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RESUMEN 

La caracterización de la Comunidad Indígena Avá Guaraní, fue realizada a 
partir de una encuesta en donde se tomó una muestra de 70 familias de las 

120, las cuales fueron visitadas por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería 
Agronómica y se les aplicó un cuestionario. El sistema de muestreo utilizado 

fue el aleatorio simple. Se analizó el nivel de instrucción de los padres, 
observándose una mayor escolaridad para varones que para mujeres. 
Predominan las edades entre 20 y 40 años. En cuanto al diagnóstico de la 

situación agrícola y pecuaria de la comunidad, se observa la predominancia de 
cultivos tales como el maíz, poroto y mandioca. En cuanto a la tenencia de 

animales  predominan  las aves (gallinas, patos y pavos), constituyendo su cría 
una forma rápida para la obtención de alimentos. La producción de cerdos 
también es considerable. Y la producción de ganado vacuno es escasa 

observándose su cría por parte de una sola familia. También se observan 
algunos hogares con ninguna tenencia de animales, constituyendo 9 familias 

que no presentan ningún tipo de cría de animales. Al respecto de las prácticas 
agronómicas, hay una escasa utilización de las mismas, siendo la 
predominante, la preparación del suelo para su cultivo.En la segunda etapa del 

proyecto, se implementó una huerta comunitaria en el predio de la Escuela 
Ángel Antonia de dicha Comunidad, con la participación de madres y 

estudiantes. En la misma se instalaron rubros hortícolas,  medicinales y 
ornamentales. 
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1- INTRODUCCION 

 

La constante modernización de la agricultura ha llevado a una sobre 

utilización de los recursos naturales, a su agotamiento por causa de una  

explotación desmedida, sin tener en cuenta las consecuencias graves sobre la 

fertilidad del suelo, sobre la microflora y microfauna de la misma, sobre el 

agua, etc.  

No solo ha tenido graves consecuencias sobre el medio ambiente, 

también se observan fuertes cambios sociales donde predominan la expulsión 

de campesinos de sus tierras, principalmente las comunidades nativas e 

indígenas. 

Las adversidades afrontadas por los pueblos indígenas han aumentado 

en las últimas décadas, aunque también lo ha hecho el reconocimiento de su 

capacidad para contribuir al desarrollo sostenible y la ordenación de los 

recursos naturales. Proteger los sistemas de medios de subsistencia y el 

conocimiento especializado en posesión de estas comunidades invertirá la 

tendencia a la constante erosión de las culturas indígenas, pero también puede 

aportar nuevas soluciones a la lucha contra la inseguridad alimentaria y la mal 

nutrición, la pobreza y la degradación ambiental (FAO, 2011). 

Los Ava Guaraní, pobladores ancestrales de la región noreste del 

Paraguay, hoy identificados como departamentos de Canindeyú, sector norte 

del Alto Paraná y sector este de San Pedro; antiguamente vivían en pequeños 

asentamientos o Tekoha de 3 a 10 familias, actualmente los Tekoha 

comprenden grupos de hogares co – residentes en el mismo sector de la 

denominada comunidad y los mismos se definen a través de parentescos, 

encabezado por un cacique o líder que se encarga principalmente de las 

relaciones entre la comunidad y la sociedad nacional. La actividad productiva 

de los Guaraníes se basa en una estrategia múltiple que combina la 

agricultura, la caza, la recolección y el trabajo extra predial (changa), esta 

multiplicidad reduce el impacto ecológico. (Renshaw; Reed, 1990) 



 

 

A través del proyecto denominado “JUNTOS POR ACARAYMI” ejecutado 

por un grupo de estudiantes de la Carrera de Ingeniería Agronómica de la 

Facultad de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este se llegó 

a instalaren el predio de la Escuela Ángel Antonia de la Comunidad Indígena 

Acaraymiun modelo de explotación alternativo basándose en el uso sostenible 

de los recursos existentes en la zona, la utilización de abonos orgánicos y un 

sistema de producción basado en la asociación de cultivos con plantas 

medicinales y ornamentales, con el objetivo de una mayor diversificación. 

Además, con la recolección de datos fue posible obtener información 

sobre la situación agrícola, pecuaria y cultural de la comunidad. 

