-Jamón y otros elaborados 884 

Total consumo en flnca 10 620 

Ventas + Consumo en flnca 19 657 
Camblos de lnventarloS -3 914 

Total Ingresos 15 743 

21 8 

18 4 
5 8 

24 2 

46 O 

28 6 
21 O 
4 5 

54 1 

100 O 

Cría 

TlpO de empresa 

5-19 marranas 
(1) (2) 

guaraníes 

23 096 

1 848 
751 

2 599 

25 695 

6 956 
5 623 
1 688 

14 267 

39 962 

-14 378 

25 584 

57 8 

4 7 
1 9 
6 5 

64 3 

17 4 
14 1 
4 3 

35 7 

100 O 

1-9 cerdos 
(1) (2) 

guaraníes - % 

2 587 

1 099 
1 022 
2 121 

4 708 

1 565 
3 097 

460 

5 122 

9 830 

-1 089 

8 741 

26 4 

11 2 
104 
21 6 

47 9 

16 O 
31 5 
4 7 

52 1 

100 O 

Ceba 

(1) Importe en guaraníes por flnca 
(2) PorcentaJe de cada rubro de lngresos con relaclón al total de ventas más consumo 

10-49 cerdos 
(1) (2) 

guaraníes - % -

19 875 

13 500 
2 040 

15 540 

35 415 

la 148 
9 999 
1 685 

21 832 

57 247 

-37 625 

19 622 

34 8 

23 6 
3 6 

27 2 

61 9 

17 8 
17 5 

:3 o 
38 2 

100 O 

Fuente Elaboraclón de datos dp la Encuesta del Pequeño Agrlcultor 1975/76 - Reglón Orlental AIO/NMSU, 
CPES, flA, GT /NAG 
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Cuadro VI 13 Paraguay Medldas de productlvldad 

Cría (marranas) Ceba (cerdos) 
1-4 5-19 50 y 20 Y 50 Y lOy Tra- MeJo- Pro- Tra- MeJo- Pro- 20-40 1-9 10-49 

d 1 el rada medlO dlCl rada medl0 más más más más 

lechones (unldad) 
-'-naeldos/camada 6 6 6 9 6 6 6 9 7 4 7 O 8 O 8 O 8 O 
-destetados/camada 5 2 5 6 5 2 5 2 6 1 5 3 6 O 7 O 6 5 
Camada/~arrana/año 1 1 1 3 1 1 O 9 1 2 O 9 2 O 1 7 1 8 
Tasa de extracClón (% ) 
-ple de erial 34 56 36 sd 29 29 sd 19 19 
-1 echones 2 142 105 140 61 22 58 21 53 37 
-adu ltos 3 4 27 68 29 68 51 67 128 61 94 40 66 65 66 
Total (A) 132 145 132 114 99 113 149 164 157 40 66 65 66 
Total (8)5 47 55 47 62 45 59 71 88 83 68 49 49 49 

Tasa de mortalldad (X) 
-lechones 6 22 21 22 23 16 22 30 15 23 
-adultos 7 6 7 6 2 2 2 1 O O O 1 1 1 
Total 8 17 16 17 15 11 15 21 10 16 O 1 1 1 

Número de días promedlo 44 44 44 50 48 50 49 48 49 destete 
Kg de carne vendldos flor 

-Mea 1 9 9 6 4 5 9 1 7 7 3 8 6 9 5 9 5 4 5 5 16 6 8 2 8 6 8 5 
-proteína (g)lO O 41 013 O 37 O 28 011 O 24 O 14 O 13 O 13 O 79 O 22 O 22 O 22 

< 
~ 

I 
N 
--J 
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Cuadro VI 13 (ContlnuaClón) 

11 Relaclón porcentual entre el número de anlmales vendldos con destlno 

'{/ 

1/ 

§/ 

a reproducclón y el total de eXlstenclas promedlo anuales de las flncas 
que venden anlmales con dlCho destlno 

RelaClón porcentual entre el número de lechones vendldos o consumldos 
y el total de eXlstenclas promedlo anuales de las flncas que venden 
anlmales con dlCho destlno 

RelaClón porcentual entre el número de cerdos cebados vendldos o con
sumldos y el total de eXlstenclas promedlo anuales de las flncas que 
venden anlmales con dlCho destlno 

RelaClón porcentual entre el número de anlmales vendldos o consumldos 
y el total de eXlstenclas promedlo anual 

Kllogramos de carne vendldos o consumldos por unldad anlmal porclna en 
eXlstencla al flnal del eJerC1ClO 

Relaclón porcentual entre el número de lechones muertos (entre el 
destete y el naclmlento) y el número de lechones nacldos 

RelaClón porcentual entre el número de cerdos adultos muertos y la 
suma de los lechones destetados en este eJerC1ClO más el lnventarlO 
lnlClal total 

RelaClón porcentual entre el número total de muertes y la suma del 
total de lechones nacldos más el lnventarlO lnlclal total 

Kllogramos de carne vendldos o consumldos por megacaloría sumlnlstrada 
en promedlo por día 

Kllogramos de carne vendldos o consumldos por gramo de protelna suml
nlstrada en promedlo por día 

Fuente Elaboraclón propla con base en datos de la encuesta -II! 
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Flgura VI 4 Paraguay Canales de comerclallzac16n de porclnos 

í 
PRODUCTOR 

uJ 

L 3 ..... 
wo-
Cl z 
ow ..... 
UV1 
"" w 1 w --' 
:;:~ 
o;,: CARNICERO u-z LOCAL 

'" 

1 

........ ~ 

ACOPIADOR 
INTER~IEDIARJO 

3 

MATARIFES 

4 

COMERCIOS 
~lINORISTAS 

URBANOS 
-' _ .... _-,----' 

4, 5 Y 6 

CONSUMIDOR URBANO! 
CONSUMIDOR 

¡RURAL 
~ ... _-~ ______ ' 

l 

Carne fresca y grasa 
2~ Lechones y lechonas para engorde o reproducclón 
3~ lechones y cerdos cebados 
4- Carne no enfrlada y grasa 
5~ Carne enfrlada 
6~ Chaclnados 

Fuente elaboraclón propla 

3 2 

3 PRODUCTORES 
CRIADORES Y 

3 CEBADORES 

6 
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4 27 Los anlmales con destlno a consumo (lechones y cerdos cebados) 
pueden venderse (a) en forma dlrectaalCarmcero local, (b) a un lnter
medlarlo que acopla la producclón y la transporta a los centros urbanos, y 
(e) en forma dlrecta a un frlgoríflco (al Los productores que tlenen 
acceso a los carnlceros locales, venden los cerdos en ple en las mlsmas 
flocas y las ventas suelen ser aloJo (b) El abasteclmlento a los centros 
urbanos y a las lndustrlas chaclnadoras se reallza fundamentalmente a través 
de acopladores zonales, que compran los cerdos en ple y rea11zan por lo 
general una entrega mensual de aproxlmadamente unos 40 cerdos (capaeldad de 
carga de un camlón) La prlmera venta se reallza en las flncas estlmándose 
el peso aloJo Los preclos pagados a los productores en dlclembre de 1978 
eran de aproxlmadamente 70 guaraníes/kg V1VO, para las eal1dades promedlos 
La segunda venta se rea lHa tamb1 én con anlma 1 es en pl e en los centros ur
banos, del acoplador a los matarlfes, los preClOS pagados por kg V1VO, a 
la mlsma fecha, eran de aproxlmadamente unos 80-90 guaran1es/kg (15-20% 
superl0res), es declr que el margen de comerclallzaclón no aparece como muy 
elevado, Sl se tlene en cuenta el flete, la merma de peso y la ganancla 
La carne fresca de cerdo no se expende en todas las carnlcerías, Muchas de 
ellas sólo venden carne vacuna En Asunclón se vende carne de dos calldades 
dlstlotas La de menor cal1dad, es la acceslble al gran públleo en el mer
cado, no es conservada en cadena de frío y cuesta aproxlmadamente 200 guara
níes/kg La de calldad superlor se expende en algunas flambrerías y pro
Vlene de fábrlcas chaclnadoras med1ante cadena de frío, su prec10 es de 
alrededor de 220-240 guaraníes/kg (e) Sólo excepclonalmente los productores 
de este estrato venden su producclón dlrectamente a frlgoríflCOs, debldo a 
que eXlsten muy pocas lndustrlas en el lnterl0r, que el número de anlmales 
que venden es relatlvamente pequeño y que su calldad suele ser lnferlor 

4 28 Alternatwamente el productor puede faenar en su propla fHlca para 
el consumo famlllar o blen la venta de carne y grasa en forma d1recta a 
otros productores, generalmente se comblnan ambos dest1nos El prlnclpal 
destlno de la producclón porclna de los estratos pequeños es el abastecl
mlento de grasa para COClna y carne fresca al área rural, ya sea para auto
consumo, o med1ante la venta dlrecta de carne y grasa, o a través de los 
carnlceros locales Cuando se faena un cerdo, su producclón es rápldamente 
absorblda en el medIO (Ver Cuadro IV 121 

4 29 Parece 1mportante destacar que el lngreso perclbldo por la venta 
de un anlmal en ple es slmllar al que se logra con la venta de productos, 
valorlzando muy poco el trabaJO famlllar empleado en el procesamlento del 
cerdo Así por eJemplo, en dlc1embre de 1978 los 1ngresos de las dlferentes 
alternatlvas eran 

- Cerdos Vl vos 
120 kg/anlmal x 70 guaraníes/kg ~ 8 400 guaraníes/anlmal 

- Cerdos faenados 
a) grasa 120 kg/anlmal x O 70 x O 55 x 120 guar !kg 
b) carne 120 kg/anlmal x O 70 x O 45 x 120 guar /kg 

Total guaraníes/anlmal 

$4 620 
~ $4 536 

$9 156 

es declf que, a preelos de d1clembre de 1978, el trabajO faml11ar durante 
un día se valorlzaba aproxlmadamente en US$5 4 



