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Mensaje del Rector

Con gran satisfacción presentamos este nuevo número de la revista OMNES, si bien, 
seguimos con las restricciones que representa la pandemia en nuestras vidas, nos mueve 
la voluntad de esmerarnos más y convertir el problema en oportunidad, trabajando más 
fuerte hacia una educación de calidad.

Es importante seguir apoyando la investigación y hacer que nuestros profesores y 
alumnos tengan mayor oportunidad que sus trabajos se publiquen y así ver reflejado todo 
su esfuerzo como una importante contribución a la ciencia.

Es importante destacar el gran trabajo de todos quienes colaboran con la revista dando 
posibilidades de mayor investigación y contribuyendo a facilitar a quienes recurran a ella.

Agradecemos sinceramente la colaboración de todos los que han escrito en este ejem-
plar que hoy sale a luz y hacemos votos para que siga el entusiasmo y continúen investi-
gando todos esos temas tan fundamentales para el desarrollo de la ciencia y sobre todo 
poder publicarlos ya que la divulgación es fundamental para el empoderamiento de esa 
necesidad de investigación.

No tendremos un país desarrollado sino aplicamos todo lo nuevo, innovador e inge-
nioso sino aportamos investigando y publicando en las diferentes áreas del conocimiento 
y creo que este es un medio importante para  difundir ese conocimiento y la sabiduría que 
podemos ofrecer a la comunidad.

Dr. Roberto Elías Canese
Rector de la Universidad Columbia del Paraguay



Editorial

Con una nueva modalidad de trabajo sale a la luz el octavo número de Omnes, con una 
nueva sección que dará visibilidad a la Extensión Universitaria y los importantes proyectos 
que se llevan a cabo en beneficio de la sociedad.

Desde Omnes instamos a generar conocimiento a través de la investigación científica, 
tarea fundamental de las universidades modernas que ya no se limitan a la simple trans-
misión de contenidos.

La investigación y la extensión universitaria deben formar parte activa de los conteni-
dos de cada materia ya que son la base de la formación profesional de los estudiantes. La 
formulación de proyectos de investigación y extensión ayudan a la formación de profe-
sionales con pensamiento crítico y capacidad de abordar los problemas de forma creativa.

Con este número, cerramos el 2021 y agradecemos a todos los que de una froma u otra 
apoyan las actividades el Departamento de Investigación y se animan a seguir buscando 
respuestas a todas las incognitas del universo.

Reiteramos el agradecimiento a todos aquellos que han colaborado con la revista des-
de su inicio y los comprometemos a seguir trabajando para mejorar la calidad de la misma. 
Esperamos que docentes, estudiantes e investigadores sigan participando de este proceso 
de crecimiento en el que nos encontramos como institución e invitamos a la comunidad 
académica y científica a someter artículos científicos para su potencial publicación.

Norma Caballero
Jefe Editor
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Acceso, conocimiento y utilización de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación (TICs). 
Estudio de caso. Comunidad indígena del 

departamento de Presidente Hayes¹

Access, knowledge and use of information 
and communication technologies (ICTs).  
Case study. Indigenous community of the department 

of Presidente Hayes 

Santiago lorenzo galeano Bate 

resumen
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) 
son aquellas herramientas informáticas que procesan, sin-
tetizan y presentan información de forma variada. En el 
aula, permiten el acceso universal a la educación, el ejerci-
cio de la enseñanza, el aprendizaje de calidad y el desarrollo 
profesional de los docentes. El acceso, conocimiento y uti-
lización de las TICs sigue siendo un gran déficit en comu-
nidades rurales e indígenas  alejadas de la capital. La escue-
la Básica N° 4765,  dentro del departamento de Presidente 
Hayes, no cuenta con salas y equipos informáticos donde 
pueda llevarse a cabo el aprendizaje de las TICs. La presente 
investigación es del tipo no experimental descriptiva, utili-
za la modalidad bibliográfica documental y de campo, con 
el método de encuesta. Los resultados obtenidos presentan 
las características de docentes y alumnos en función a las 
TICs, así como las ventajas y desventajas de las mismas, y la 
carencia de infraestructura.
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abstract
Technologies of Information and Communication (ICTs) 
are those tools that process, summarize and present infor-
mation so varied. In the classroom, allow universal access 
to education, the practice of teaching, learning quality and 
professional development of teachers. Access, knowledge 
and use of ICT is still a large deficit in remote rural and in-
digenous communities in the capital. Basic School No. 4765, 
in the department of Presidente Hayes, has no rooms and 
computers which can be carried out learning of ICT. The re-
search is descriptive non-experimental, documentary uses 
bibliographic and field mode with the survey method. The 
results exhibit the characteristics of teachers and students 
according to ICTs, as well as the advantages and disadvan-
tages of them, and the lack of infrastructure in the school.
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IntroduccIon
La escuela Básica N° 4765, se encuentra ubicada en el de-
partamento de Presidente Hayes, dentro de la comunidad 
indígena La Promesa, distante a 240 km de la ciudad de 
Asunción. El acceso a la misma se da a través de la ruta N° 
9 Carlos Antonio López, más conocida como Transchaco, 
hasta el ramal km. 192 en dirección oeste.

Dentro del contexto presentado, las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) son una herramienta 
efectiva para el desarrollo social y humano de comunida-
des que habitan en regiones alejadas de los centros urba-
nos. Son consideradas medios o instrumentos para estar 
en contacto con miembros de la comunidad, además son 
utilizadas para promover la cultura y sirven para  potenciar 
y desarrollar procesos educativos en todos los niveles.

En el momento histórico que nos está tocando vivir, 
presenciamos un hecho cultural de gran magnitud. El 
mundo está cambiando, hay más tecnología y cada día son 
más los artefactos que funcionan a partir de soportes tec-
nológicos. Es muy difícil insertarse plenamente en la so-
ciedad actual, sin contar con las habilidades y las destrezas 
necesarias para aprovechar los recursos que nos brindan 
las tecnologías.

El inconveniente que supone la falta de acceso a la tec-
nología, se ve acrecentado con más razón en las comuni-
dades indígenas, debido a la situación de olvido y aban-
dono que viven desde hace décadas en todo el país, sin 
soluciones a sus problemas y necesidades, observándose 
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una ausencia total del estado en estos lugares.
La denominación de TIC es utilizada para referirse a 

una serie de nuevos medios como los hipertexto, los mul-
timedia, el Internet, la realidad virtual o la televisión por 
satélite. Por lo tanto son aquellas herramientas informá-
ticas que procesan, sintetizan, recuperan y presentan in-
formación de la más variada forma. Es un conjunto de he-
rramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso 
a la información, para dar forma, registrar, almacenar y 
difundir contenidos digitalizados.

Según Severin (2011): La tecnología es un recurso más 
en el proceso educativo con un enorme potencial pero que 
requiere ser incorporada de manera orquestada junto a 
otros procesos, insumos y dispositivos (digitales y conven-
cionales) para producir los efectos esperados. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) son incuestionables y están ahí, forman parte de la 
cultura tecnológica que nos rodea y con la que debemos 
convivir. Amplían nuestras capacidades físicas y mentales, 
y las posibilidades de desarrollo e inclusión social en países 
como el nuestro.

Según Cabero (2000), son tecnologías que constituyen 
nuevos canales de comunicación y entran en las escuelas y 
los hogares facilitando con su uso el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

El material sobre Políticas de Incorporación de TIC al 
Sistema Educativo Paraguayo preparado por el Ministerio 
de Educación y Cultura (MEC), 2010, expone los princi-
pales argumentos presentes en la literatura internacional 
respecto a los beneficios e inconvenientes de las tecnolo-
gías de información y comunicación (TIC) para la educa-
ción:
1. La capacidad de uso de las TIC es una competencia bási-

ca necesaria para el futuro, tal como la lectura, la escri-
tura y la matemática.

2. El manejo de las TIC representa una oportunidad de de-
sarrollo económico y un requisito para el empleo.

3. Las TIC son herramientas para la gestión escolar.
4. Las TIC son herramientas que mejoran el proceso de en-

señanza/aprendizaje.
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Los inconvenientes o desventajas en relación a  la uti-
lización de las TIC podrían resumirse en los siguientes as-
pectos:
1. Las TIC presentan una infinidad de información dispo-

nible. Por lo tanto, mucha de la información disponible 
en la web no es fiable o no es lícita. 

2. Las TIC pueden predisponer cierta distracción. Apren-
der requiere una disciplina que el profesor debe desarro-
llar en sus alumnos. Parte de esta disciplina se encuentra 
en aprender utilizando el cauce adecuado, consultando 
las fuentes requeridas o utilizando la mecánica apropia-
da evitando distractores.

3. Las TIC pueden aislar a los alumnos. La utilización cons-
tante de las herramientas informáticas en el día a día del 
alumno lo aísla de otras formas comunicativas, que son 
fundamentales en su desarrollo social y formativo. 

4. La pérdida de la capacidad de escritura es otra caracte-
rística en la que se puede caer si el maestro no pone so-
lución y se deja guiar exclusivamente por las tecnologías.