2- OBJETIVOS 

 

2.1- Objetivo General 

 Caracterizar la Comunidad Indígena Acaray – mi de la parcialidad 

Ava Guaraní del Distrito de Hernandarias, Alto Paraná e instalar una 

huerta comunitaria y diversificada en el predio de la Escuela Ángel 

Antonia. 

 

2.2- Objetivos Específicos 

 

 Realizar encuestas a los pobladores de dicha comunidad para 

levantar  datos sobre la situación agrícola ypecuariade las familias.  

 Describir los indicadores referentes a las hortalizas consumidas y a la 

frecuencia de consumo. 

 Realizar cursos y talleres sobre la producción sostenible de hortalizas 

para la obtención de alimentos nutritivos para la población. 

 Promover la diversificación de cultivos en la huerta. 

 Incentivar la participación de la Comunidad en las actividades. 

 

3- METODOLOGIA 

3.1- Localización 



 

 

El proyecto denominado “JUNTOS POR ACARAYMI”, como parte del 

Proyecto de la Universidad Nacional del Este “HERMANOS ETERNOS”, fue 

realizado en la Comunidad Indígena Acaray –mi  localizado en el km 51 del 

Distrito de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná. 

3.2- Características del área geográfica del estudio 

  Los Ava Guaraní ocupan un territorio de 2800 has. en el Distrito de 

Hernandarias. En la región ocupada por los indígenas se observan grandes 

áreas deforestadas, además de la explotación de cultivos extensivos en un 

área de 300 has. por parte de la Cooperativa de la Comunidad. También se 

observan cultivos de subsistencia como mandioca, maíz, poroto, etc. 

  El espacio geográfico que habita y usufructúa una familia extensa es 

considerado de su dominio exclusivo. Solamente los miembros de la familia 

extensa tienen el derecho de usar los recursos naturales de este espacio, otros 

necesitan del permiso para la cacería por ejemplo,  de la invitación de un 

miembro de la familia.  Antiguamente, este espacio geográfico podía 

fácilmente abarcar 5.000 hectáreas (Lehner,2005). 

3.3- Características de la Comunidad  

  Los Ava Guaraní también eran conocidos como Chiripa, Ava Chiripa, 

también como Chiripa – Guaraní o Ava- katuete. Ellos se autodenominan 

AvaGuaraní, o sea hombre guaraní. Son pueblos que combinan la horticultura 

en rozados (roza, tumba y quema) con la caza y recolección en la selva 

tropical, una característica que comparten con muchos otros pueblos, 

pobladores de las selvas tropicales de América que hablan otras lenguas, con 

los cuales comparten también otros aspectos culturales, por ejemplo, la 

importancia del cultivo del maíz. Su medicina tradicional registra aspectos 

fundamentales: el primero, que es el más ampliamente difundido, se basa en 

la utilización y el conocimiento de las propiedades terapéuticas de diferentes 

vegetales, raíces, hojas, cortezas, frutos, que son aplicados y utilizados 

empleando una sabiduría ancestral muy acabada, sutil y experimentada (Santa 

Cruz, 2012). 



 

 

3.4- Tipo de investigación 

Se ha llevado a cabo una metodología de investigación – acción que 

consistió en visitas semanales  

Levantamiento de datos 

Fueron realizadas visitas a la comunidad durante los meses de agosto a 

noviembre.  La primera etapa consistió en un diagnóstico inicial de la situación 

agrícola y pecuariade la comunidad  por medio de encuestas.Las visitas fueron 

realizadas dos veces por semana.  

3.5- Actividades realizadas 

 En la segunda etapa se llevó a cabo la implementación de un modelo de 

producción alternativo que consistió en una huerta de 10 metros de ancho por 

16 metros de largo (160m2), en la cual fueron establecidos rubros hortícolas, 

medicinales y ornamentales con arreglo espacial al azar. Las madres de familia 

y los alumnos acudían al predio de la Escuela para el desarrollo de las 

actividades. 

Las visitas a la Comunidad fueron realizadas semanalmente, donde los 

estudiantes fueron guiando a las madres en cada una de las actividades de 

siembra de las especies hortícolas y trasplante de plantas medicinales y 

ornamentales y cuidados culturales. 