VI-31 

4 30 La lndustrla de chaclnados sólo absorbe una pequeña porclón de la 
producción total Se estlma que en 1978 se destlnaron unas 6 000 ton de 
peso vivo, es declr aproxImadamente un 10% de la produccI6n total Este 
sector ha crecldo bastante en las últlmas décadas (desde dos fábrlcas a 
prlnclplos del 60 hasta 40 en la actualldad) De acuerdo a los productos 
elaborados, se puede dlstlngulr dos tlPOS de IndustrIas Las que elaboran 
productos de meJor calldad, dlrlgldos a satlsfacer la demanda de los estra
tos de mayores Ingresos, y las que destlnan sus productos al consumo maS1VO, 
ofrecl éndo los de menor ca 11 dad y preclOs Algunos 1 ndus tn a 1 es pagan los 
cerdos con escalas dlferencla1es de preClO, premlando a los anlma1es de 
mayor peso 

4 31 Empresas de cría de 1-4 marranas meJg..r-,¡<d~ Se lnc1uye dentro de 
esta denomlnaclón a un grupo de unldades de prodUCCIón, que ha lncorporado 
un conJunto de técnlcas meJoradas, slgulendo las orlentacl0nes del Servlcl0 
de Extenslón Agrícola (SEAG) o blen de los Centros de Producclón PorClna 
Sl blen se de,conoce su número total, e lnc1uslve en la realldad eXlsten 
slstemas de producclón lntermedlos, se estlma que estas empresas no superan 
al 5% del total del estrato A contlnuaclón se descrlben las caracteristl
cas dlstlntlvas más relevantes 

4 32 (allmentaclón) Las fuentes protélcas y energétlcas se obtlenen 
de los productos y subproductos de la flnca Sólo se adquleren en el mer
cado los suplementos mlnerales y vltamínlcos Las prlnclpales fuentes de 
energía son el maíz, que generalmente se da molldo, y la mandloca Dlchas 
fuentes báslcas suelen complementarse, en proporclones menores, con lavazas 
y subproductos dlsponlbles en la reglón (salvado de trlgo, melaza, etc) 
La relaclón grano/mandl0ca suele ser supenor a uno, es deClr que la con
centraclón energétlca de la raclón es superlor a la correspondlente a las 
empresas tradlclonales La prlnclpal fuente protélca es la sOJa tostada o 
coclda Tamblén es corrlente encontrar suero de leche, que se obtIene como 
subproducto de la fabrlcaclón casera de quesos En estos casos la propor
clón de sOJa en la raclón dlsmlnuye Los productores generalmente preparan 
un concentrado, de característlcas slmllares a los comerclales, sobre la 
base de maíz y soya en una proporclón de 3 5-4 a 1 D1Cho preparado se 
complementa con mandloca y en algunas ocaSlOnes suero de leche ASlmlsmo 
se le lncorporan suplementos mlnera1es y de vltamlnas (Ver Cuadro VI 11) 

433 La cantldad total de allmento sumlnlstrado se complementa con el 
pastoreo de l:f5iiI ha de ¡las-tos Las raClones res U ltantes, en promed 1 o 
para este grupo, lmpl1can 12 2 Mcal y 422 g de proteína bruta por unIdad 
anlmal y por día (-111) 

4 34 El meJoramlento de la al1mentaclón de estas flncas se basa en el 
empleo de allmentos producldos en las mlsmas, por lo que la expanslón de la 
actlvldad porcIna lmpllca o blen reduclr las ventas de granos de maíz y sOJa 
o blen ampllar el área ocupada por estos cultlVOS La totalldad de los 
productores encuestados de este grupo tlene prevlsto locrementar el número 
de cerdos en el próxlmo año y para ello estlm8 que puede destlnar una mayor 
cantldad de soya y maíz producldos en la floca, complementados por suplemen
tos (mlnerales, vltamínas, proteínas) adqulrldos en el mercado (-111) En 
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este caso, el productor vlsuallza a la producclón porClna, como una actl
vldad relevante y rentable dentro de su empresa 

4 35 (selecclón) Una de las car~cterístlcas dlstlntlvas de estas 
empresas es la tendenCla al meJoramlento del hato, medlante la lncorporaclon 
de reproductores de razas puras o cruz~s de buen comportamlento El SEAG y 
en partlcular los Centros de Producclón PorClna promueven el empleo de dlChos 
reproductores que, como se señaló en 418, permlten obtener cerdos de buen 
desempeño en la converslón de allmentos. cuando son maneJados lntenslvamente 

4 36 (sanldadl El meJoramlento del maneJo sanltarlo, es otro de los 
componentes báslCOS del paquete tecnológlco, ello lmpllca fundamentalmentp 
vacunar una a dos veces por año contra peste porclna (enfermedad más íOITIun
mente observada en las reqlOnes) y verml fugar contra parás 1 tos 1 n Lernos de 
una a dos veces por año 

4 37 (maneJo) Las cerdas en lactancla y los cerdos en levante y ceba 
generalmente se manejan conflnados, en camblo es bastante frecuente encontrar 
que las cerdas en gestaclón y los reproductores se manejen sueltos Las 
lnstalaclones son comunmente rUClmentarlas y de materlales de la reglón, 
excepclonalmente se dlspone de corrales con plSO de cemento y Jaulas de pa
rlclón (-llr) Se tlende a controlar la edad de la prlmera monta, para ase
gurar que las lechonas alcancen un buen desarrollo El destete se reallza 
aproxlmadamente al mes y medlO o dos meses, con lechones de 6-8 kg El 
productor tlende a lncrementar su dedlcaclón al maneJo de los cerdos aprOxl
madamente unas dos horas dlarlas, pero la atenclón de los cerdos slgue fun
damentalmente a cargo de la esposa (-III) 

4 3n 
son 

(prodUCClón y productlvldad) Los productos porelnos obtenldos 

- Lechones destetados a los 1 5-2 meses de edad con 6-8 kg de peso 
destlnados a engorde o reproducclón 

- Lechones de 9-11 kg destlnados a consumo 
- Cerdos cebados, generalmente de 60-80 kg de peso que alcanzan a 

los 8-12 meses de edad 

4 39 El número de lechones nacldos por parto alcanza a aproxlmadamente 
slete, pero el número de lechones destetados sólo alcanza a 5 6 como conse
cuenCla de la mortandad de lechones (21%) El número de camadas por cerda/ 
afio se lncrementa a 1 3 La tasa de extracclón alcanza al 145% y la 
relaclón de eonverslón de allmentos alcanza a 4 5 kg de carne/Mcal-día (-III) 

4 40 (comerclallzaclón) 
sustanclalmente del resto del 
reallzadas en 426 

El comportamlento de este grupo no dlflere 
estrato, por 10 que caben las aprec1acl0nes 

4 41 Empresas de cría de 5 a 19 marranas Este tlpO de empresas sería 
el tercero en lmportancla, tanto por el nUmero de flncas lnvolucradas como 
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por su partlclpaC1ón en las eXlstenclas de porclnos Se ha estlmado que 
concentraría el 6 4% del total de las eXlstenc13S del país (-11) 

4 42 Se trata de empresas famll1ares o mult1fam111ares medlanas, cuyas 
superflcH;s cu1twadas normalmente no superán las 40 ha, las superflcles 
totales más frecuentes son 50-60 ha, pero algunos casos presentan guarlsmos 
bastante superlores como consecuenC1a de la mayor proporclón de áreas con 
pastos naturales, montes y bosques La mayor parte de los trabaJos agrícolas 
es real1zada con trabaJadores contratados, en algunos casos de carácter 
permanente 

4 43 La producclón porc1na en este t1pO de empresas, en forma slml1ar 
a 10 señalado para el estrato lnferlor, es poco relevante en la generac1ón 
de los 1ngresos en efect1vo de la flnca Normalmente los porcl00s contrl
buyen con menos del 10% de los lngresos totales (-111), por lo que el pro
ductor no los vlsuallza como una actlvldad comerclal lmportante Las 
prlnClpa1es fuentes de 1ngre50s son los CUltlVos comercla1es y los productos 
de la ganadería vacuna carne y leche 

4 44 La atenc1ón de los cerdos es rea11zada por el productor y su faml-
11a En la encuesta -JI se ha est1mado que las tareas dlar1as demandaban 
2 4 horas, contr1buyendo la esposa del productor con el 61% del total y el 
Jefe de faml1la con el 23% En el 91% de los casos la esposa del productor 
partlc1paba en el cU1dado de los cerdos, mlentras que el productor lo hacla 
en el 45% 

445 La tecnoJogía prevaleclente en la producc1ón porc10a es de 
carácter tradlc1ona1 y Slm11ar a la descr1ta para el estrato de 1 a 4 marra
nas, tamblén en este caso se ha conslderado oportuno dlstlogulr dos grupos, 
dlferenclados fundamentalmente en los aspectos v1nculados al maneJo, la 
a1lmentac1ón y la sanldad de los cerdos tradlC10na1es y meJorados 

4 46 Empresas de cría de 5-19matranas tradlclona1es (allmentaclón) 
Los a11mentos prov1stos a los cerdos son producldos generalmente en las 
fIncas, en pequeñas proporclones se adqUIere en el mercado subproductos de 
trlgo, arroz o azúcar Las prIncIpales fuentes de caloría son el maíz y la 
mandloca, en relaclones de volúmenes normalmente 1nfer10res a uno, comp1e
mentan amente se 1ncorporan lavazas y subproductos de trlgo, arroz o azúcar 
Las flncas que poseen ganadO lechero generalmente complementan las raClones 
con suero de leche, pero en proporC1ones menores, por lo que las dletas son 
desba1anceadas en proteínas No se agreqan suplementos proté1COS, n1 
vltamínas, n1 mlnerales (Ver Cuadro VIII) 

4 47 la cant 1 dad total de a 11mento Sunl1 n1 strado es 1 nsuf1 Cl ente aún 
desde el punto de Vl sta energét1 ca Se es tlma que en promed lose suml n1 s
tran 8 1 Meal y 221 9 de proteína bruta por unldad an1mal porcIna/día 
(-II!) Tamblén en este grupo los productores 1ntentan que los cerdos se 
a1lmenten en parte con prOductos de baJO costo, pastoreos y desperd1clos 
cuya cuantlflcaClón resulta dlflCll 
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4 48 El jlQtenclal de producclón de meJores Y mayores cantldades de 
al1mentos en las flocas es elevado, e lncluslve los nlveles de producclón 
actuales de maíz, mandloca y soya, en la mayoría de los casos permltlría 
meJorar la allmentaclón de 105 cerdos Pero caben aquí slmllares aprecla
Clones a las reallzadas en 4 17 