5. Las TIC presentan costos elevados de inversión en las 
instituciones educativas. Las tecnologías son caras, el 
elevado costo es una característica muy importante y 
una desventaja importante que condiciona el uso.

Para determinar el acceso, conocimiento y utilización 
de las TICS en el aula, en el Censo Indígena 2012 se men-
ciona que el 31,1% de las viviendas censadas no posee ener-
gía eléctrica, servicio básico indispensable para el funcio-
namiento de las computadoras, solamente el 0,95% de las 
viviendas poseen computadoras y nada más que el 0,49% 
de las viviendas tiene conexión a internet. 

El FONACIDE (Fondo Nacional de Inversión Pública y 
Desarrollo) es un fondo de desarrollo creado por la Ley N° 
4758/2012 para asignar en forma racional y eficiente los in-
gresos que el país recibe en concepto de compensación por 
la cesión de la energía de la Entidad Binacional Itaipu al 
Brasil. Refleja las prioridades de la política de desarrollo de 
largo plazo, como son la educación y la investigación cien-
tífica, la inversión en infraestructura, la salud y el crédito.
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Según el Artículo 3º de esta Ley;
Los   recursos  del   FONACIDE  serán   distribuidos  de 

la siguiente manera: 
a) 28% (veintiocho por ciento) al Tesoro Nacional para pro-

gramas y proyectos de infraestructura; 
b) 30% (treinta por ciento) al Fondo para la Excelencia de la 

Educación e Investigación.
c) 25% (veinticinco por ciento) a los Gobiernos Departa-

mentales y Municipales; 
d) 7% (siete por ciento)  para la capitalización  de la Agencia  

Financiera  de Desarrollo (AFD) y, 
e) 10% (diez por ciento) para el Fondo Nacional para la Sa-

lud.
Dónde: por lo menos el 50% (cincuenta por ciento) de 

los ingresos percibidos por Gobiernos Departamentales y 
Municipales en virtud de la presente Ley, deberá destinar-
se al financiamiento de proyectos de infraestructura en 
educación, consistentes en construcción, remodelación, 
mantenimiento y equipamiento de centros educativos. 

En el marco de los recursos transferidos a las Goberna-
ciones y Municipalidades, el proceso de inversión a seguir 
para Infraestructura Escolar es el siguiente:
1. Identificación de requerimientos. Visitas in situ a los 

establecimientos educativos. Identificación de requeri-
mientos. Uso de instrumentos estandarizados – MEC. A 
través de la participación activa de actores locales, direc-
tores de establecimientos educativos, supervisores, pro-
fesionales de municipios/gobernaciones.

2. Priorización y consolidación departamental. Sistemati-
zación de los requerimientos a nivel departamental.

3. Escuelas elegibles a nivel nacional.  Recepción de las so-
licitudes priorizadas en las Direcciones Operativas del 
MEC. Difusión y comunicación del listado único de es-
cuelas elegibles.

4. Gobernaciones y Municipios. Remisión de los proyectos 
arquitectónicos a la DI-MEC (Dirección de Infraestruc-
tura), considerando la lista de escuelas elegibles. 

5. Dirección Infraestructura MEC. Análisis, autorización y 
verificación ejecutiva de los proyectos arquitectónicos. 
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Designación de fiscales por cada departamento para 
acompañamiento y fiscalización de obras.

6. Procesos Licitatorios. Lanzamiento del llamado a con-
curso público previa autorización del MEC.

7. Monitoreo y Fiscalización DI-MEC. Fiscales por cada de-
partamento.

La presentación de un proyecto en favor de la Escuela 
Básica N° 4765 para acceder a los fondos del FONACIDE 
permitiría realizar inversiones en infraestructura dentro 
del predio escolar a los efectos de dotar de energía eléctri-
ca y equipamiento para así poder tener acceso a las TICS 
dentro del aula.

En la Escuela Básica N° 4765 las clases se imparten des-
de la educación inicial hasta el noveno grado en los tur-
nos mañana y tarde, bajo la modalidad de plurigrado (una 
sala es utilizada para desarrollar las clases de dos grados de 
forma simultánea). A inicios del periodo lectivo 2015 con-
taba con 102 alumnos y siete profesores. La distribución 
de alumnos por grados es la siguiente; educación inicial 
16 alumnos, primer grado 12 alumnos, segundo grado 14 
alumnos, tercer grado 12 alumnos, cuarto grado 10 alum-
nos, quinto grado 9 alumnos, sexto grado 10 alumnos, sép-
timo grado 8 alumnos, octavo grado 6 alumnos y noveno 
grado 5 alumnos.

Ninguno de los  profesores es oriundo de la comunidad 
Indígena La Promesa, dos son de la ciudad de Villa Hayes 
(Chaqueños) y los restantes son oriundos de ciudades de 
la Región Oriental. De los siete docentes que asisten a la 
escuela solamente uno es de origen Indígena (Qom).

Desde sus inicios la escuela no ha recibido ayuda esta-
tal, sea del gobierno central, departamental o municipal, 
para realizar inversiones en infraestructura. La infraes-
tructura existente es un trabajo mancomunado entre los 
pobladores de la comunidad y los pastores de la iglesia 
menonita, que también cuenta con un templo construido 
dentro de la comunidad, según lo expresado por el líder 
(cacique) comunitario Benito Fleitas.

La comunidad cuenta con dos tajamares que son utili-
zados como reservorio de agua de lluvia en los meses de se-
quía, además cuenta con un molino de viento y un sistema 



13

revista científica omnes

Santiago lorenzo galeano Bate 

Vol iV  no1  6–21

de cañerías que llega a cada una de las viviendas.

Planteamiento del problema.

La Escuela Básica N° 4765 de la comunidad indígena La 
Promesa en el departamento de Presidente Hayes, no 
cuenta con equipos informáticos y menos aún con una 
sala de informática donde pueda llevarse a cabo el proceso 
de aprendizaje de las TICs, tanto para alumnos como para 
docentes. 

El conocimiento de los alumnos en relación a las TICs 
es mínimo desde todo punto de vista, aunque en su gran 
mayoría cuentan con teléfonos celulares inteligentes.  
Dentro de este contexto ¿Cuál es el nivel de conocimiento 
y utilización de las TICS por parte de los alumnos y docen-
tes de la Escuela Básica N° 4765?

La institución donde se realizó la investigación funcio-
na desde el año 1999, y desde sus inicios no ha recibido 
apoyo estatal o departamental para el mejoramiento de la 
infraestructura existente.

El proyecto buscó presentar las características de los 
alumnos y docentes de la Escuela Básica N° 4765 de la 
comunidad indígena La Promesa, en el departamento de 
Presidente Hayes en cuanto a acceso, conocimiento y uti-
lización de las TICs, teniendo en cuenta las necesidades 
existentes. Para ello, se plantearon los siguientes objetivos 
específicos:
- Caracterizar a los alumnos y docentes de la Escuela Bási-

ca N° 4765 en relación al uso de las TICs.
- Identificar las ventajas y desventajas de la utilización de 

las tecnologías de la información y comunicación.
- Describir la necesidad de infraestructura existente en la 

Escuela Básica N°4765 para el trabajo con TICs.
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materIales y  métodos

La presente investigación es de tipo no experimental 
descriptiva, donde primeramente  se utilizó la modalidad 
bibliográfica documental, para evaluar las fuentes 
de información coherentes con los objetivos de la 
investigación. 

Luego se  utilizó la modalidad de campo con el método 
de encuesta, donde se examinaron las relaciones entre las 
variables  sociales de la población identificada. 

La población estuvo representada por los docentes y 
alumnos de la Escuela Básica N° 4765 de la comunidad In-
dígena La Promesa.

Cuadro 1.

Población cantidad

alumnos 102

docentes 7

La muestra corresponde a la totalidad de la población 
debido a la cantidad total de la misma.

La encuesta se pudo desarrollar mediante la utilización 
de los siguientes instrumentos, cuestionario con pregun-
tas cerradas para los estudiantes, cuestionario con pregun-
tas abiertas para los docentes. El cuestionario utilizado 
para los alumnos estuvo conformado por 8 preguntas ce-
rradas y para los docentes por 10 preguntas abiertas, todas 
ellas referentes a acceso, conocimiento y utilización de las 
TICS en el aula.

 La administración del instrumento se realizó de forma 
individual y se logró la aceptación y participación activa 
de los actores involucrados en la investigación mediante la 
participación y presencia activa del líder comunitario (ca-
cique) local Benito Fleitas. Para conocer las necesidades de 
infraestructura, se realizó registros de observación.

Los principales inconvenientes de la investigación fue-
ron, la dificultad de acceso hasta la comunidad debido a 

cuadro 1   Población. Escuela 
Básica N° 4765.

fuente Elaboración Propia. 
Investigación de Campo.
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las condiciones del camino, que varias veces ocasionó la 
postergación de la investigación de campo y la dificultad 
en el entendimiento, en relación a la utilización del idioma 
guaraní al momento de realizar la encuesta, de parte de 
la población estudiada. Se utilizaron medios tecnológicos 
(notebook, cámaras digitales, grabaciones de audio en pen 
drive) para la conservación y archivo de todos los datos ob-
tenidos durante la investigación de campo.

resultados y  dIscusIon

De acuerdo a los objetivos iniciales de la investigación se 
presentan los resultados en función a los mismos:

1º) Alumnos y docentes.
Figura 1.