4- RESULTADOS 

4.1- Diagnóstico de la Comunidad 

 

El análisis de la situación agrícola y pecuaria de la Comunidad Indígena 

Avá Guaraní fue realizado a partir de una encuesta en donde se tomó una 

muestra de 70 familias, de una población de 120 familias, utilizando un 

sistema de muestreo del tipo aleatorio simple. 

4.1.2  Composición de la familia 

 Promedio de hijos por familia: 3,84 



 

 

 El número promedio de hijos por mujer estimado con los datos delCenso 

Nacional e Indígena 2002, muestra que la fecundidad de las mujeres para la 

parcialidad AvaGuaraní presenta una tasa muy elevada (8,1). En contrapartida, 

en este análisis se observa un descenso considerable en el promedio de hijos 

por mujeres de más del 50%, debiéndose en parte a la asistencia médica que 

la Comunidad cuenta a través del Puesto de Salud que se encuentra dentro de 

la misma, donde se ofrecen métodos de protección y planificación familiar. 

 Edad de los padres: 

 

 

 

 Al realizar la recolección de los datos, se observó solo la presencia 

femenina como cabeza de familia en 11 hogares, por tal motivo, la edad de los 

padres de familia está representada por 59 muestras; donde el 50% (30 

padres) tienen edades comprendidas entre 20 – 29 años (25%) y 30 – 39 años 

(25%), seguido por padres que tienen edades entre 50 – 59 años (19%). Se 

observa un porcentaje muy bajo para edades comprendidas entre 10 -19 años 

y por encima de 40 años. Esto refleja en parte la población joven de la 

comunidad. 

 

 

 

 

Figura 1: Edad del jefe de familia. En base a una muestra de 59 jefes de familia.  
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 Edad de las madres 

 

En el gráfico se observa una predominancia de edades comprendidas 

entre 20 – 29 años  y 30 – 39 años, abarcando ambas poco más del 50% del 

total de la muestra. Sin embargo, en contraposición a las edades de los 

padres, le siguen con un porcentaje del 18,64 % las edades comprendidas 

entre 50 – 59 años.Se observa un bajo porcentaje para madres con edades 

comprendidas entre 60 – 69 años y 70 – 79 años. 

 Nivel de Instrucción de los padres 
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Figura 2: Edad de las madres de familia. En base a una muestra de 70 madres de 

familia.  
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Figura 3: Escolaridad de los padres. Muestra de 59 padres.  
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En cuanto a la escolaridad de los indígenas se observaque el 44% (26) 

de los padres realizó la primaria. En términos porcentuales en la escolaridad de 

las madres se observa un valor menor, del rango del 34 %, pero por motivos 

de que la muestra fue mayor de las madres que de los padres, en términos 

absolutos esto no presenta gran variación, observándose 24 madres que 

realizaron la primaria.En el nivel secundario hasta el 9no grado, se observa 

que dos (3,39%) padres llegaron hasta este nivel de instrucción. En cuanto a 

las madres, está representado por un 4,28% (3 madres). 

Sin embargo, también se observa un porcentaje considerable de madres 

y padres que llegaron hasta el nivel medio de su instrucción, siendo un total de 

seis padres (10,17%) y siete madres (10,00%). 

Además se destaca la formación de los indígenas a un nivel terciario o 

universitario. 

Así también, aun se cuenta con un valor considerable de indígenas que 

no asistieron a las escuelas y que no cuentan con ningún nivel de instrucción, 

siendo un porcentaje del 16,90% (10) para padres y 24,28% (17) para 

madres. 