4 49 (selecclón) Los anlmales son generalmente de orlgen cnollo y 
con Clerto grado de meJoramlento En los hatos es corrlente encontrar 
tanto anlmales crlo110s como cruzas 

4 50 (samdad) Las condlclones sanltanas son normalmente poco 
proplclas para un buen desempeño de los porClnos Es bastante frecuente 
encontrar los cerdos conflnados en lnstalaclones precarlas y poco hlglénl
cas La vacunaclón contra peste porclna una vez por año es bastante 
frecuente No ocurre lo mlsmo con la vacunaclón contra aftosa (práctlca
mente nadle vacuna) y con el control de endoparásltos (las vermlfugaclones 
se encuentran muy poco dlfundldas) La mortandad de lechones es sumamente 
elevada, alcanzando el 23% 

4 51 (maneJo) Los cerdos se maneJ an genera lmente confl nadas en corra-
les de tlerra y cobertlzos sencl1los, es poco frecuente encontrar plSOS de 
concreto e lnstalaClones con las característlcas recomendadas Los repro
ductores a veces se mantlenen sueltos No se estaclona la monta y en muchos 
casos se preñan lechonas que aún no alcanzaron un buen desarrollo El 
destete frecuentemente se produce naturalmente, como consecuenCla de la 
dlflClente allmentaclón de las marranas Tamblen en este estrato el maneJo 
es delegado a la esposa del productor 

4 52 (producclón y productlvldad) leos productos porClnos son slmlla-
res a los señalados en 4 22 Y 4 24 El destlno de la producclón en camblO 
es algo dlferente, en este caso se lncrementa sustanclalmente la proporclón 
de las ventas de ganado en ple (58% del total en -JI) slendo relatlvamente 
menos lmportante la faena en la flnca tanto para consumo (36%) como para 
venta de carne y grasa (6%) De todos modos debe destacarse el hecho de que 
más de la tercera parte corresponde al consumo en la flnca (Ver Cuadro VI 12) 

4 53 El número de lechones nacldos por parto alcanza a 6 9 pero como 
consecuenCla de la elevada mortandad de dlcha categoría, los anlmales deste
tados por camada sólo alcanzan a 5 2 Tamblén resulta muy baJO el número 
de camadas por cerda en eXlstencla y por año (O 9) La tasa de extracclón 
es baJa, alcanzando sólo al 114% y la relaclón de converslón de allmentos 
es 7 7 kg de carne/Mcal sumlnlstrada por día (Ver Cuadro VI 13 ) 

4 54 (comerclallzaclón) La comerclalllaC1Ón de los productos porClnos 
de este estrato no dlflere sustanclalmente de la correspondlente a las empre-
sas de cría de 1 a 4 marranas (ver 4 26) El mayor tamaño de este grupo Sln 
embargo contrlbuye a que sean más frecuentes las ventas dlrectas a los car
nlceros y los frlgoríflcos 
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4 55 Empresas de cría de 5 a 19 marranas meJoradas En forma slml1ar 
a lo que ocurre para el estrato lnferl0r, tambl€n aquf se han detectado 
unldades de producclón que han incorporado un conjunto de técnlcas recomen
dadas por los organlsmos oflclales de generaclón y transferencla de tecno
logía Se estlma que las empresas mejoradas no alcanzan al 10% del total 
de las eXlstentes en este estrato 

4 56 (a11mentaclón) Las prlnclpales fuentes de energía y proteínas 
son los productos y subproductos obtenldos en la flnca Las vltamlnas y 
mlnerales en camblo se adqUleren en el mercado como premezclas El maíz. 
la soya y la mandloca son las prlnClpales fuentes energétlcas de las raClO
nes, que suelen complementarse con lavazas y otros subproductos dlsponlbles 
en el área (salvado de trlgo) La prlnclpal fuente de proteínas es la soya 
tostada o coclda, complementada con suero de leche en aquellas flDcas que 
tlenen ganado lechero (-TII) De acuerdo a la dlsponlbllldad de las 
dlferentes fuentes de energía y proteínas, los productores preparan raClones 
que tlenden a ser balanceadas, pero que utlllZan como lngredlentes fundamen
tales a la soya y el maíz. las proporclones de dlChos productos dependen de 
la dlsponlbllldad de otras fuentes más baratas tales como el suero, las 
lavazas, etc Los allmentos sumlnlstrados en la raclón se co~plementan 
generalmente con el pastoreo de legumlnosas (tréboles y alfalfa) 

4 57 La cantldad total de allmento sumlnlstrado a los cerdos en prome-
dl0 alcanza a 11 8 Meal y 4029 de proteína bruta por unldad anlmal porclnal 
día (Ver Cuadro VIII) 

4 58 La producclón porclna puede expandlrse en estas empresas sobre la 
base del empleo de maíz y soya producldos en las flncas, complementados con 
suplementos mlnerales y vltamínlcos adqulrldos en el mercado, en forma Slml
lar a lo señalado en 4 34 

4 5S (selecclón) La lncorporac16n de razas puras o cruzas es otra de 
las característlcaS sallentes de este grupo de empresas Sólo excepclonal
mente y en proporclones menores se encuentran anlmales CflOllos (-111) 
Las razas meJoradas más dlfundldas son Duroc, Poland Chlna, Hampshlre y 
Landrace 

4 60 (samdad) Los tratamlentos más frecuentes son la vacunaclón 
contra peste porclna (1-2 veces/año) y el control de los endoparásltos (2 
veces/año), es muy poco frecuente la vacunaclón contra aftosa 

4 61 (maneJo) Las cerdas normalmente se manejan en corrales de 
tlerra Además, pastorean en superflcles de O 5 a 1 ha No es frecuente 
encontrar Jaulas de parlclón nl corrales con plSO de concreto y techo Para 
el resto de los aspectos de maneJo caben las apreclaclones reallzadas en 
4 37 

4 62 (produCC1Ón y productlvldad) Los product()s porelnos obtenldos 
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- Lechones destetados a los 50-60 días con 6-9 kg de peso destloados 
a engorde o reproducclón 

- Lechones de 9-12 kg destlnados a consumo 
- Cerdos de 50-70 kg de peso con más de 8 meses y más de 9-100 kg 

de peso con aproxlmadamente 1 año de edad (-II!) 

4 63 El número de lechones nacldos por parto es de 7 4, destetándose 
6 1 como consecuenCla de que la mortandad de dlcha categoría es del orden 
del 16% El número de camadas por cerda/año sólo alcanza a 1 2 La tasa de 
extracClón alcanza al 99% y la re1aclón de converslón de allmentos es de 3 8 
kg/Mcal-día, estos dos coeflClentes subestlman la producclón deb1do a que no 
captan el aumento de eX1stenclas, que es lmportante en este caso 

4 64 (comerc1allzaclón) Caben apreclac10nes slm11ares a las reallza-
das en 4 54 

4 65 Empresas de cría de 20 y más marranas Dentro de este tlpO de 
empresas se reune a las flncas que poseen de 20 a 49 y 50 o más marranas, 
en vlrtud de que los slstemas de produCClón predom1nantes en ambos estratos 
de tamaño del hato no dlfleren sustanc1almente (ver 4 03) El número y la 
lmportancla relatlva de este tlpO de empresas no era muy grande en 1969 y, 
51 blen es pos1b1e que haya tend1do a crecer en la presente década, se estlma 
que su partlclpac1ón porcentual en la producc1ón global es pequeña (ver 4 09) 

4 66 Se trata de empresas multlfaml11ares lntenslvas en capltal, que 
operan con personal contratado permanente que tlene normalmente a su cargo 
el cUldado de los cerdos 

4 67 La producclón porClna es el prlnc1pal (y a veces el On1co) compo
nente de los lngresos en efectlva de la flnca Esta act1vldad adqu1ere un 
carácter netamente comerclal, e5 declr que los productos se dest1nan caSl 
exclUS1vamente al mercado Esta es una dlferenCla central con relaclón a 
los otros tlpOS de empresas de crfa, que condlc10na el comportam1ento de 
estas empresas, el aJlIste de los prlnclpales factores resulta lndlspensable 
para asegurar la rentab11ldad del negoc10 Consecuentemente, la tecnología 
prevaleclente es meJorada, se trata de empresas que normalmente están aSlS
t1das técnlcamente por profeslonales 

4 68 (a llmentac 1 ón) Los a llTnentos prov1 stas a los cerdos son ba 1 an-
ceados, ya sea adqulrldos en el mercado o b1en producldos en la flnca a 
partlf de maíz y soya complementados con concentrados proteínlcos (har1na 
de carne, torta de algodón, etc ) y premezcla de v1tamínas y m1nerales La 
cantldad total de alllllentos sumlnlstrados en promedlO alcanza a 15 1 Meal 
y 637 9 de protelna brÚta por un](jad a01mal porcwa/día (-IlI) Las 
raClones sumlnlstradas se tlenden a complementar con el pastoreo de praderas 
con legum1nosas (Ver Cuadro VI 11) 

469 El potenc1al de lncremento de la producclón en este t1po de empre-
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sas se encuentra estrechamente llgado a la rentabllldad de la actlv1dad 
porcIna, fundamentalmente los precIos relatIvos carne/alImentos 

4 70 (seleccIón) Los anlmales son excluslvamente de razas puras 
meJoradas o bIen cruzas de dIchas razas (-111) El empleo de cerdos con un 
buen potenclal genétlco y desempeño resulta estratég1co para asegurar su 
competl tlVldad 

4 71 (sanIdad) Los tratamlentos sanltarlOS normales son dos vacuna-
clones/año contra peste porclna y dos tratamIentos con vermífugos contra 
los endoparásltos No es corrlente In vacunaclón contra aftosa (-IIT1 Las 
InstalacIones tlenden a asegurar buenas condICIones de hIgIene a los cerdos 
Las dlarreas son mucho más Importantes que en los estratos pequeños 

4 72 (maneJo) Los cerdos se manejan generalmente conflnados en lnsta-
laclones apropIadas (con Jaulas de parlclón, corrales con pIso de concreto, 
reparos, etc) Tamblén se los maneJa en pIquetes o pequeños potreros donde 
pastorean los reproductores machos y hembras La monta es controlada, ase
gurándose el serV1ClO de las lechonas a los 5-6 meses, cuando alcanzan el 
desarrollo requerldo El destete es aproxlmadamente a los 50 dfas, obtenlén
dose los lechones en buenas condICIones El maneJo de los cerdos normalmente 
está a cargo de personal especlallzado 