Solamente el 63% de los alumnos conoce lo que es una 
computadora o notebook ya sea por nombre o imagen. 
El colegio no cuenta con sala de informática y por ende 
tampoco cuenta con computadoras. Ninguno de los niños 
encuestados cuenta con computadoras en sus viviendas.  
Además no conocen el significado del término TICs.  

En cuanto al conocimiento y utilización de internet so-
lamente el 28% de los encuestados mencionó que si cono-
ce lo que es internet pero nunca lo ha utilizado. Ninguna 
de las operadoras de internet cuenta con señal en la comu-
nidad, debido a que en el territorio chaqueño la cobertura 

fIgura 1   Población. Escuela 
Básica N° 4765.

fuente Elaboración Propia. 
Investigación de Campo. 37+63NO Conoce

SI Conoce

37%

63%
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se da solamente en las ciudades principales y a lo largo de 
la ruta Transchaco. 

Pasando al plano de los docentes entrevistados, sola-
mente uno de ellos tiene notebook, pero todos conocen lo 
que son las TICS dentro del aula y mencionan que la falta 
de infraestructura y equipamiento es el principal déficit  
de la escuela Básica N° 4765.

Como mencionamos anteriormente la comunidad no 
cuenta con cobertura para el servicio de internet, el docen-
te que cuenta con notebook debe salir hasta la ruta Trans-
chaco (aproximadamente 45km) para poder utilizar la web.

Estando fuera de la comunidad indígena el 100% de los 
docentes mencionó que utiliza internet principalmente 
para acceder a su correo electrónico y cuenta de redes so-
ciales (Facebook).

En referencia al trabajo de aula mencionaron que no 
tienen la asignatura informática dentro del plan curri-
cular, no cuentan con materiales didácticos ni con libros 
para poder enseñar de manera general en qué consisten 
las TICS.

El 100% de los docentes entrevistados comentó que tie-
nen teléfonos inteligentes, pero estando en la comunidad 
no pueden acceder a internet a través del mismo debido a 
los problemas de cobertura.

El conocimiento de parte de los alumnos en relación al 
tema investigado es muy bajo, pero la tenencia de celular 
en los hogares es bastante alta lo que podría servir como 
punto de partida para futuras investigaciones relacionadas 
a la misma problemática.

En cambio para los docentes las TICs son conocidas, 
pero no la aplican debido a la falta de infraestructura en 
la escuela y a la inexistencia de la asignatura informática 
u otra afín dentro de la malla curricular de los diferentes 
grados. Además en la colonia indígena no existe cobertura 
de internet de ninguna compañía, por lo cual el docente 
que quiera utilizar la red deberá trasladarse hasta la ruta 
Transchaco para poder tener acceso al servicio de internet.

2) Infraestructura.
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Al realizar el recorrido por la escuela en compañía del 
líder comunitario, se puede observar la inadecuada 
infraestructura existente y el escaso mobiliario con que 
cuenta;
- Tres aulas. (con techo de zinc y paredes de ladrillo)
- Una dirección. (con techo zinc y paredes de ladrillo)

Figura 2.

La  Escuela Básica N°4765 de la comunidad indígena La 
Promesa no cuenta con una sala de informática y menos 
aún con equipos informáticos que pueden servir para el 
desarrollo de las TICs

En relación al mobiliario cuenta con lo siguiente:
-  Cinco escritorios para profesores (de madera).
-  Cuatro sillas de escritorio para profesores (de madera).
-  Cuarenta y cinco sillas pupitres (de madera y en su gran 
mayoría en mal estado).
-  Cinco pizarrones (de madera terciada).
-  Veinte mesas para educación inicial (de madera).
-  Veinte sillas para educación inicial (de madera).
-  Dos armarios sin puertas (de madera).

fIgura 2   La  Escuela Básica 
N°4765 de la comunidad indígena 
La Promesa .

fuente Elaboración Propia. 
Investigación de Campo.
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La escuela no cuenta con equipos informáticos y me-
nos aún con una sala de informática donde pueda llevarse 
a cabo el proceso de aprendizaje de las TICs, tanto para 
alumnos como para docentes. La comunidad no cuenta 
con servicio eléctrico proveído por la Ande, por lo tanto las 
clases son desarrolladas solamente en horario diurno, con 
las propias dificultades que presenta no tener iluminación 
artificial dentro de las aulas.

fIgura 2   La  Escuela Básica 
sin equipos informáticos 

fuente Elaboración Propia. 
Investigación de Campo.
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CONCLUSIONES

El acceso, conocimiento y utilización de las (TICs) en la 
Escuela Básica N° 4765 de la comunidad indígena La 
Promesa, es una tarea pendiente para las autoridades 
municipales y departamentales del Departamento de 
Presidente Hayes. 

De acuerdo a las condiciones en las cuales se encuen-
tran hoy el acceso, el conocimiento y la utilización de las 
TICs, de parte de alumnos y docentes, constituye una gran 
debilidad ya que los mismos no adquieren las competen-
cias correspondientes para poder incorporarse plenamen-
te al mundo actual.

La caracterización de los alumnos y docentes de la Es-
cuela Básica N° 4765 de la comunidad indígena La prome-
sa,  permitió conocer que existe un total desconocimiento 
de parte de los alumnos de lo que son las TICs, no cuentan 
con computadoras, no saben los usos que se les pueden 
dar, hablar de internet es aún más desconocido. Los do-
centes admiten conocer lo que son las TICs, pero no apli-
can ninguno de sus usos dentro de las clases. La tenencia 
de celulares inteligentes entre alumnos y docentes es alta, 
pero no la utilizan en el desarrollo de las clases.

La malla curricular, del 1° al 9° grado, no cuenta con 
la asignatura de informática u otra asignatura similar en 
donde pueda desarrollarse contenido relacionado a las 
TICs. No existen libros ni manuales prácticos relacionados 
al tema dentro de la escuela.

La carencia de equipamiento e infraestructura se ob-
serva en toda la escuela, no existe el mobiliario adecuado 
como para prestar una educación de calidad. La escuela no 
tiene sala de informática, ni equipos informáticos, además 
no cuenta con energía eléctrica. La cobertura de las com-
pañías proveedoras de servicios de internet es deficiente 
en la comunidad.

La cooperación entre los pobladores de la comuni-
dad indígena La Promesa fue el punto de inicio para auto 
gestionar la creación y desarrollo de la Escuela Básica N° 
4765, siendo hasta hoy el principal soporte para su funcio-
namiento. La ley N° 4758 del FONACIDE debería servir 
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según su naturaleza para el financiamiento de proyectos 
de infraestructura en educación, consistentes en cons-
trucción, remodelación, mantenimiento y  equipamiento 
de centros educativos, lo que podría permitir a la Escuela 
Básica N° 4765 salir de la situación de precariedad en la 
que hoy se encuentra  y permitir el acceso a las TICs tanto 
a alumnos y docentes.
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Inclusión laboral de personas con 
discapacidad en los restaurantes de 
comida rápida de los barrios Las Lomas y 
Villa Morra de la ciudad de Asunción en el 
año 2020
Labor inclusion of people with disabilities 
in fast food restaurants in the Las Lomas 
and Villa Morra neighborhoods of the city of 
Asunción in 2020.

laura Pelegrina  
Hernán iSidro Sutty SegoVia

resumen

En esta investigación se definen los obstáculos que impiden 
la inclusión laboral de personas con discapacidad en los 
restaurantes de comida rápida de los barrios Las Lomas y 
Villa Morra de la ciudad de Asunción en el año 2020. El 
trabajo se basó en un enfoque cualitativo, no experimental, 
de corte transversal y descriptivo. La población de estudio 
estuvo constituida por miembros de fundaciones que 
trabajan en pos de la inclusión laboral de personas con 
discapacidad, encargados de los restaurantes y empleados 
con discapacidad que, al momento de la investigación 
ejecutaban labores en estos establecimientos. La técnica 
aplicada fue la entrevista cuyo instrumento constó de tres 
guías de preguntas, dirigidas a miembros de fundaciones 
(nueve preguntas), encargados de restaurantes (ocho 
preguntas) y personal con discapacidad (diez preguntas). 
Los resultados refieren que la discapacidad física no es la 
principal limitante para la inclusión laboral, sino más bien 
son las barreras sociales y culturales las que la impiden, así 
como la falta de concienciación y un marco legal que priorice 
a este sector de la sociedad. Concluyendo que, se presume 
de que estas personas no ejecutan trabajos eficientes y de 
calidad, siendo este uno de los impedimentos. 
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abstract
This research defines the obstacles that prevent the labor 
inclusion of people with disabilities in fast food restaurants 
in the Las Lomas and Villa Morra neighborhoods of the 
city of Asunción in 2020. The work was based on a qualita-
tive, non-experimental, cross-sectional and descriptive ap-
proach. The study population was made up of members of 
foundations that work towards the labor inclusion of people 
with disabilities, restaurant managers and employees with 
disabilities who, at the time of the investigation, carried out 
work in these establishments. The applied technique was 
the interview, the instrument of which consisted of three 
question guides, directed at members of foundations (nine 
questions), restaurant managers (eight questions) and per-
sonnel with disabilities (ten questions). The results refer 
that physical disability is not the main limitation for labor 
inclusion, but rather it is the social and cultural barriers that 
prevent it, as well as the lack of awareness and a legal frame-
work that prioritizes this sector of society. Concluding that, 
it is presumed that these people do not perform efficient 
and quality work, this being one of the impediments. 
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IntroduccIon

La Organización Mundial de la Salud (OMS), en su 
Informe Mundial sobre la Discapacidad, menciona que: 
“la discapacidad forma parte de la condición humana” 
(OMS, 2011). Durante el transcurso de la vida casi todas las 
personas “sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o 
permanente, y las que lleguen a la senilidad experimentarán 
dificultades crecientes de funcionamiento” (Báez-Lebrón, 
2015).