Comparación de la escolaridad de padres y madres 

 

 

 

 

 

Figura 4: Escolaridad de madres. Muestra de 70 madres.  
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En el Censo de la PoblaciónIndígena para la Comunidad AvaGuaraní, se 

observa un mayor nivel de instrucción para los varones que para las mujeres y 

esto también se observa con estos resultados siendo un porcentaje mayor para 

madres que no asistieron a las escuelas en relación a los padres. La asimetría 

según género hace pensar que a mas de las cuestiones culturales, la inserción 

de los hombres en el mercado laboral determine que estos estén más 

alfabetizados que las mujeres, aunque estas están muy ligadas al proceso 

educativo, ya que en muchos pueblos son las que transmiten las tradiciones, 

costumbres y culturas propias de la etnia. No obstante, por el rol que 

generalmente las comunidades establecen, las posibilidades de educación 

serian reservadas generalmente a los niños varones, que en el futuro 

establecerían las relaciones extra familiares, tanto en la comunidad como fuera 

de ella, por lo que las mujeres no reconocerían la alfabetización como una 

necesidad. 
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Figura 5: Porcentaje de escolaridad de madres. Muestra de 70 madres.  
 



 

 

 

4.1.3- Rubros cultivados 

 

 

Se puede observar la predominancia en el cultivo de maíz, poroto y 

mandioca.El maíz constituye un cultivo milenario, originario de América 

Central, ya consumido por muchos pueblos indígenas, constituyéndose en la 

base de la alimentación de los mismos. También a través de la fermentación 

del maíz, se produce una bebida de nombre chicha, que los Ava Guaraní lo 

utilizan para alegrar al corazón. El poroto constituía una fuente de proteína 

vegetal importante, debido a que los guaraníes consumían poca proteína de 

origen animal. La mandioca y la batata, fuentes de energía, se encuentran 

también entre los principales rubros de esta comunidad. Sin embargo, se 

observa escasa producción de hortalizas y verduras.Asimismo, la recolección y 

la caza por parte de los indígenas, que en tiempos milenarios constituía una 

parte de su actividad socioeconómica, hoy en día se ve reducida, como 

consecuencia de la deforestación y la exploración extractiva de estos pueblos. 

Por tal motivo, la producción de alimentos por parte de los mismos se hace 

necesaria para la seguridad alimentaria. 
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Figura 6: Rubros cultivados en base a una muestra de 70 familias. 
 



 

 

4.1.4- Hortalizas más consumidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El consumo de hortalizas es escaso en los hogares encuestados, siendo 

poco menos del 50% los que consumen tomate y cebolla. Siendo menos aun el 

consumo de lechuga y repollo. Las familias tienen una escasa o nula 

producción de hortalizas, siendo las hortalizas consumidas compradas en un 

almacén cercano. 

- Frecuencia de consumo 

  

 

 

 

 

 

4.1.5-En los hogares encuestados, la frecuencia de consumo de hortalizas se 

observa como escasa siendo un porcentaje mayor al 50%, las familias que 

consu

men 

hortalizas entre una vez a la semana a menos de una vez a la semana. Las 
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Figura 7: Hortalizas más consumidas en base a una muestra de 70 familias. 
 

Figura 8: Frecuencia de consumo en base a una muestra de 70 familias 
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familias que consumen hortalizas todos los días, representan un 38,57% (27), 

obteniéndolas del cultivo o de la compra. El 1,43% de las familias consumen 

hortalizas más de una vez a la semana. Asimismo, se observan también 

hogares donde el consumo de hortalizas es nulo (5,71%). 

Muchos indígenas desconocen la importancia de las hortalizas para la salud y 

su inclusión en la dieta diaria por tanto no dan mucha importancia a su 

consumo. 

4.1.6- Tenencia de animales 

Figura 9: Tenencia de animales en base a una muestra de 70 familias. 

 

En cuanto a la tenencia de animales, se observa una predominancia de 

las aves (gallinas, patos y pavos). La cría de gallinas es predominante en casi 

la totalidad de los hogares encuestados.La producción de cerdos también es 

considerable. Y la producción de ganado vacuno es escasa observándose su 

cría por parte de una sola familia. 

También se observan algunos hogares con ninguna tenencia de 

animales, constituyendo 9 familias que no presentan ningún tipo de cría.  
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4.1.7- Gestión de residuos 

 

  

Mayoritariamente los residuos generados en los hogares son quemados,  

siendo un porcentaje muy bajo de los hogares los que entierran la basura. 