4 73 
son 

(prOducClón y productlvldad) Los productos porClnos obtenIdos 

- Lechones destetados a los 50-60 días con 8-10 kg, destlnados a 
engorde o reproducclón 

- Lechones de 10-12 kg destlnados a consumo 
- Lechonas de 30-50 kg destInadas a reproducclón 
- Cerdos cebados de más de 90 kg de 6-8 meses de edad 

4 74 El destlno de la prodUCCIón es netamente comerClal La mayor 
parte se vende como cerdos cebados de más de 90 kg, slendo el prlnclpal 
destlnatarlo la lndustrla frlgoríflca, que paga nIveles de preClOS algo 
mayores por los cerdos de buena calldad 

4 75 El número de lechones naCIdos por parto alcanza frecuenterlente a 
8, pero el número de lechones destetados suele redUClrse a 7 Ó 6 como con
secuenCla de nlveles de mortandad de lechones relatlvamente altos, atrIbUI
dos generalmente a dIarreas El número de camadas por cerda promedlO en 
eXlstencla/año se eleva a 1 8 Y la relaclón de conversIón de allrnentos 
alcanza a 55 La ganancia promed 10 de peso de los cerdos en 1 evante y 
ceba es del orden de los 500 g/día 

4 76 (comerclallzaclón) 
rectamente a los productores 
a los frIgorífIcos, con lo que 

Los cerdos 
Los cerdos 
se reducen 

para reprodUCCIón se venden dl
cebados se venden en forma dIrecta 
los costos de comerclallzaclón, 
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las ventas se real1zan sobre la base del peso en ple 

4 77 ~resas de ceba de 1 a 9 cerdos Este tlpO de empresas es el 
segundo en lmportancla en Paraguay,-tinto cuando se toma en cuenta el nQmero 
de flncas lnvolucradas como cuando se consldera la partlclpaclón en las 
eXlstenclas porClnas Se ha estlmado (-II) que concentrarían aproxlmadamen
te el 16% del total de las eXlstenclas de porclnos en el país 

4 78 Se trata de empresas subfaml11ares y famll1ares cuya superflcle 
cultlvada generalmente es lnferlor a 10 ha El productor y su famllla rea-
11zan los trabaJos en forma manual o con tracClón a01ma1, excepclonalmente 
se recurre a mano de obra contratada de carácter temporal Es bastante 
frecuente el trabaJo estaclonal de la faml11a fuera de la flnca, en empresas 
de mayores dlmensl0nes 

4 79 La mayor parte de los productos de estas empresas, lncluldos los 
cerdos, se destlna al consumo en la flnca La producclón es dlvers1lflCada 
la yuca, el maíz, el fríJol, los cerdos, las aves y los vacunos están gene
ralmente presentes y se destlnan fundamentalmente al autoconsumo A las 
actlvldades menclonadas se agrega, de acuerdo a las zonas, unas pocas hectá
reas de cultlvos comerclales (algOdón, tung, soya, caña de azúcar, tabaco) 
que son las prlnClpales fuentes de lngresos en efectlvo Dentro de dlCho 
contexto, los cerdos Juegan un rol slml1ar al señalado para las empresas de 
cría de 1 a 4 marranas (ver 4 12) Y generalmente contrlbuyen con menos del 
10% de los lngresos de la flnca Lo más frecuente es encontrar flncas que 
ceban 2 ó 3 cerdos 

• 

4 80 La atenclón de los cerdos está normalmente a cargo de la esposa 
del productor En la encuesta -II se ha estlmado que las tareas dlarlas 
demandaban 1 15 horas, de las que la esposa aportaba el 70% y el Jefe de 
famllla el 17%, no se empleaba mano de obra contratada para el cUldado de 
los cerdos En el 81% de las flncas encuestadas la esposa del productor 
dedlcaba parte de su fuerza de trabajO al cUldado de los porClnos, mlentras 
que ésto sólo 10 hacía en el 21% de los casos 

4 81 La te~nolog;a prevaleclente en la producclón porClna es de carácter 
tradlclonal, tendlente al empleo de los recursos de baJOS costos de oportu
nldad dlsponlbles en las flncas Es muy poco frecuente encontrar empresas 
de ceba pequeñas que hayan lncorporado práctlcas mejoradas para el manejO 
del hato 

4 82 (allmentaclón) Se basa en la utl11zaclón de los productos y 
subproductos de la flnca, no se utlllzan allmentos comprados Las fuentes 
de calorías pnnclpales son el maíz y la yuca, complementados con desperdl
elOS de COClna, la relaClón de volumen grano/yuca fresca es genet'almente 
lnferlor a O 7 (-IIr) Todos los componentes de la raclón son fundamental
mente energét1coS, por 10 que es lnsuflclente en proteínas, mmerales y 
vltamínas (Ver Cuadro VIII) 
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483 La cantIdad total de alImento sumInIstrado es lnsuflclente Se 
estIma (-IIr) que en promedlo para el estrato se sumInIstran 4 1 Meal y 86 9 
de proteína bruta por un1dad anImal porcIna/día TambIén en este caso el 
productor pretende que el cerdo obtenga parte de su allmentac1ón medlante el 
consumo de pastos y frutos sIlvestres que no lmpl1Can erogaclOnes (ver 416 ) 
El carácter complementarlO y poco relevante de esta actIvIdad en la genera
cIón de los Ingresos, 11mlta las poslbll1dades de dar a los cerdos una mayor 
y mejor al1mentaclón, porque e1lo lmpl1ca lnmovlllzar dInero (dejando de 
vender a la cosecha parte de la produccIón de maíz o soya) o bIen reduclr el 
área con cultIvos comerCIales, alternatIvas que parecen poco probables 
(ver 4 17) 

4 84 (seleccIón) Los cerdos que normalmente se adqUleren son CrlO-

1105 de tlpO graso, con muy poca sangre correspondlente a anlmales de razas 
mejoradas, que tIenen baja efICIenCIa en la converslón de allmentos 
(ver 4 19) 

485 (sanldad y maneJo) Los tratamlentos sanltarlOS están dIfundIdos, 
pero en los caSOS en que se realIzan, no tlenen la frecuenc13 recomendada, 
las fIncas vacunan una vez/año contra peste porcIna y vermlfugan una vez/año 
para controlar los endoparáSItos No se realIzan otros tratamlentos Las 
condlcl0nes de hIgIene de las lnstalaclones no son tan relevantes en este 
tlPO de empresas, en vlrtud de que normalmente los cerdos se mantlenen suel
tos El cUldado de los cerdos normalmente está baJO la responsabl1ldad de 
la esposa del productor 

4 86 (producclón y productlvldad) Los productos obtenIdos en este 
caso se CIrcunscrIben a cerdos cebados, normalmente de unos 90-100 kg de 
peso VIVO, de más de un año (18-24 meses) El destlno de la producclón es 
fundamentalmente la faena en la fInca, sea para el consumo de carne, grasa 
y otros subproductos (52%) o bIen para su venta en el área (22%) Las ven
tas de los cerdos en ple son menos Importantes alcanzando al 26% del valor 
total de los Ingresos Sln tener en cuenta los camblos de 1nventarlOS (Ver 
Cuadro VI 13) Las característIcas de los cerdos cebados ya han SIdo des
cn tas en 4 24 

4.87 la tasa de extracCIón es sumarlente baja (40%), fundamentalmente 
como consecuenC1a de la deflclente alImentaCIón de los cerdos La mortan
dad es muy paco frecuente en estas categorías La relaclón de conversIón 
de alImentos alcanza a 16 6 La ganancla de peso promedIO es del orden de 
los 200 g/día 

4 88 (comerclallzaclón) El productor adqulere los lechones en forma 
dl\ecta a los vecInos La venta de anImales en ple se reallza normalmente 
a lntermedlarlos, son muy poco frecuentes las ventas dIrectas a frlgorífl
cos La venta de carne y grasa, se realIza en forma dIrecta en el área 
(ver 4 26 a 4 29) 

4 89 Empresas de ceba de 20 y más cerdos Dentro de este tlpO de 



empresas se reune a las fIncas que poseen de 20 a 49 y 50 o más cerdos en 
levante y ceba, porque se consIdera que los sIstemas de producc1ón predoml
nantes en ambos estratos de tamaño del hato, no dlfleren sustanclalmente 
(ver 4 03) Se estlma que el número e Importancla en la producclón porClna 
de este tlPO de unldades de producclón, no son muy elevados (ver 4 09) 

4 90 Se trata de empresas famlllares o multlfamlllares medlanas Inten-
Slvas en capltal, en las que los porCInos tlenen un carácter fundamentalmente 
comercIal (es deCIr que los productos se destInan en su mayor parte a la ven
ta), en la encuesta -I1 se estImó que en las empresas de ceba de 10-49 cerdos 
el 62% de los Ingresos (sIn consIderar los cambIOS de InventarIos) porcInos 
correspondía a las ventas y el 38% al consumo (Ver Cuadro VI 12) 

4 91 Las ."1!lJl1"eSaS son d1V~rs I fl~ildas y los porel nos contn buyen gene
ralmente con una parte Importante de los lngresos (10 al 50% del total en 
-Irr) Otras actIVIdades Importantes son las aves, la soya y demás cultlVOS 
comerCIales La relevancla de la actIVIdad porcIna contrIbuye a que la 
tecnología de prodUCCIón sea meJoradi;!.. en los aspectos báSICOS de alimenta
CIón, sanldad, Selecclón y manejo 

492 (alImentacIón) Los alImentos sumln1strados a ¡os cerdos tIenden 
a ser balanceados, ya sea adqUIrIdos en el me,ca0o o bIen preparados a par
tIr de productos de la flnca (yuca, soya y maíz) complementados con subpro
ductos y concentrados de vltamlnas y nllnerales comprados La cantIdad total 
de alImentos sumInIstrada alcanza a 5 8 Mcal y 220 g de protelna bruta por 
unIdad anImal porclna/día (Ver Cuadro VI 11) 