Las cifras de la OMS, según la Encuesta Mundial de la 
Salud, refiere que cerca de 785 millones de personas (15,6%) 
de 15 años y más viven con una discapacidad (OMS, 2011), 
“del total estimado de personas con discapacidad 110 mi-
llones (2,2%) tienen dificultades muy significativas de fun-
cionamiento” (Villa, 2012).

Así mismo, la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), refiere que de cada siete 
personas en edad laboral, una presenta algún tipo de dis-
capacidad o afección que le impide desenvolverse en la co-
tidianidad (OCDE, 2010).

Ante tales cifras se han realizado esfuerzos en dife-
rentes países para incrementar la inclusión laboral de la 
población discapacitada, sin embargo, “a pesar de los es-
fuerzos crecientes para desarrollar y expandir las medidas 
de integración laboral, los indicadores laborales para este 
tipo de población no han mejorado” (FEDESARROLLO, 
2018), lo que plantea un problema de amplias dimensiones 
si se toma en cuenta que se trata de un grupo vulnerable 
en franco crecimiento.
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En el caso específico de Paraguay, aunque se han reali-
zado iniciativas como la Ley 2479/04, por el cual se estable-
ce la “obligatoriedad de la incorporación de personas con 
discapacidad en las instituciones públicas” (BACCN, 2014), 
a fin de dotar de un marco legal que garantice los derechos 
laborales de la población con discapacidad, aún existen 
varios obstáculos que imposibilitan el cumplimiento de 
esta Ley, entre ellas se puede mencionar que no se cuen-
ta con un programa educativo o de formación profesional 
que cubra las necesidades de este grupo de la población, 
también la poca sensibilización de las personas en torno a 
estas condiciones y como mencionan De Rodriguez & Al-
biol (2005), “los prejuicios sociales, la falta de adecuación 
de los puestos de trabajo a las necesidades, las dificulta-
des inherentes a sus propias deficiencias, la incapacidad 
de la sociedad para eliminar las barreras arquitectónicas 
o facilitar su movilidad en los transportes públicos”, son 
otras de las tantas barreras u obstáculos que impiden la in-
corporación de personas con capacidades diferentes a los 
puestos laborales.  

De igual manera, en las empresas del sector privado es 
latente la falta de incorporación de personas con discapa-
cidad, en un simple recorrido por algunos barrios de la ciu-
dad de Asunción se puede notar que en muchas empresas 
no es común observar a personas con discapacidades reali-
zando laborares dirigidas de manera directa a los clientes. 
Siendo esto un indicador de la falta de políticas públicas 
que abarque también a este sector y en consecuencia re-
forzar y ampliar el cumplimento de la legislación vigente, 
lo que se traduce de forma directa en una desmejora de la 
calidad de vida de este grupo de personas. 

Entre las empresas donde se percibe una grave defi-
ciencia de inclusión laboral, se encuentran los restauran-
tes de comida rápida. Este tipo de empresas del rubro gas-
tronómico, son las de mayor crecimiento en los últimos 
tiempos en la ciudad de Asunción, específicamente en los 
barrios de Las Lomas y Villa Morra, por lo que es necesario 
identificar los obstáculos que impiden la inclusión laboral 
de personas con discapacidad en este tipo de emprendi-
mientos. 
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Lo expuesto anteriormente, permite formular el si-
guiente objetivo de investigación: definir los obstáculos 
que impiden la inclusión laboral de personas con discapa-
cidad en los restaurantes de comida rápida de los barrios 
Las Lomas y Villa Morra de la ciudad de Asunción en el 
año 2020.  

metodología

Esta investigación se basó en un enfoque cualitativo, no 
experimental, de corte transversal y descriptivo, ya que 
no ha existido manipulación deliberada de las variables 
de estudio, la recolección de datos se ha realizado en 
un solo momento, en los meses de enero y febrero de 
2020, los datos obtenidos han servido para interpretar 
la información y busca como principal fin especificar 
propiedades, características y los rasgos importantes del 
fenómeno estudiado, describiendo tendencias de un grupo 
o población (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

La población de estudio estuvo constituida por miem-
bros de fundaciones que trabajan en la inclusión laboral de 
personas con discapacidad, personas con discapacidad que 
se encuentran desempeñando alguna labor en los restau-
rantes de comidas rápidas en los barrios Las Lomas y Vi-
lla Morra y los encargados de dichos locales, para el fin de 
la investigación se ha optado por una muestra de tipo no 
probabilística, pues “no depende de la probabilidad, sino 
de causas relacionadas con las características de la inves-
tigación o de quien hace la muestra” (Hernández, Fernán-
dez, & Baptista, 2010, pág. 393), en este caso se asume la 
muestra de tipo a expertos y orientadas a la investigación 
cualitativa por conveniencia.

En cuanto a la técnica de recolección de datos e ins-
trumento empleado, se recurrió a la entrevista, aplicando 
3 guías de preguntas dirigidas a miembros de las funda-
ciones que velan por la inclusión laboral de personas con 
discapacidad, encargados y personal con discapacidad de 
los restaurantes de comidas rápidas de los dos barrios de 
Asunción. Los instrumentos se conformaron de la siguien-
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te manera: 
• Nueve (9) preguntas dirigidas a los expertos referentes 

del tema de inclusión laboral de las personas con disca-
pacidad miembros de fundaciones. 

• Ocho (8) preguntas fueron dirigidas a los encargados o 
dueños de los restaurantes de comidas rápidas de dos 
barrios de la ciudad de Asunción. 

• Diez (10) preguntas a personas con discapacidad que se 
encuentran realizando labores en los restaurantes de co-
midas rápidas en los dos barrios de Asunción.

• El proceso para la recolección de los datos se llevó a cabo 
entre los meses de enero y febrero del año 2020, se ejecu-
taron varias acciones, las cuales se detallan a continua-
ción: 

• Elaboración de los instrumentos de recolección de datos 
(guía de preguntas) 

• Contacto con los representantes de las fundaciones, en-
cargados de los restaurantes y empleados. 

• Coordinación para la visita y realización de la entrevista. 
• Visitas a los establecimientos para realizar la entrevista 

de manera directa a las personas con discapacidad, a los 
encargados y dueños de los establecimientos y miem-
bros de las fundaciones. 

• Trascripción de las entrevistas. 

resultados

En base a la opinión personal de los entrevistados, en 
relación a temas sobre, los obstáculos que se tiene para 
la inclusión laboral de Personas con Discapacidad (PCD), 
los principales tipos de discapacidad, la empleabilidad 
y la percepción de un deficiente servicio otorgado por 
empleados con discapacidad y sobre algunos aspectos 
relacionados a esta temática, se presentan a continuación 
los principales resultados. 

Análisis de los resultados de las entrevistas a miembros 
de fundaciones promotoras de la inclusión laboral de 
personas con discapacidad.
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En el marco de este trabajo de investigación, fueron en-
trevistados dos miembros de fundaciones que trabajan por 
la inserción laboral de las PCD en el país, ambos directivos 
de estas instituciones accedieron a la entrevista de manera 
voluntaria. 

Teniendo en cuenta la consulta hecha sobre los princi-
pales obstáculos que tienen las PCD para ser contratadas 
en empresas gastronómicas, particularmente en restau-
rantes de comida rápida, ambos entrevistados coincidie-
ron en mencionar que existen varios obstáculos que una 
persona con discapacidad debe afrontar para obtener un 
puesto laboral en este tipo de empresas, como ser:  los pre-
juicios sobre las capacidades y habilidades de estas personas, 
el tema de la discriminación, la concepción de que requieren 
mayor atención y que capaz el trabajo no sea ejecutado co-
rrectamente, así como, cuestiones burocráticas referentes a 
la formación profesional o experiencias laborales en puestos 
anteriores, considerando que este punto en la mayoría de los 
casos es casi nulo, pues casi no contratan a personas con al-
gunas dicapacidad, por lo que ese requisito en su mayoría no 
lo cumplen por lo que no son contratados. Otros factores que 
se observan comúnmente, refieren los entrevistados, es que 
dichos establecimientos no están adaptados para contar con 
personas con discapacidad en sus locales, ya sea por cuestio-
nes edilicias, espacios, equipamientos e instalaciones, lo que 
al contratar a empleados con estas características requieren 
de una inversión y reestructuración de la infraestructura del 
local. Así también, las limitantes descritas van desde los ti-
pos de trabajos que se ofertan, la rapidez que se exige en es-
tos establecimientos, la falta de sensibilidad por parte de las 
empresas y empleadores, la falta de accesibilidad en cuanto a 
infraestructura y el desconocimiento en general en cuanto a 
este tema se refiere. 