 4.1.8- Practicas agronómicas 

 

 Se observa que un considerable porcentaje de familias (30%) no utiliza 

ningún tipo de práctica agronómica y que el mayor porcentaje lo ocupa la 

preparación del suelo a través de arada y rastroneada, observándose esta 

práctica en más del 50% de los hogares encuestados. Es escaso aun el 

conocimiento de los indígenas sobre prácticas de conservación de la fertilidad 

Figura 11: Gestión de residuos en base a una muestra de 70 familias. 
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del suelo como ser la rotación de cultivos y el uso de cobertura vegetal, lo que 

se observa por el bajo porcentaje (2,86%) que representan estas prácticas en 

la comunidad. El uso de agroquímicos se hace cada vez mas frecuente por 

parte de los indígenas, principalmente, los hormigicidas e insecticidas.Además, 

cabe destacar que algunas familias hacen uso de máquinas agrícolas para el 

cultivo de los rubros y para el laboreo de suelo 

Trabajos de campo: Implantación de la huerta 

Se implemento  una  huerta de 160m2 en el predio de la Escuela Ángel 

Antonia de la Comunidad Indígena Acaraymi de la parcialidad Ava Guaraní con 

la participación activa de los encargados de la institución y madres de familia. 

En la misma fueron instalados modelos de explotación agrícola basados en la 

asociación de cultivos con plantas medicinales y ornamentales buscando la 

diversificación de la producción con el fin de obtener los beneficios de este 

sistema, además en los alrededores de la huerta se realizó la plantación de 

especies forestales para dar un mayor diversificación y poder utilizarlo como 

barrera contra el viento. Se utilizó materiales disponibles en el sitio como son: 

rollos de agua’i para postes y estacas de bambú y pallets para el cercado total 

del área.Los rubros fueron los siguientes: zapallito, pepino, calabaza, 

calabacín, zanahoria, lechuga, sandia, melón, remolacha, rabanito, cebollita, 

perejil, tomate, cilantro, berenjena y orégano.El abono verde sembrado para la 

fijación de nitrógeno atmosférico y como barrera rompe viento fue el 

kumandayvyra’i (Cajanuscajan).Las plantas medicinales plantadas fueron las 

siguientes: romero, menta, ajenjo, boldo, cedrón Paraguay, ruda.Las especies 

ornamentales fueron: rosa, crisantemo, botón de oro, azalea, clavelina, jazmín 

y hortensia.  

OBSERVACIONES  

 Los objetivos propuestos al inicio del proyecto  no pudieron ser logrados 

en su totalidad, como ser la realización de capacitaciones sobre la producción 

de hortalizas. Cabe resaltar aquí, que a pesar de cumplir con los demás 

objetivos propuestos, como ser la implantación de la huerta y el diagnóstico de 



 

 

la situación agrícola, pecuaria y cultural de la comunidad. Las madres 

expresaron  su deseo de establecer sistemas de producción en sus hogares. 

 

5- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se observó un interés por parte de las familias involucradas en el 

proyecto, a través de su trabajo y participación en todas las actividades 

desarrolladas para la implementación de la unidad de producción como un 

sistema alternativo de producción diversificada en el predio de la Escuela Ángel 

Antonia.Se obtuvo datos sobre la situación agrícola y pecuaria de la comunidad 

para un mejor conocimiento por parte de los ejecutores de proyecto, con el fin 

de dar continuidad  para ofrecer una mayor asistencia a las familias, partiendo 

de datos ya analizados.En ese contexto, las recomendaciones se orientan hacia 

la realización de un análisis más profundo sobre la situación socioeconómica de 

las familias de la Comunidad Indígena, que incluya indicadores de evaluación 

más específicos sobre las actividades que realizan y la distribución del trabajo 

por géneros.  

 Estos datos ayudarían a tener una visión más específica acerca del 

manejo de los miembros en la Comunidad  y posibilitaría  a través del 

conocimiento de los mismos el establecimiento de unidades de producción.Al 

respecto de las unidades de producción, es interesante la instalación de las 

mismas en los hogares, debido a que los mismos se encuentran a distancias 

considerables si solo se establece un punto de concentración.Por último, cabe 

resaltar la importancia del desarrollo de capacitaciones, que no pudieron ser 

realizadas en este proyecto, que fomentarían el aprendizaje de los 

participantes del proyecto y un mayor conocimiento de los sistemas de 

producción diversificados a través de un uso adecuado de los recursos 

disponibles. 
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