4 93 (se 1 eccI ón) Los am ma 1 es son norma 1 mente de razas meJoradas o 
blen crIollos con algún grado de enrazamlento Como ya se señaló (419 y 
4 70 ), para estas explotaclones que emplean recursos que en su mayor parte 
adqUIeren en el mercado (1 e alImentos balanceados) resulta Impresclndlble 
el uso de anlmales de buen desempeño Es corrlente encontrar casos en los 
que los nIveles de productlvldad no son los preVIstos, como consecuencIa 
del empleo de anlmales Inaproplados 

4 94 (san¡ dad) Los tratam entos san¡ tarlOS corn entemente empleados 
son una vacunacIón anual contra peste porcIna y 1 3 vermlfugaclOnes contra 
los endoparásltos No está dlfundlda la vacunacIón contra aftosa (-111) 
En estos estratos son Importantes las dlarreas 

4 95 (maneJo) Los cerdos en levante y ceba se maneJan confInados 
Las empresas de mayores dlmensl0nes (50 o más cerdos) dlsponen generalmente 
de corrales con pISO de concreto y techo, las del estrato de 20 a 49 cerdos 
generalmente maneJan a los cerdos en corrales de tlerra y con cobertIZOs 
senCIllos El tamaño de los hatos en estas empresas no suele ser muy gran
de, por 10 que 10 más frecuente es que el maneJo de los cerdos esté a cargo 
del productor y su famIlIa 
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4 96 (prodUCC1ón y product1v1dad) Los 
cebados, normalmente con más de 90 kg de peso V1VO 100-120 kg Y de apro
x1madamente 8-9 meses de edad, los anlmales generalmente son menos grasos y 
se encuentran en meJores cond1C1ones que los correspond1entes a los estratos 
pequeños El destlno de la producclón es fundanientalmente la venta dlrecta 
a la lndustrla frlgoríflca, que paga meJores preclos por los cerdos de buena 
cal ,dad 

4 97 La tasa de extracclón alcanza al 66% La relac1ón de convers1ón de 
al1mentos es 8 5 kg de carne por ~lcal d1ana La ganancla promedlo de peso 
es de 450-500 g/día Los coeflclentes técnlcos de estas empresas, en 
Paraguay no han alcanzado los nlveles de eflclencla de los correspondlentes 
a empresas muy teCnlflCadas de otros países lat1noamencanos (ColombIa, 
Bras 11, Gua tema 1 a) El grado de SOf1 s t 1 cael ón en los 1 ns urnos empleados y en 
general el aJuste de todos los aspectos de maneJo es menor en este caso 

4 98 Se estIma Importante destacar que las empresas tecn1f1cadas en 
Paraguay son relat1vamente pequeñas cuando se las compara con las corres pon
d1entes a otros países, el número de an1males cebados excepc10nalmente 
alcanza al centenar, por lo que no se pueden aprovechar algunas de las ven
taJas que otorga el tamaño (nlveles de preC10S obtenIdos en lnsumos y pro
ductos, redUCCIón de costos 1ndlrectos, poslbl1ldad de reClblr aSlstencla 
técnIca permanente. etc) La falta de desarrollo de flncas más grandes y 
más tecnlflcadas lleva a pensar que las condICIones económ1cas, fundamental
mente los precIos relatIVOS carne de cerdo/alImentos, no han contrlbuldo a 
su expanSlón 
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5 Llmltantes a la Producclón según Slstemas 

5 01 Los slstemas de prodUCC1Órl porClna eXlstentes en Paraguay se mue-
ven dentro de un espectro que presenta en un extremo a flncas subfaml11ares 
o famlllares muy dlverslflcadas lntegradas al mercado, en las que los por
Clnos constltuyen una actlvldad complementarla, destlnada báslcamente a 
aprovechar recursos de las flncas,o del medlo, de muy baJo o nlngún costo, 
y en el otro extremo a empresas de caracter comerclal que emplean Hlsumos 
adqulrldos en el mercado y mano de obra asalarlada especlal1zada, en las 
que la producclón porclna constltuye la actlvldad prlnclpal o blen la únlca 

5 02 Entre ambos extremos se puede encontrar un número conslderable de 
alternatlvas lntermedlas que lntegran, con dlferentes nlve1es de lntensldad, 
las partlcularldades de uno y otro Dentro de todas ellas se ha conslderado 
lmportante anallzar las empresas faml11ares que han lncorporado un conjunto 
de técnlcas mejoradas, normalmente a partlf de aSlstencla técnlca y flnan
Clera de carácter oflclal Estas empresas presentan característlclas estruc
turales Slmllares al prlmer extremo menClonado, pero la tecnología de pro
ducclón porClna se asemeja en mayor medlda a la correspondlente a las 
empresas comerclales 

5 03 Como se señaló en 4 5 a 4 10 las empresas pequeñas concentran la 
mayor parte de las eXlstenClaS porclnas del país Las explotaclOnes comer
elales especlallzadas en la producclón de cerdos son muy poco frecuentes y 
no son relevantes en la producclón total Por tal motlvo el énfasls del 
estudlo se pone en el anállsls de los prlnclpa1es llmltantes de los Slstemas 
de produccIón de las empresas de los estratos lnferlores 

5 04 Las empresas de cría de 1 a 4 y de 5 a 19 marranas y las de ceba 
de 1 a 9 cerdos, presentan característlcas en común por 10 que se conslderan 
en forma conJunta En la mayor parte de estas flncas, la producclón porcIna 
está orlentada a generar allmentos para el consumo famll1ar y blenes relatl
vamente líqUldos (los cerdos se pueden vender en cualquler momento del año) 
sobre la base de recursos de baJOS costos, dlsponlb1es en las flncas o en el 
medlO ExcepCIón hecha de los años de precl0s relatlvos favorables, en 
térmlnos generales puede señalarse que el resultado económlco de la actl
vldad porclna sería negatlvo 51 se lmputaran los precl0s de mercado (los que 
el productor debería pagar en caso de tener que adqulrlrlos) a los Insumos 
que emplea en su pl'odUCClón Por el contrano, dentro del marco de estas 
unldades de producclón, los pOfClnos permlten valorIzar recursos (emplearlos 
productlvamente) que, de no eXlstlr una actlvldad complementarla, seguramen
te serían subempleados o blen se perderían 

5 05 Dentro de dlCho esquema es corrlente encontrar que la cantldad de 
a111nellto sumlnlstrado es cuantltatlvamente Infenor a la que teóncamente 
debería darse a los cerdos para asegurar un "buen nlvel de produccIón" 
ASl por eJemplo las empresas de cría de 1-4 marranas daban (-111) 4 92 Mcall 
unldad anImal porclna-día (UAP-día) y las de ceba de 1 a 9 cerdos daban 
4 09 Mcal/unldad anlmal porclna-día, cuando los requerlmlentos (óptlmos) de 
una unldad anlmal son del orden de 13-15 Mca1/U A P -día A la deflclencla 
en el sumlnlstro de energía se agrega la carenCla de una dleta.~3Y]llbrada 
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en proteínas y otros elementos (se daban 116 y 86 gramos de protelna brutal 
U A P -día respectIvamente, por lo que la relacIón protelna/caloría era 
23 6 Y 21 Q g/Mca1, CIfras conslderadas bajas) 

5 06 Los coefIcIentes IndIcados en 5 05 corresponden a la estImacIón 
de la energía y protelna sumInIstradas por el productor a partir de dIfe
rentes productos y subproductos de la fInca (básIcamente maíz y yuca) No 
se computó la provIsIón de energía y protelna provenIente del pastoreo, se 
desconoce la cantIdad y calIdad de la lngesta provenIente del flnsmo Esta 
es una 11ml tael ón Importante que earaeten za a 1 a mayor parte de los es tu
dIOS e InvestIgacIones sobre alImentacIón de porcInos la tecnlflcaclón 
de los porcInos (y por ende la mayor parte de los experImentos vInculados) 
presupone que el conf1namlento es el slstema de manejO más apropIado, sIn 
que se hayan evaluado en detalle, para los dlferentes sIstemas de produc
clón, sus ventaJas y desventajas Caben Sln embargo Interrogantes tales 
como la cuant1flcaclón de las p¿rdldas en que se lncurre al ellmlnar la 
lngesta por pastoreo, las correspondlentes al Incremento observado en las 
dlarreas para los slstemas en conflnamlento 

5 07 Las deflclenclas en la allmentaclón de los cerdos se manIfIestan 
en baJOS índlces de extracCIón, elevada edad de termInaCIón, alto porcen
taJe de mortandad, etc, en general un desempeño poco eflClente desde el 
punto de vIsta fíS1CO Pero ello no necesarIamente Impllca un mal resulta
do económICO, merced a que muchos de los recursos empleados en la producclón 
tIenen baJOS costos de oportunIdad 

5 08 En la mayor parte de los casos el productor podría dar una mejor 
allmentaclón a los porClnos, ya sea aumentando la cantIdad de productos 
sumlnlstrados (báSIcamente maíz, yuca y soya que produce en la flnca), Q 
blen redUCIendo el número de cerdos que posee a una CIfra tal que resulte 
compatlb1e con la cantldad de alImento dIsponIble La prImera a1ternatlva 
lmpllca deJar de vender productos que pueden generarle un Ingreso en efec
tIVO y seguro, se requlere además almacenar los granos durante un período 
largo con los costos y rlesgos asoclados La segunda alternatlva ImplIca 
redUClr la lnver slón en cerdos para lograr un mejor empleo del capltal 
restante, pero lleva asoclada la dlsmlnuclón del actIvo líqUIdo estratéglco 
En la realIdad los productores optan por suballmentar a los cerdos, vendIen
do el grano y deJando de vender an1males Es pOSIble que tal deCISIón lleve 
ImplíCIta la lntenclón de que los porcInos se a11menten en parte con produc
tos no sumInIstrados de muy baJO o nIngún costo 

5 09 Se encuentra bastante generallzada la Idea que el productor no 
ellg1ó la alternatlva adecuada, que consIste en allmentar bIen a los por
Cl nos Pero se desconocen 1 asfunClOnes de res pues ta que perml tan on entar 
con fundamentos económl COS ta 1 tl po de decI S 1 ones Como se deta 11 a más 
adelante (5 11), resulta un poco aventurado recomendar oara estos slstemas 
de prOdUCCIón que se sumlnlstre mayor cantldad de allmentos que tIenen 
mercado, porque se desconoce el lmpacto que puede tener moverse dentro de 
funCIones de prodUCCIón subóptlmas 