Con respecto a la existencia de barreras sociales y 
culturales sobre las personas con discapacidad y si estas 
forman parte de esos obstáculos para la inclusión laboral, 
ambos entrevistados refirieron que sí, que realmente son 
las barreras más fuertes para lograr la inclusión laboral 
de las personas, especialmente: los prejuicios, el tratar a las 
personas como “pobrecitos” o considerar que no cuentan con 
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capacidades suficiente para el desempeño laboral, son en su 
mayoría discriminados por su aspecto y cuesta bastante que 
los demás funcionarios se adapten a trabajar con personas 
con discapacidades. 

En otra pregunta se aborda el aspecto legal, consultan-
do a los entrevistados sobre: ¿la falta de un marco legal o 
regulatorio que exija la contratación de personas con dis-
capacidad en empresas privadas es uno de esos principales 
obstáculos?, no se podría decir que es uno de los principales 
obstáculos, pero si podría ayudar a que se contrate a más per-
sonas con discapacidad. -como se sabe desde la promulgación 
de la Ley 2479/2004 y posteriormente la 3585/2008 que la mo-
difica - dentro de la función pública se logró el contrato de 
personas con discapacidad en varias instituciones públicas. 
Muchas de estas instituciones contratan a PCD para cumplir 
con lo que establece la ley y creo que, si eso pasara en el sector 
privado, lo que lograríamos sería incentivar más a la contra-
tación y no sería un obstáculo sino una herramienta. 

Otra respuesta refiere: creo que más que un obstáculo se-
ría una forma de comprometer a las empresas privadas si esto 
se aplica a ese sector de cumplir con lo referente a la responsa-
bilidad social, el cual tendría un mayor impacto. 

A la siguiente consulta, respecto a algún incentivo fis-
cal, que podría propiciar una mayor contratación de per-
sonas con discapacidad en los restaurantes de comidas rá-
pidas, los entrevistados coinciden en mencionar que sería 
una muy buena herramienta y que como en otros países 
es una exigencia, se logra mediante incentivos fiscales ese 
propósito de contratar a las PCD. 

Abordando otro tema respecto a la contratación de 
personas con discapacidad y considerando el concepto de 
empleo, se indagó sobre los aspectos referentes a las exi-
gencias de los puestos de trabajo, que en la mayoría de los 
casos no están adaptados a las capacidades y competencias 
de las personas con discapacidad, así mismo a sus intereses 
y remuneración percibida, siguieron significantes aportes, 
tales como: en su mayoría, las empresas en general no tienen 
en cuenta lo que la persona con discapacidad puede hacer y 
sabe hacer, no adaptan los puestos para que estos empleados 
puedan desempeñarse eficientemente, y en su mayoría, pen-
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sando que no pueden hacer ciertas cosas, los contratan para 
desempeñar labores menores. Ese es uno de los extremos, el 
otro es que sin evaluar y sin crear un ambiente laboral pro-
picio para la persona, la designan a puestos que sobrepasan 
a las capacidades del empleado, o estos puestos requieren de 
una inducción más lenta o apoyo para que el empleado pue-
da adaptarse al puesto, y como no se tiene eso, normalmente 
son desvinculados o derivados a otras labores o le dan menos 
trabajos para hacer. Se concuerda que, como las estructuras 
organizacionales de las empresas son fijas y rígidas, crear 
un puesto o adaptar el puesto de trabajo para una sola per-
sona, requiere mucha inversión y cambios, que en su ma-
yoría no se tiene interés de generar, pues conlleva, aseso-
ramiento, formación, cambios y en relación a los cambios, 
siempre se es muy renuente a realizarlos.    

Con respecto a los intereses de las PCD, no siempre se 
toman en cuenta, las empresas tratan de ajustar su plantel 
y los puestos, en lo posible para que el personal con disca-
pacidad pueda integrarse al puesto que el empleador ne-
cesita o considera que le será útil, pero no tienen en cuen-
ta, qué interés tiene la persona contratada y dónde capaz 
quiera desenvolverse y se sienta mejor. 

En cuanto a la remuneración, siempre es lo que se ajus-
ta a la ley del trabajo, o exige la ley, tanto para personas con 
discapacidad como sin discapacidad. 

Finalmente, en relación a propuestas o acciones que 
pudieran promover la eliminación de las barreras u obstá-
culos sobre la inclusión laboral de personas con discapaci-
dad, consideran oportuno, cuanto sigue: la concienciación 
sobre las personas con discapacidad, romper los mitos sobre 
ellas, generando una mayor empatía, romper esa creencia de 
que no son capaces y que son una carga, que son “pobrecitos” 
y tratarlos como tales. Dar mayor oportunidad para que pue-
dan demostrar que con un poco de apoyo y aceptación son 
muy capaces, eficientes y mucho más responsables y atentos. 

También, solicitar apoyo a organismos o fundaciones tales 
como SARAKI, la SENADIS y otros, para que los oriente res-
pecto a crear un ambiente propicio para el desenvolvimiento 
apropiado de las personas con discapacidad y por, sobre todo, 
promover en sus empresas el tema de la diversidad de las per-
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sonas, que todos somos distintos, que tenemos capacidades 
diferentes, formas de pensar de manera distinta, y por sobre 
todo el respeto a eso. 

Por último, se menciona que es necesario: Concienti-
zar a la sociedad, y hacerles entender que una incapacidad 
física no es impedimento para trabajar. Y para las empresas 
privadas que adecuen sus espacios para recibir a personas con 
discapacidad. 

Análisis de los resultados de las entrevistas a encargados 
y/o dueños de los restaurantes de comida rápida de 
los barrios de Las Lomas y Villa Morra de la ciudad de 
Asunción.

Durante el desarrollo del trabajo de investigación, también 
se pudo acceder a entrevistar a dos encargados de los 
restaurantes de comida rápida del Barrio Villa Morra y a un 
dueño de un restaurante ubicado en el Barrio Las Lomas. 

Los tres representantes de los establecimientos acce-
dieron de manera voluntaria a contestar las preguntas de 
la entrevista y los establecimientos cumplen con los requi-
sitos de inclusión pues cuentan con personas con discapa-
cidad desempeñando labores en sus respectivas empresas, 
en cuanto al tipo de discapacidad con que cuentan son dis-
capacidad visual, intelectual y física. 

Respondiendo a las consultas hechas respecto a si los 
espacios dentro de su establecimiento, así como las ins-
talaciones y equipamientos están adaptados para la mo-
vilidad y desenvolvimiento óptimos de las personas con 
discapacidad o este podría ser uno de los obstáculos que 
normalmente se presentan para la contratación de per-
sonas con discapacidad, todos coinciden que para hacer 
efectiva la contratación de las personas en especial aquella 
con discapacidad física fue necesario hacer modificaciones 
en la infraestructura edilicia y en algunas instalaciones 
como sanitarios y equipamientos, agregar rampas, y en el 
caso de las personas con discapacidad visual, no solo para 
los empleados sino para los propios clientes se aplicó lo 
que establece la Ley 5014/13 incluyendo algunos cartas del 
menú impresas con sistema de escritura braille, algunas 
cartelerías y folletos con letras más grandes para facilitar la 
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lectura, por que como refiere uno de los encargados del es-
tablecimiento, nuestro personal no es ciega, pero sí posee una 
baja visión, que normalmente le dificulta su desenvolvimiento 
efectivo si no cuenta con ese tipo de apoyo. Pero sí se podría 
decir, según lo mencionado por los entrevistados, que los 
espacios –especialmente referente a lograr una adecuada 
movilidad en los salones, cocina, sanitarios y oficinas-, en 
su mayoría dificulta contratar a personas con discapaci-
dad, pues requiere de acondicionamiento, remodelaciones 
y cambios que requiere de inversión y en muchos casos 
como los espacios son arrendados no se les permite ha-
cer tantas modificaciones siendo ese el principal obstáculo 
para contratar personal con discapacidad, además del cos-
to de inversión por adecuar esos espacios. 

Con respecto a las personas con discapacidad intelec-
tual, no consideramos que los espacios o las infraestructuras 
sea un obstáculo, pues ellos se desenvuelven bien, y como re-
fieren, el principal obstáculo que hay con estos personales es 
más bien una barrera cultural o discriminación más que nada.  