5 10 Las restrlCClones y dlsponlbl11dad relatlva (y por ende valorlza-
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Clón) de los recursos dIfIere sensIblemente entre las empresas faml1lares 
y las multIfamIlIares, por 10 ~ue las tecnologias que resultan de Interls 
para unas generalmente no 10 son para las otras, las característlcas par
tIculares de cada sIstema de prOdUCCIón cond1Clonan su demanda por tecnolo-
gía EXIste bastante InformaCIón que permIte fundamentar la neceSIdad de 
a11mentar adecuadamente a los cerdos cuando se trata de empresas comerC1a les 
que adqUIeren los lnsumos en el mercado y en las que la prodUCCIón porcIna 
es una act1vldad 1ntenslva, pero ello no necesarIamente es deseable para la 
mayor parte de las flncas de Paraguay 

5 11 Una de 1 as caracted stl cas de las empresas de cri al1le1-0E .. adas 
(tanto de 1 a 4 como de 5 a 19 marranas), es SUmln1strar una raelón balan
ceada y en cantIdades tales que aseguren un buen nlvel a1lmentlclo Como 
se apreCla en el Cuadro VI ,ello lmpllca pasar de aproxlmadamente 5 Mcal/ 
U A P-día (en las empresas trad1clonales) a 12 MCAL/U A P -dia, y de 120-220 
gramos a 400-420 9 de protelna bruta/día Pero el aumento de la dIeta no 
tIene una respuesta proporclona1 en la prodUCCIón, por 10 que los kllogramos 
de carne (vendldos y/o consumldos) por un1dad de energía sumlnlstrada caen 
de 9 6 a 4 5 kg/Mca1-día en las empresas de 1-4 marranas y de 7 7 a 3 8 kg/ 
Mcal-día en las empresas de 5-19 marranas En el pr1mer caso, con un suml
nlstro dlarlo de 5 Mca1/U A P se obtlene en el año 47 kg de carne, aumen
tando la dleta a 12 McaljU A P se obt1enen 55 kg de carne El producto 
medlo es 1nferlor en el planteo de elevado nIvel allmentlClo (debe tenerse 
presente que en el prlmer caso el pastoreo puede Jugar un papel lmportante) 

5 12 El meJoramIento de los n,veles de eflclencía físlca lmp11caría 
entonces prodUCIr en promE!~lo menor carne porunldad de energía entregada, 
con el agravante que el preClO de la unldad de energía es mayor en el SIS
tema "meJorado" 

5 13 La evaluaclón deten,da de la adaptabIlIdad y benefICIOS económIcos 
derlvados de la lncorporaclón del paquete tecnológlco actualmente recomen
dado resulta fundamental Su análls1s lmpllca un seguli111ento de los regIs
tros fíS1cos de productores "tradICIonales" y "meJorados" durante un período 
conslderable, que permlta dIsponer de elementos de JU1Cl0 meJores que los 
actuales para poder responder a los s1gu1entes lnterrogantes 

- Los coeflClentes técnlCos que surgen de -IIr representan blen a 
los slstemas deflnldos? O bIen las cantldades de a11mento sumlnlS
tradas en la práctIca por los productores meJorados son menores a 
las señaladas, o blen los nlveles de producclón son mayores? 

- Los productores usan efectIvamente los lnsumos del paquete tecno
lógICO pero los emplean mal, 10 que contr1bulría a explIcar la 
baJa productlvldad?l Cuáles son los motlvos? 

- Se trata de un paquete tecnológICO sOf1stlcado en re1ac16n al rol 
secundarlO que Juegan los porcInos en este tlpO de fIncas y que 
por ende no se adapta blen? 

]j Se puede hlpotetlZar por ejemplo que soya no se emplea correctamente por 
un mal tostado del grano 
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Los coef1c1entes técn1cos actuales de la tecnología mejorada aún 
no están estab111zados, por los desajustes normales que se produ
cen generalmente en los pr1meros años slgu1entes a la 1ncorporac1ón 
de las 1nnovaC10nes 7 

5 14 EX1sten algunas eV1denc1as que hacen pensar en que los resultados 
actuales del meJoram1ento no son muy sat1sfactor1as Entre ellas cabe 
señalar la reducc1ón sustanc1al de los préstamos otorgados por el Banco 
flac10nal de Fomento para la tecn1f1cac1ón de las explotac1ones (créd1tos 
superv1sados) De un promed10 anual de 11 créd1tos para 1974/1976 se pasó 
a uno en 19781 

5 15 La tecnología mejorada 1mpl1ca además el reem lazo de los an1males 
cr10110s por an1males de razas puras (Duroc, Yorksh1re, etc o b1en cruzas 
de ambos La fundamentac1ón de esta dec1s1ón tamb1én está basada en la eva
luac1ón del desempeño de las razas mejoradas en cond1C10nes ópt1mas de al1-
mentac1ón y manejO La producc1ón porc1na predom1nante se caracter1za por 
someter a los cerdos a n1veles var1ables de al1mentac1ón durante el año (de 
acuerdo a la d1spon1b111dad de al1mentos en cada período) que en algunos 
casos suelen ser crít1cos Se desconce 51 el comportam1ento de las razas 
mejoradas es super10r al correspond1ente a las razas cr1011as en cond1c10nes 
Subópt1mas 51m11ares aprec1ac10nes se pueden hacer para otros aspectos 
tales como la san1dad y el manejO 

5 16 No eX1sten mayores dudas acerca de la conven1enC1a de la 1ncorpo-
rac1ón de este t1pO de an1males cuando se 1ncorpora todo un paquete tecnoló
glCO muy 1ntens1vo en cap1tal y manejO En estos casos, las contrlbuc10nes 
ad1c10nales que se puede real1zar en mater1a de genét1ca porc1na es pos1ble 
que no tengan gran 1mpacto por sobre aquellas correspond1entes a los países 
desarrollados, tanto del sector públ1CO como pr1vado Resulta mucho más 
1nC1erta tal af1rmac1ón cuando se p1ensa en slstemas de producc1ón fam111a
res y trad1c10nales tales como los que caracter1zan a la producc1ón paragua
ya Hac1endo una comparaclón con la producc1ón bov1na, cabría 1nterrogarse 
Sl el cerdo cr10110 (y dentro de esa denom1nac1ón general cuál en part1cular) 
es comparable a los der1vados del cebú para la producc1ón de ganado en el 
tróp1co 51 esa fuera la sltuac1ón, los aspectos genét1cos no serían los 
pr1nc1pales 11m1tantes 

5 17 Los problemas san1tar10S const1tuyen una traba 1mportante para el 
aumento de la producc1ón en los slstemas trad1c1onales En la mayoría de 
los casos ello se der1va de la ausenC1a de un plan san1tar10 adecuado, cuyos 
elementos bás1COS están d1spon1bles en Paraguay Es frecuente encontrar 
f1ncas que han 1ncorporado algunos 1nsumos tales como vacunaC10nes o verm1-
fugac10nes, pero en forma parc1al y no con la per10d1c1dad requer1da La 
relat1va fac111dad de adaptac1ón de las 1nnovaC10nes tecnológ1cas generadas 
en los países desarrollados y la act1va part1c1pac1ón del sector pr1vado en 
estos aspectos, hace pensar en que el 1mpacto y las ventajas comparat1vas 

1/ InformaC10nes sum1n1stradas por el Dr Jara del Banco Nac10nal de 
Fomento 
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que puede tener CIAT en este sentldo no son grandes 

5 18 Otro de los factores llmltantes de Clerta relevancla es el defl-
Clente manejO del hato No hay un programa n1 las 1nstalaClones necesar1as 
que permlÜln una afenclón dlferenc1ada a las dlstlntas categorías Ello 
contrIbuye a expllcar la elevada mortandad de lechones, el reducldo número 
de camadas/cerda-año, y en general la baja tasa de extracclón Se estlma 
que estas deflclenclas obedecen más b1en a problemas de acceso a la tecno
logía o b1en a la lmportancla aSlgnada a los porcInos por parte del produc
tor, que a la carenCla de los conoClmlentos necesarlOS Este tlpO de pro
blemas tlene característlcas muy específlcas en las dlstlntas zonas 

5 19 Las empresas productoras de porC1nos de los estratos más randes 
(20 y más marranas, 10 y más cerdos en levante y ceba tlenen slstemas de 
producclón mejorados Pero el nlvel de aJuste de los componentes del pa
quete tecno1óglco lntenslVO no es elevado, por 10 que los nlveles de efl
ClenCla dejan bastante que desear (1 8 camadas por marrana/a~o, 6-7 lechones 
destetados por camada, 49 kg producldos en ceba por unldad anlmal en eX1S-
tencla, 8 5 kg de carne/Mcal-día Ver Cuadro VI ) 

5 20 La producclón porclna en empresas especlallzadas se caracterlza 
por QE:rmltlr reproduClr en los dlferentes paíse~slstemascle producclón ln
tenslvos muy SOflstlcados los conOClmlentos d1sponlbles actualmente en la 
mater~son abundantes y llevan a pensar que se podría lncrementar sustan
c1almente la productlvldad de los porclnos en las empresas comerclales espe
clal1zadas, Sl" necesldad de recurrlr a lnvestlgaclones y experlmentaclones 
adlclonales Ello se lograrfa lncorporando la tecnología dlsponlble en los 
países avanzados En este caso la adopclón de la tecnología dependera fun
damentalmente del marco económlco eXlstente en el país, los preClOS relatIVOS 
de 1 a carne de cerdo y los Prl nCl pa 1 es 1 nsumos en el mercado 1 nterno (a 11men
tos para los porclnos) tlenen una lmportanc13 declslva 

5 21 Pero dlcha tecnología supone la eXlstencla, además del marco 
económl co favorable, de unldadescle producel ón tales que perml tai11ncorporar 
y lograr un buen ajuste de todo el "slstema de producclón meJorado", que es 
lntenslVo en caplta1 y en maneJo Este últlmo requlslto no necesarlamente 
10 cumplen las empresas especlallzadas en porcInos en el pa's La carenCla 
de mayores antecedentes en producclón porcIna en el país y la relatlvamente 
pequeña dlmens16n de este tlpO de empresas en Paraguay (cuando se las compa
ra con las correspondlentes a otros países 1atlnoamerlcanos) contrlbuyen a 
expl1car tal sltuaclón 