Al consultar sobre mecanismos de comunicación con 
que cuentan en la empresa que se adapten a las personas 
con discapacidad, mencionan que la comunicación verbal 
de forma directa es la más efectiva, además nos comunica-
mos por medios digitales, WhatsApp, correo electrónico. En 
uno de los establecimientos usan el sistema escrito en 
braille, pero no va aún dirigido a su personal sino a los 
clientes. Consultándoles sobre si se diera el caso de que 
cuenten con personas con discapacidad auditiva verían la 
posibilidad de que, se incluyan otros tipos de comunica-
ción, refieren todos que es necesario hacer más inclusiva 
la vida y que si se presentan esas situaciones hay que adap-
tarse y no discriminar, y que además es una buena forma 
de atender mejor a los clientes, pues capaz no tengamos 
muchos personales con esos problemas, pero si los clientes 
con esa discapacidad se sentirían más a gusto viniendo a 
los locales, sería cuestión de capacitarnos para lograr una 
efectiva comunicación con las personas sordas, ya sean 
empleados o clientes. 

A la pregunta de si se genera espacios de integración y 
concienciación sobre las personas con discapacidad con el 
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objetivo de eliminar prejuicios, estigmas y estereotipos, y 
estimular más la integración y toma de conciencia sobre la 
diversidad de las personas, los entrevistados aseguran que 
se trabaja siempre en ello, y más aún desde que se tiene per-
sonal con discapacidad en sus empresas. 

El primer paso para esto siempre es hablar y concienciar 
primero al personal que ya se encuentra trabajando en el local, 
es necesario que sean ellos primero los capacitados y concien-
ciados sobre este tema de la discapacidad, refirieron los en-
cargados y dueño de los establecimientos. Además, comentan: 
son ellos los que conviven diariamente con sus compañeros y 
son los que deben hacer que las labores realizadas sean efec-
tivas y eficientes para todos, se trabaja mucho con el trabajo 
en equipo.  

Indican, también, que se realizan evaluaciones de des-
empeño, reuniones y actividades de integración por fechas 
especiales, día del trabajador, aniversario de la empresa y 
otros donde se hace partícipe a todos los empleados sin dis-
tinción alguna. 

Refiere el dueño de uno de los establecimientos, que 
para él su principal capital es el capital humano, su perso-
nal, y que el éxito del negocio es que ellos se sientan a gus-
to trabajando y sirviendo a los clientes, por eso también se 
apuesta a concienciar a todos sobre no prejuzgar a nadie, 
ya sea compañero de trabajo o cliente, todos son iguales y 
tienen derecho al respeto, la atención y el buen trato.   

Otro encargado mencionó que: no sé cómo será el trato 
en otras empresas, pero nosotros intentamos que esto funcione 
correctamente, se trabaja por tener un espacio y ambiente de 
trabajo donde todos podamos apoyarnos y cuando haya algún 
inconveniente o imprevisto estamos ahí para solucionar lo que 
sea, los empleados más antiguos y aquellos que se van incor-
porando tienen en cuenta esta política y a veces es complicado 
adaptarse pero trabajamos siempre por romper esos esquemas 
o prejuicios con relación a nuestro personal con discapacidad y 
cuando ya se hace más larga la convivencia el personal que in-
gresa y es más nuevo termina sorprendido del desenvolvimien-
to de su compañero.   

En relación a la pregunta: ¿Considera usted que las per-
sonas con discapacidad física auditiva y visual o aquellas 
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con discapacidad psicológica o intelectual son propensas a 
un prejuicio de ofrecer un servicio con baja calidad?

Absolutamente no, fueron las respuestas recibidas por 
los tres entrevistados, las personas con discapacidad tienen 
todo el potencial de rendir y ejecutar trabajos de calidad, 
siempre y cuando se ubiquen en puestos que se ajusten a 
su perfil: no tiene por qué ser de baja calidad, si se explora y se 
logra determinar para que es buena esa persona, se desempe-
ñará de igual forma, te doy un ejemplo, si evaluamos a un pez 
por lo bueno que sea corriendo, pensaremos que no sirve para 
nada, pero no es así, simplemente el pez no está en su ambiente 
natural que sería el agua, y eso es lo que se debe hacer con todos 
y todos incluye a las personas con discapacidad, si se logra ver 
para qué es bueno, se adapta eso puesto para que él rinda, lo 
hará en un 120% inclusive. Lo que pasa en la mayoría de los 
casos es que se les asignan tareas que no están acondicionadas 
o adaptadas para sus capacidades y conocimientos. 

Por último, a la pregunta: ¿Sus clientes perciben una 
baja calidad en la prestación de los servicios por parte de 
las personas con discapacidades físicas, auditivas y visual o 
aquellas con discapacidad psicológica o intelectual?

Referente a este punto, solo una empresa cuenta con un 
personal que atiende a los clientes de manera directa, los 
otros realizan actividades administrativas y más operativas 
en la cocina. Pero, el encargado de este personal mencio-
na lo siguiente: El paraguayo es un comensal bien difícil de 
atender y si normalmente no trata bien a una persona normal, 
no me quiero imaginar a una persona con discapacidad, pero 
por suerte en nuestro caso nunca tuvimos casos de mal trato al 
personal, pues siempre es muy atento y agradable que, como 
les digo a sus compañeros, él con su sonrisa e “inocencia” ya 
le mete al bolsillo a los clientes, más no creo que sea siempre 
así, pues en verdad el paraguayo a veces es muy argel y quiere 
un servicio rápido, aquí nuevamente creo que entra a jugar las 
habilidades y capacidades que tiene el personal y donde se le 
ubica en la empresa respecto al puesto, capaz si estuviera en 
otro puesto de trabajo donde se requiera de que él sea rápido y 
metódico, capaz si haya inconvenientes con los clientes. 
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Análisis de los resultados de las entrevistas a personas 
con discapacidad que trabajan en los restaurantes de 
comida rápida de los barrios de Las Lomas y Villa Morra 
de la ciudad de Asunción.

Los resultados de las entrevistas a las personas con 
discapacidad que trabajan en restaurantes de comida 
rápida en dos de los barrios de Asunción, han propiciado 
resultados que se comparten a continuación. 

Cabe resaltar, primeramente, que dichas entrevistas 
fueron aplicadas de manera voluntaria a dos personas con 
discapacidad que se desempeñan en dos establecimientos 
de comidas rápidas, una en el barrio Villa Morra y la otra 
en el barrio Las Lomas, cada quien desarrolla actividades 
diferentes, una como ayudante de cocina y el otro en el 
área administrativa.    

A la consulta de ¿Qué significa para vos tener una dis-
capacidad?, refieren que significa esforzarse más, principal-
mente para superar algunas barreras o impedimentos que 
comúnmente se nos presenta. Significa también, sentirse 
muchas veces discriminados, o dejados de lado, y en algunos 
casos hasta nos juzgan sin conocernos, la mayoría discrimina, 
no todos, pero por lo general discriminan a las personas sin 
conocer el potencial y se debe vivir con eso. 

A la pregunta: ¿Consideras que existen muchos obstá-
culos para conseguir un trabajo? Cuáles serían las princi-
pales: ¿la accesibilidad de los espacios, las instalaciones o 
equipamientos, la comunicación, algún aspecto legal, pre-
juicios, estigmas y/o estereotipos?

Los entrevistados comentan que sí hay muchos obs-
táculos, mucha burocracia para conseguir trabajo, en casi 
todo piden tener experiencia laboral, pero es muy difícil para 
nosotros eso, pues si nunca dan oportunidad a las personas 
discapacitadas ese apoyo, no podemos cumplir con ese requi-
sito y simplemente por eso ya no nos llaman. 

Uno de los entrevistados, refiere además que: la ma-
yoría de las empresas no tienen acondicionadas sus oficinas 
o locales para personas con discapacidad, los pasillos son 
muy angostos y no nos podemos movilizar si tenemos silla de 
ruedas, tampoco los baños, muchas veces están adaptados a 
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nosotros, en la mayoría de los casos creo que el tema de la 
plata es un obstáculo, porque para contratar a una persona 
con discapacidad se tiene que acondicionar todos los espacios 
y eso implica un gasto para la empresa, por lo que creo que 
no contratan a personas con discapacidad física o movilidad 
reducida.     

Ambos entrevistados coinciden en mencionar que los 
prejuicios o los estigmas son los obstáculos más grandes, la 
gente piensa que por que tenemos una dificultades para mo-
vernos o realizar ciertas tareas no somos útiles. Los obstáculos 
pueden ser más que nada la apariencia, son muy pocos los 
empleadores que se dedican a mirar más allá del físico. Otras 
capaz consideran que no podremos hacer bien nuestro traba-
jo, por eso no contratan, pero creo que a todos les tenemos que 
dar oportunidad para que demuestre lo que sabe hacer. 

Al realizar una consulta directa con respecto a si alguna 
vez han tenido algunas de estas dificultados u obstáculos, 
menciona que sí, que fue muy complicado llegar a estos 
puestos, que en varios lugares se han postulado pero que 
nunca les llamaron, hasta que finalmente pudieron acce-
der a programas de inclusión y con apoyo de algunos ami-
gos y capacitación constante obtuvieron el primer empleo 
y que desde ese momento demostraron que sí son capaces, 
pero que normalmente es muy complicado si no se tiene 
apoyo. 

Así mismo, a la pregunta: ¿Consideras que las exigen-
cias de los puestos de trabajo están por encima o por deba-
jo de tus capacidades y competencias?