5 22 El marco económlco eXlstente en Paraguay constltuye en buena medlda 
una barrera para la lntenslflcaclón de la producclón pOrClna Los nIveles 
de preclos lnternos de los granos, especlalmente soya, son slml1ares a los 
del mercado lnternaClonal En cambl0 los preClOS lnternos de la carne vacu
na y la carne de cerdo se encuentran relatlvamente más dlstantes Por ende 
los preCl0S relatIVOS del prlnclpal lntegrante de los costos de producC16n 
(el allmento) ponen un límlte al empleo de tecnologías muy lntenslVas 
Cuando se anal1za una sene hlstónca de preclos de lIlsumos y productos de 



la década del setenta, se verlflca que en varlOS años el empleo de allmen
tos balanceados comerclales y el resto de lnsumos asoclados no tuvo retor
nos económlcos lnteresantes 

5 23 Los nlveles de productlvldad y eflclencla que caracterlzan a la 
producclón porClna de Paraguay, en buena medlda podr1an lncrementarse me
dlante la lncorporaclón de práctlcas mejoradas actualmente dlsponlbles a 
nlvel de los organlsmos de generaclón y transferenCla de tecnología Pero 
como señaló, eXlsten algunos lnterrogantes que aún no tlenen respuestas 
claras y que requleren lnvestlgaclones adlclonales A contlnuaclón se 
slntetlzan las prlnclpales áreas que merecerían un tratamlento prlorltarlo 

5 24 Formallzac1ón general del anál1s1s de slstemas Se ha señalado 
la neces1dad de generar tecnologías que se adapten b1en a las característ1-
cas de las empresas de los estratos pequeños Pero un requ1s1to preV10 al 
anál1sls de los slstemas de los pequeños agr1cultores del país, es dlsponer 
de la metodología y los lnstrumentos ldóneos para evaluar su desempeño, no 
solamente desde el punto de v1sta económ1co (lmpacto sobre los 1ngresos, la 
llqu1dez, el uso de factores, etc) Slno tamb1én en los aspectos fíS1COS 
Por ejemplo no se han desarrollado metodologías tend1entes a evaluar el 
comportam1ento de los cerdos en pastoreo La cooperac1ón de los Centros 
Internac10nales en estos aspectos puede ser dec1s1va 

5 25 Reconoclm1ento de las característlcas de los slstemas product1voS 
más relevantes En los ltems 5 04 a 5 13 se ha 1ntentado llamar la aten
c1ón sobre la aparente falta de adaptac1ón de las tecnologías mejoradas a 
las característ1cas de los slstemas productlvoS de los pequeños agrlcultores 
Se est1ma necesarlO avanzar en el conOClmlento de estos slstemas en aspectos 
tales como la dlspon1bl1ldad de t1erra, trabaJO, cap1tal y capac1dad 
empresar1al para lncorporar nuevas tecnologías, el costo de oportunldad de 
sus recursos, el rol de los cerdos dentro de las empresas, las restrlcClones 
de conducta1 en los aspectos v1nculados al meJoram1ento de la act1v1dad 

5 26 Func10nes de res uesta en condlclones ó t1mas Se ha señalado 
(5 09 Y 5 15 la neces1dad de dlsponer de 1nformac1ones sobre respuestas a 
al1mentaclón y genét1ca en cond1c1ones Slm1lares a las que enfrenta el pe
queño agr1cultor La mayor parte de las 1nformac1ones d1spon1bles (en CIAT 
y otros centros de 1nvestlgac1ón) corresponden a cond1cl0nes que resulta muy 
poco probable que se puedan repllcar a nlvel de dlchas empresas 

l/ Se ha perc1bldo tanto a nlvel de los técnlCOs como de parte de algunos 
productores, un clerto menospreclo a la producc1ón porC1na, sobre el 
que sería preC1SO conocer más 
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6 Actlvldades de Organlsmos Naclonales en Materla de Producclón PorClna 

6 01 Facultad de Clenclas Veterlnarlas de la UnlverSldad NacIonal de 
AsuncIón Erlel Departamento de Producc1ÓtÍ AnlmáT-Dlv1s1ón SÜlnoteCnla se 
llevan a cabo lnvestlgacl0nes sobre allmentaclón, genétlca y maneJo de por
Clnos con ayuda flnanclera de U S A ¡ D Esta dependencla es poslblemente 
el ámbO¡to de mayor relevancla en la generaclón de Tecnología para porclnos 
en el país 

6 02 Estaclones de Cría PorC1na (E C P) En la Escuela Agrícola de 
Vll1arnca funclOna una E C P en la que se producen y venden reproductores 
de razas 1mportadas de U S A Y ArgentIna, se hacen exper1enClas en al1menta
clón, sanIdad y maneJo con dlversas razas Rec1be colaboraclón de la Mls1ón 
Técnlca del Goblerno de Ch1l1a Nac10nallsta En la Cooperat1va Mlnga-Guazú
Presldente Stroessner, con el apoyo de la Cooperac1ón Técn1ca del Goblerno 
de SUlZa, se montó un cnadero de cerdos y una fábnca de al1ffientos balancea
dos a part1r de materla prlma provlsta por los colonos Se venden reproduc
tores y se capaclta a los SOC10S en maneJo de los cerdos En la Escuela 
Agrícola de Concepclón se montó una E C P tendlente a produclr lechones, ca
pacltar a los productores en la crlanza, maneJo, allmentaclón y sanltac1ón 
Se producen y avalúan dlferentes matenas pnmas para allmentaclón En la 
Escuela Agrícola San Ben1to (Pastoreo), con la colaborac1ón del Goblerno de 
SUlZa se montó una E C P en la que se ffiult1pllcan reproductores de razas 
lmportadas y se reallzan experlenc1as en co~partlmlento de razas, maneJo, 
allmentaclón y sanltaclón 

6 03 MI nl S te no de Agn cultura y Ganadería Es te orgam smo cuenta ron 
dlVersos estableC1mlentos de 1nvestlgaclón Agropecuana Instltuto AgronólIllco 
Naclonal ( en Caacupé), El Centro REglonal de Investlgaclón Agrícola ( en 
Cap1tán Mlranda), el Programa Nac10nal de Invest1gaclón y Extens1ón Ganadero 
( en San Lorenzo, Barrerlto y Chocó), Desarrollo Ganadero ( en San Lorenzo y 
Barrer1to), y el Laboratorlo de Invest1gac1ón y Dlagnóst1co Veter1narlo ( en 
San Lorenzo) Posee dlversos proyectos de lnvestlgac1ón en ganadería (carne, 
lechería, praderas y veterlnarld), pero no específ1camente para porc1nos 

6 04 El Servlc10 de ExtenSlón Agrícola Ganaderao~E __ ~ Depend1ente 
del f~ A G con la colaboraclón de U S A 1 O , t1ene en eJecuc1ón una docena de 
Programas Proclnos Se trata de proyectar p1loto en los que se da aS1stencla 
técnlca y flnanc1era a productores selecclonados, con el obJeto de que actúen 
además como demostradores La 1mplementaclón de dlChos proyectos está normal
mente a cargo de los extens1on1stas con entrenam1ento en porclnos (exbecarlos 
del Prograna de Porc1nos de CIAT) 

6 05 El Banco Naclonal de Fomento tlene 1 íneas de créd1to de PromoClón 
Agropecuana para peqUeños agrlcultores ( con funclOnamlento del B 1 O ) 
Los préstamos 1ncluyen a los gastos e lnverSlones en 1nstalaCl0nes y reproduc
tores de la act1vldad porC1na Se trata de crédltos supervlsados para los cuales 
prevlamente se debe real1zar un plan de producc1ón con la colaboraclón de los 
técnlcOs del Banco 
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e 06 En general puede señalarse que en los últlmos años se ha aSlgnado 
mayor lmportancla a la producclón porclna, que tradlClonalmente ha sldo des
cUldada La relatlvamente corta data de la mayor parte de los programas por-
Clnos, contrlbuye a expllcar muchas de las dlferenclas menclonadas en 5 Son 
muy pocos los especlallstas en porclnos y hasta el presente es relatlvamente 
escasa la producclón clentíflca local en la materla 
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7 VentaJas Compara tlVas de CJATque Contrl bu 1 rán a Remover los L 1m1 tantes 
de 1 a Producc1 ón . 

7 01 El CIAT cuenta con especlallstas en producc1ón porC1na, economía y 
slstemas de producclón, que podrlan contrlbulr posltlvamente en la formal1za
c1ón general del anál1sls de slstemas (ver 5 24) I~o caben dudas de las ven
taJas comparatlVas que puede tener un Centro Internaclonal en dlChos aspectos 

7 02 Las lnvestlgac10nes relac10nadas con los slstemas de producclón y las 
func10nes de respuesta para PorClnos en Paraguay, revlsten, para la mayor parte 
de los casos, un carácter local Resulta dl fí cl1 entonces prever en qué medl
da los avances en d1Chos aspectos pueden ser de utllldad para el resto de los 
palses de Latlno Amérlca Troplcal La sltuaclón descrlta en 6 06 hace pensar 
que la contrlbuclón de CIAT en el dlseño y segulmlento de las lnvestlgaclones 
que se reallcen en los d1ferentes palses puede ser lmportante tanto para las 
Instltuclones Naclonales como para el Centro Internaclona1 En el pr1mer caso, 
por el aporte de la experlenCla y los conOClmlentos acumulados, en el segundo 
caso porque se estlma que, 51 b1en eXlsten d1ferenC1as entre los Slstemas de 
producclón más relevantes de los dlstlntos palses, es poslble que eX1stan muchos 
elementos en común que se puedan transferlr de una sltuaclón a otra 

7 03 El Programa Porc1nos ha reallzado en los ú1tlmos años cursos de entre-
nam1ento en los que han part1clpado profesl0nales de Paraguay y otros palses 
Latlno Amerlcanos Escapa al alcance de este documento el análls1s de los resul
tados obtenldos de los rnlsmos, pero parece lrnportante destacar que la mayor parte 
de los técn1cos del pals lnvolucrados actuallnente en programas para porclnos son 
exbecarlos de CIAT La eXlstencla y el conten1do de dlChos cursos de ad1estra
mlento son estratég1cos y aparentemente 11enan un vacío deJado por otras lnstltu
Clones espec1al1zadas en esta área 
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8 Resumen 

8 01 En el Paraguay se han dlstlnguldo dos grandes reglones, orlenta1 y 
occldenta1, separadas por el río Paraguay En forma slml1ar a 10 que acon
tece con la poblaclón humana y la P¡"OdUCClón agrícola, la reglón onenta1 
concentra la caSl totalldad (97 8%) de la poblaclón porClna, la cual se 
calcula en algo mis de 1'100,000 cabezas 

8 02 la mayoría de los predlos rurales (86 4%) poseen cerdos, sobres a-
11 endo los departamentos de Itapúa, Coaguazú, San Pedro y Gual rá, que con
centran el 16 5, 11 7, 9 5 y 8 9% de la pob1aclón porClna del país Los 
prlnclpales cultlVOS para autoconsumo son maíz, yuca y fríJol, como cultl
vos comerclales sobresalen el algodón, sOJa y caña de azúcar 

8 03 Desde el punto de vlsta de la tecnología de producclón eX1sten d1-
ferenc1as sustanc1ales según el tamaño de las empresas porclnas Aquellas 
que poseen menos de 5 cerdas de cría o que ceban menos de 10 cerdos corres
ponden a empresas generalmente de tecnología tradlC10nal, mlentras que las 
de mayor tamaño son normalmente empresas de carácter exclusivamente comer
clal y utlllzan slstemas mejorados de producclón 

_ 8 04 la producc1ón parClnSn Paraguay es fundamentalmente de carácter 
• famll1 ar y se encuentra amp 11 amente d1 fundl da, cerca del 95% de 1 a pob 1 a

clón se encuentra en predlos con menos de 21 hectáreas Asi mlsmo, el 82% 
de las eXlstenclas porClnas se encuentran en explotac1ones que tlenen cria 
y solo el 16% en explotaclones que reallzan ceba de cerdos solamente El 
93% de la poblaclón se encuentra en empresas con menos de 5 marranas de 
cria o con menos de 10 cerdos de ceba 

8 05 En estas empresas la producclón porClna es de larga data, 1ntegra 
un slstema de prOdUCC1Ón relat1vamente estable y Juega fundamentalmente dos 
roles Por una parte se dest1na al consumo en la flnca de carne fresca y 
grasa para COClna Por otra parte const1tuye un actlvo liqU1do de carácter 
estratéglco, lntegrado ~edlante la 1nverSlón gradual de recursos de baJO 
costo de oportun1dad, el cual permlte afrontar períodos de mayor demanda 
flnanclera 

8 06 La atenclón de los cerdos está generalmente a cargo de la faml11a, 
part1cularmente de la esposa La allmentac1ón se fundamenta en productos 
y subproductos obtenldos en la f1nc~(maíz, yuca, lavazas, suero de leche), 
slendo báslcamente energétlca y por 10 tanto desbalanceada, pero además se -
sum1nlstra en cant1dades deflc1tarlas para un creClm1ento óptlmo del a01mal 

8 07 La mayoría de la poblac1ón está compuesta por cerdos crlo11os o 
por cruces 1ndeterm1nados, con muy poca pres1ón de selecclón y por 10 tan
to baJOS índlces de ef1clencla Los cerdos son manteoldos frecuentemente 
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baJo condlcl0nes de hlglene deplorables, no se slguen programas de vacunaclón 
y vermlfugaclón, por 10 cual hay alta lncldencla de peste porClna y paraSl 
tOS1S, slendo así mlsmo elevados los porcentaJes de mortalldad, tanto de -
lechones como de cerdos mayores 

8 08 Los lechones al destete (1-2 meses) tlenen un peso generalmente no 
superlor a 5 Kg , Y alcanzan el peso de mercado de anlmales gordos (más de 
90 Kg ) a edades superl0res a 18 meses Las cerdas rara vez dan más de 1 2 
partos/año y su produCClón de lechones destetos es 1nferlor a 7 por cerda/ 
año La producc1ón se vende d1rectamente a otros granJeros 51 se trata de 
anlmales para(reproducc1ón o para engordar S1 se trata de anlmales para 
consumo, en crlgunos casos se sacrlflca y se expende en la mlsma flnca, o 
más frecuentemente, es vendlda a acopladores que llevan los an1males a los 
centros de consumo 

8 09 En el país eXlste algún número de empresas porClnas de tamaño pe
queño apoyadas por orgam smos estatales, 10 mlsmo que otras de ca rácter ca 
merclal y de mayor volumen de producclÓn - que 51 blen representan poco -
dentro del contexto naclonal - trabaJan con tecnología y anlmales meJora
dos, obtlenen mejOres índlces de productlvldad, reallzan un ~ercadeo más 
organ1zado y dlrecto tos tlpOS de explotaclones tlenden a aumentar en 
el país no sólo en número S1no tamblén en el tamaño de cada una de ellas 

8 10 El marco de referencla para el meJoramlento de la producclón por
Clna en el Paraguay tendrá que ver necesarlamente con el reconOClmlento de 
las característlcas fundamentales de los slstemas productlvoS de las peque 
fías explotaclones, tratando de evaluarsu desempeño no solo desde el punto
de v1sta económlco, Slno tamblén en los aspectos fíSlCOS Por otra parte es 
lndlspensable dlsponer de lnformaclón sobre respuestas de la explotaclpn 
en aspectos generales de producclón ( como al1mentac16n y genétlca) en con 
dlclones slml1ares a las que enfrenta el pequeño productor, ya que la ma-
yor parte de la lnformaclón dlsponlble ha sldo generada en condlclones tan 
dlferentes que resulta muy poco probable que se pueda repllcar a nlvel de 
dlchas empresas 
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9 Summary 

9 01 The Paraguay Rlver separates the country lnto two dlstlnct reglons 
East and West The same phenomenon that has been observed wlth the popula
tlon ctlstr1butlon and agrlcultural productlon. holds true for the SWlne 
populatlon the eastern reglon concentra tes almost a11 the SWlne populatl0n 
(97 8%). WhlCh has been ca1cu1ated to be over 1,100,000 head 

9 02 Most rural holdlngs (86 4%) have plgS, especlally ln the states 
of Itapua, Coaguazu, San Pedro and Gualra, WhlCh concentrate 10 5, 11 7, 
9 5 and 8 9% of the natl0nal SWlne populatlon. respectlvely The prlnclpal 
crops for fam11y-consumptl00 are corn, cassava and beans and the prloclpal 
commerclal crops are cotton, soybeans aod sugar cane 

9 03 There are substantlal dlffereoces 10 technology dependlng on the 
Slze of the SWloe enterprlse Those wlth less than 5 breedlng sows or less 
than 10 fattenlng plgS generally correspond to tradltlonal-type techoology, 
whereas the larger enterprlses are almost always commerclal-type operatlons 
wlth lmproved productlon technology 

--- 9 04 SWlne productlon ln Paraguay 15 baslcal1y faml1y{¡;perated Close 
to 95% of the populatlon lS located on farms wlth less t~~'21 ha More
over, 82% of the plgS correspond to breedlng eoterprlses and only 16% to 
operatlons where there lS Just fattenlng Nlnety-three percent of the po
pulatlon lS located on holdlngs wlth less than 5 breedlng sows or less 
than 10 fattenlng plgS 

9 05 The SWloe enterpr15es are relatlvely stable operatlons and perform 
two malO functl0ns An lmportant part of thelr productlon 15 dedlcated for 
coOsumptlon of fresh meat and fat at the farm level In addltlon, the 
anlma15 const1tute a strateglc 11quld asset that 15 bU11t up through gra
dual lnvestment of low-cost opportunlty resources, and can be used 10 cr1-
tlcal perlods of h1gh flnanCla1 need 

9 06 In most cases the care of the plgs 15 a famlly responslbl1lty, 
partlcularly of the houseWlfe The feedlng of anlmals lS based On products 
and by-products obta1ned from the farm (corn, cassava, kltchen scraps, 
whey), WhlCh not only provlde an unbalaoced dlet but are also suppl1ed 10 
quantlt1es below the requlrements for optlmal growth 

9 07 A large part of the populatlon 15 based on natlve plgS o~ndeter-
mlned crossbreds, wlth poor selectlon and low productlVlty The plgS are 
malntalned under poor sanltary condltlons, wlth no vaCClnatloo or dewormlng 
practlced There 15 a hlgh lnc1dence of hogcholera and parasltes, wlth a 
hlgh mortallty rate ln both young and adult anlmals 
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9 08 At wean1ng (nJ 2 months) the p1gS we1gh no more than 5 kg, and the 
market welght of fattenlng p1gS (more than 90 kg) 1$ reached at 18 months 
or more Sows and g11t5 produce no more than 1 2 11tter$ per year, and 
the number of weaned plglet$ 15 less than 7/female/year In the case of 
an1ma1s productlon 1$ sold dlrectly to other farrner$ for both reproductlon 
and fattenlng purposes In the case of anlmals for consumptlon, they are 
sometlmes slaughtered aod sold on the farm, but more frequently, they are 
sold to mldd1emen who take toem to marketlng centers 

9 09 There are a small number of SWlne enterprlses operated by govern-
ment 10stltut10ns and a few large commerclal-type enterpr1ses, WhlCh although 
they do oot represent a large volume 10 the natlona1 context do work wlth 
lmproved technology, obtaln better product1vlty and partlclpate ln a better 
organlzed marketlng system There 15 a trend towards an 10crease 10 thlS 
type of operat1oo, both ln number and Slze 

9 10 Any lmprovement of SWloe productlon 10 Paraguay shou1d take ,nto 
cons1deratl00 the productlon systems of the sma11 farmer, through the 
evaluatlon of ,ts performance both economlcal1y and physlcal1y Moreover, 
lt lS necessary to obtaln lnformatlon on general productloo aspects (1 e , 
feedlng, genetlCS) under condltlons Slml1ar to those of the small farmer 
slnce most of the present1y ava11able technology has been obtalned under 
qUlte d1fferent condltlons 