Ambos entrevistados refieren de que actualmente es-
tán en puestos donde se desenvuelven muy bien, pero que 
eso fue un proceso, tuvieron que ir ajustándose a las exi-
gencias, capacitándose, demostrando interés y esfuerzo, 
pero que también sus respectivas empresas iban evaluan-
do lo que hacían. Uno de los entrevistados, menciona que: 
al principio me hacían hacer cosas muy básicas, capaz para 
ir probándome, pero en una de las evaluaciones con mi jefe 
le dije que yo podía hacer más cosas y que me pruebe, confío 
en mí y de a poco me daba cada vez mayores trabajos, hasta 
que se dio cuenta de mi potencial y mi esfuerzo y ahora hago 
mis actividades casi solo, sin necesidad de que me ande con-



37

revista científica omnes

laura Pelegrina  Hernán iSidro Sutty SegoVia

Vol iV  no1  22–44

trolando mucho, y en el caso que algo no entienda siempre le 
pregunto para estar bien claro lo que tengo que hacer y cómo 
hacerlo, eso creo que debe ser la cosa, no darnos actividades 
que no podemos hacer o en todo caso que nos vayan apoyando 
para que podamos cumplir con eso. Pero que tampoco crean 
que no sabemos hacer nada, muchos estudiamos y nos capa-
citamos es solo cuestión de que nos pongan a prueba y nos 
vayan evaluando. 

Referente a la pregunta ¿Consideras que las oportuni-
dades o puestos de trabajos a los que pueden acceder una 
persona con discapacidad se ajustan a sus intereses, capa-
cidades y competencias? Si consideras que no se ajustan, 
¿Cuál puede ser el principal motivo?

Indican que, en su mayoría, sí, casi siempre los puestos 
de trabajo no están adaptados a las personas con discapa-
cidad, están preparados para personas que no sufren de 
este tipo de condición, por lo que en ocasiones para inte-
grar a un personal que tiene algún tipo de discapacidad, les 
asignan labores básicas. 

Uno de los entrevistados indica que: como mencioné 
anteriormente, piensan que no sabemos hacer muchas cosas y 
nos dan tareas sencillas, pero eso depende siempre del puesto, 
cada quien sabe sus capacidades, lo que sabe hacer bien y le 
gusta hacer, así que es cuestión de que los jefes nos vayan eva-
luando y de apoco darnos más responsabilidades, y también 
que siempre nos pregunten lo que nos gusta hacer, porque a 
nadie luego le va a salir bien algo si no le gusta. 

Referente a los motivos, mencionan como principal, 
que en su mayoría suponen que por tener algún tipo de 
discapacidad no pueden hacer muchas cosas, sin evaluar 
realmente aquello en lo que son buenos y adaptar capaz 
esas actividades a la persona con discapacidad para poten-
ciar esas habilidades.  

Al consultar sobre el tema de la remuneración que re-
ciben, indican que es lo que establece la Ley, y que reciben 
justamente ese dinero por el trabajo que desempeñan y las 
horas de trabajo realizadas.

También fueron consultados sobre si en algún momen-
to han sentido algún tipo de prejuicio o estigma durante la 
ejecución de sus funciones, mencionan que no, que ni los 
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jefes ni compañeros los han discriminado, la entrevistada 
refiere que: afuera si, y cuando niña, la gente te discrimina 
por todo hasta por tu forma de caminar, vestir, y más cuando 
tienes una discapacidad, pero en el trabajo, los compañeros 
somos muy unidos y todos nos ayudamos.   

A la pregunta: ¿Consideras que una persona con disca-
pacidad ofrece algún servicio de baja calidad?, la respues-
ta unánime fue, definitivamente no, sabemos hacer nuestro 
trabajo de igual manera que las otras personas, como todos 
nos equivocamos algunas veces, pero eso es común, vamos 
aprendiendo de apoco como ir haciendo y en mi caso si no se 
algo siempre pregunto o pido ayuda, pero eso no es tener baja 
calidad.  

En mi caso, refiere el otro entrevistado, todo depende de 
tu desempeño y esfuerzo y de que quieras hacer bien las cosas, 
no es que una persona por tener algún tipo de discapacidad 
va a hacer todo mal las cosas, si se le capacita bien y está en 
un puesto de trabajo que le gusta y conoce, no creo que haga 
mal las cosas.  

Finalmente, al preguntarles sobre algunos aspectos que 
recomendarían abordar a las empresas privadas, en parti-
cular a los restaurantes de comida rápida para seguir en 
el camino de un empleo más inclusivo, comentan que lo 
primero es que: sean más abiertos, que den oportunidad a 
las personas con discapacidad para que demuestren lo que sa-
ben hacer, que no discriminen, que apoyen más la inclusión, 
que inviertan en sus locales para así dar más empleos a las 
personas discapacitadas, que si no saben cómo trabajar con 
personas con discapacidad, pidan apoyo a las instituciones 
como la SENADIS; la CONADIS, el DENIDE, y fundaciones 
como SARAKI, que hacen capacitaciones para que se pueda 
contratar a las personas con discapacidad. 

comentarIos

El principal objetivo de esta investigación giró en torno 
a definir los obstáculos que impiden la inclusión laboral 
de personas con discapacidad en los restaurantes de 
comida rápida de los barrios Las Lomas y Villa Morra de 
la ciudad de Asunción en el año 2020; considerando lo 
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referente a inclusión laboral, es necesario comprender que 
es un proceso que no se centra únicamente en conseguir 
un puesto de trabajo, sino que la inclusión juega un rol 
relevante para la concreción también de una inserción 
social (Zubero, 2009; Escobar, 2014). 

En el marco de esta investigación, se llevó a cabo un 
trabajo de campo a través de la aplicación de entrevistas y 
análisis de los resultados con las que se llegan a las siguien-
tes conclusiones: 

La inclusión laboral de personas con discapacidad es 
aún un tema que requiere de mucho debate y apoyo den-
tro del país, trae consigo muchas presunciones y poca 
clarificación respecto a su accionar, aunque existan varias 
leyes que resguardan la inserción laboral de personas con 
discapacidad, su formación laboral, el respeto a su digni-
dad y un trato justo e igualitario (Ley 3540, 2008) y (Ley Nº 
5421, 2015), no se observa que eso sea aplicado en todos los 
rubros laborales. 

Los resultados obtenidos mediante la entrevista a ex-
pertos que trabajan con la promoción de personas con 
discapacidad para el acceso al empleo, los encargados y 
dueños de tres restaurantes de los mencionados barrios y 
los mismos empleados entrevistados, vislumbran que no 
solo la discapacidad física sea el obstáculo principal de la 
no contratación, sino que además de eso, existen más bien 
prejuicios y obstáculos relacionados con desconocimiento 
y la discriminación. 

A continuación, se enumeran una serie de obstáculos 
identificados en esta investigación: 
• Espacios físicos no adaptados para el desenvolvimiento 

y manejo apropiado de las personas con discapacidad: 
muchos de los locales cuentan con espacios reducidos, 
sin instalaciones apropiadas para personas con poca 
movilidad o movilidad asistida, no existen rampas en 
muchos de ellos y aunque hubiera la intención de acon-
dicionar los espacios se cuenta con barreras como el de 
que muchos de estos locales son arrendados y disponen 
de poco espacio para las adecuaciones, otro tema es el 
costo que implica hacer esas remodelaciones. 

• Comunicación efectiva para personas con discapacidad 
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visual, auditiva, intelectual y psicológica: estas son otras 
de las barreras que se identifican para contratar a perso-
nas con discapacidad, pues en casos con personas sordas 
o que requieren de intérpretes la comunicación es bas-
tante complicada y no permite el desarrollo profesional 
apto para los puestos de trabajo en los establecimientos. 

• Un marco legal que realmente sea efectivo en cuanto a 
la regulación de incluir a las personas con discapacidad 
en entornos laborales privados:  pues la legislación solo 
obliga al sector público mediante sus Leyes 2479/2004 
y su modificación 3585/2008 a tener un 5% de personal 
con discapacidad en los entornos laborales de entidades 
del Estado. 

• Falta de incentivos fiscales para las empresas privadas: 
que motive realizar inversiones en sus instalaciones para 
hacerlos más inclusivos, contratar a personas con dis-
capacidad y capacitaciones al personal de apoyo en lo 
referente a lenguaje de señas u otros medios de comu-
nicación efectiva.  

Así mismo se identificó, que no solo la discapacidad fí-
sica es el principal obstáculo para la inclusión laboral de las 
personas con discapacidad en los restaurantes de comida 
rápida de los barrios incluidos en la investigación, sino que 
los principales obstáculos para la inclusión laboral son las 
barreras sociales y culturales creadas en torno a ellas, la 
discriminación, la presunción de que no pueden realizar 
trabajos de calidad y también una baja promoción sobre la 
diversidad de las personas en entornos laborales. 

Evidenciando que los obstáculos no parten de las per-
sonas con discapacidad, el hecho de tener una discapaci-
dad no es un impedimento de llevar a cabo un trabajo o 
una labor, tampoco implica que ese trabajo ejecutado no 
sea bueno o de mala calidad, sino más bien esos obstáculos 
provienen de las demás personas –empleadores, clientes, 
otros trabajadores - que presumen que por contratar o re-
cibir un servicio de personas con algún tipo de discapaci-
dad no será posible realizar el trabajo o prestar el servicio 
con eficiencia. 

Estos aspectos, llevan a generar más obstáculos, como 
ser las exigencias del puesto de trabajo, que en muchos ca-
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sos son excesivas y no adaptadas al perfil del empleado con 
discapacidad, y en otras ocasiones son muy básicas –supo-
niendo que no pueden desarrollar las actividades eficien-
temente- sin considerar cuáles son realmente las capaci-
dades y competencias del contratado y mucho menos sus 
intereses en el lugar de trabajo. 

Debiera tomarse como ejemplo, los casos de éxitos en 
otros países que apuestan a la inclusión laboral de personas 
con discapacidad. “El empleo es una realidad importante 
para la vida de todos, pero para un discapacitado asume 
un valor añadido: desencadena las mejores energías y de-
vuelve la dignidad” (Santegidio, 2021), considerar los casos 
Juan Valdez, Oma y McDonald’s en Colombia  (Quintero 
Vega, 2017), el caso La Sanguchería La Inclusiva, en Chile 
(Incluyeme.com, 2021), Café Positivo de la Argentina (An-
dino & Prat, 2019) y por qué no los ejemplos en el Para-
guay, caso McDonald’s, que desde mayo de 2013, mediante 
el programa “Empleo con Apoyo”, incorporó a “dos jóvenes 
con discapacidad intelectual en dos locales de la cadena, 
ambos jóvenes beneficiarios del programa Gestión de Ta-
lentos de la Fundación Saraki” (Fundación Saraki, 2013).

Con lo expuesto anteriormente se concluye que, los 
obstáculos que impiden la inclusión laboral de personas 
con discapacidad en los restaurantes de comida rápida de 
los barrios Las Lomas y Villa Morra de la ciudad de Asun-
ción en el año 2020, van más allá de un impedimento fí-
sico, sino más bien son las barreras sociales y culturales, 
presunciones, prejuicios y discriminación, las que impiden 
la inserción laboral de las personas con discapacidad en 
este tipo de establecimientos.

Mediante esta investigación se contribuye a evidenciar 
que el tema de inclusión, accesibilidad al empleo no se li-
mita únicamente a los aspectos arquitectónicos o edilicios, 
ya que también existen otro tipo de barreras, y las mismas 
varían de acuerdo al contexto. Y que no solo se debe pre-
tender cubrir una vacante o cumplir con las leyes para no 
ser sancionados, sino que, debe implicar procesos que re-
dunden en acciones anteriores a la inclusión, como ser: 
• La formación laboral efectiva de las personas con disca-
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pacidad, 
• Gestiones durante la actividad laboral, como el acompa-

ñamiento; y 
• Gestiones posteriores a la incorporación, como el segui-

miento del proceso laboral.
El trabajo demuestra la existencia de muchas aprecia-

ciones positivas de parte de los participantes de las entre-
vistas, en cuanto a las medidas que se deben implementar 
para superar las barreras que impiden la inclusión, y pro-
pician la discriminación social, limitando el ingreso de las 
personas con discapacidad en los entornos laborales, espe-
cíficamente restaurantes de comida rápida en los barrios 
Las Lomas y Villa Morra de Asunción. 

Finalmente, es de suma importancia que para hacer 
efectiva la contratación de personal con discapacidad sea 
necesario considerar: las características del puesto de tra-
bajo, las capacidades y competencias, destrezas, aptitudes 
e interés de los postulantes, condiciones de accesibilidad y 
adaptación de los espacios y criterios, reglamentos y con-
diciones generales de trabajo que procuren el cumplimien-
to de ello y los trámites que esto implica.
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resumen

La población latinoamericana se ha incrementado 
en forma considerable, presionando las condiciones 
económicas y sociales. La metodología fue utilizar Google 
Académico como herramienta de búsqueda. Se utilizó el 
análisis del discurso para buscar la fuente de los resultados, 
y se comparó el número de resultados con el título de los 
estudios para identificar cuales tipos de publicaciones 
muestran mayor número de resultados satisfactorios. 
Además, se utilizó el Análisis del Discurso para ver cómo se 
interpreta la demografía en los títulos de las publicaciones. 
El crecimiento demográfico a largo plazo depende de la tasa 
de crecimiento. Los estudios demográficos deben analizar 
la población a largo plazo para conocer qué impacto tiene 
en la población el crecimiento demográfico.
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abstract
The Latin American population has increased considera-
bly, putting pressure on economic and social conditions. 
The methodology was to use Academic Google as a search 
tool. Discourse analysis was used to find the source of the 
results, and the number of results was compared with the 
title of the studies to identify which types of publications 
show the greatest number of satisfactory results. In addi-
tion, Discourse Analysis was used to see how demographics 
are interpreted in the titles of the publications. Long-term 
population growth depends on the rate of growth. Demo-
graphic studies should analyze the population over the long 
term to understand what impact population growth has on 
the population.
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IntroduccIón

En este estudio se intenta revisar los últimos 21 años de 
literatura en demografía latinoamericana. Se comienza 
con un breve análisis histórico sobre las tendencias y 
continuidad entre historias de la literatura latinoamericana 
y las estadísticas demográficas. La literatura demográfica 
en Latinoamérica ha estado fuertemente influenciada por 
la Historia Moderna, muy especialmente por economistas 
e historiadores (Klein, 2020). Sin embargo, no fue siempre 
así. En algunos casos, la demografía latinoamericana 
pudo haber sido influenciada por tradiciones francesas y 
estadounidenses (Ortega, 2004). Punto de encuentro del 
actual periodo que estudiamos es 2005, cuando la literatura 
tomó un giro importante; se refiere a la publicación de una 
serie grande y consistente de los estudios demográficos 
más modernos con validez, aunque no completas. La 
escasez de estudios demográficos en Latinoamérica se 
debe a que la mayoría de los países no tienen recursos para 
realizar investigaciones sistemáticas. 

El precio del estudio depende del gobierno y la investi-
gación es libre, por lo que las instituciones son reticentes 
a financiarlo. Las compilaciones de datos históricos en La-
tinoamérica han aportado mucho a la educación nacional, 
pero también presentaron problemas para los investigado-
res del siglo XX (Pelaez y González, 2021). Es más, el uso 
de la publicación de datos históricos –en el siglo XX- no 
se dio sino hasta la década de 1930.  Esto significa que no 
se ha recopilado todo el material histórico disponible y 
que está incompleta la literatura existente. El análisis de 
los discursos en estudios publicados en revistas científicas 
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demuestra que la literatura de demografía no ha transcu-
rrido necesariamente al mismo ritmo que la población. 
Por ejemplo, las recopilaciones de obituarios para esa 
época eran una forma común y normalizada de encontrar 
información sobre colectivos humanos (Lizarazo y Silva, 
2020). Las técnicas de la sociología y las historias sociales 
no se utilizaron en las recopilaciones demográficas hasta 
los años cincuenta (Dembicz, 2012). Además, la informa-
ción sobre colectivos era confidencial, y probablemente 
no estaba disponible para el lector del periódico.  Por otra 
parte, las tasas de natalidad e índice de mortalidad eran 
muy difíciles de calcular antes que se inventaran los com-
putadores (Montejo y Molina, 2003). Las tasas de natalidad 
son producidas a partir del análisis de historias vitales o 
estudios longitudinales. Lo cual, a su vez, se hace a partir 
de registros de nacimiento y mortalidad. En consecuencia, 
los investigadores del siglo XX en América Latina fueron 
muy escasos en el uso de estadísticas. En lo que respecta 
a Latinoamérica, un caso bien documentado y que ilustra 
esta afirmación es el de la sociología de Colombia (Silva 
Arias y González, 2007). El primer estudio sobre las tasas 
de natalidad, mortalidad y migración en Colombia se rea-
lizó en los años treinta, sin embargo, a pesar de los ante-
cedentes históricos, es muy poco lo que se hizo después.

Las historias vitales son lo que hoy llamaríamos una 
cohorte longitudinal; es decir, un grupo de estudiosos que 
siguieron a un número constante de personas a lo largo 
del tiempo (Escobedo, 2004). El índice de mortalidad y las 
tasas de natalidad se usan para analizar el crecimiento y la 
evolución demográfica en un país. Uno de los primeros es-
tudios sobre la cohorte vital de Colombia se realizó en 1916 
por Ramón Escobar y Guerra, con una muestra de tres mil 
personas. Se empleó para analizar la actividad económica 
de los agricultores, lo cual era un punto importante para 
un país como Colombia. 

Las estadísticas demográficas y la historia social no es-
tuvieron interconectadas hasta las décadas de 1950 y 1960, 
cuando se comenzaron a utilizar métodos de encuestas de 
hogares para la recopilación de datos históricos. Además, 
estas técnicas fueron usadas para evaluar el impacto del 
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mundo rural sobre la población. Sin embargo, se necesitaba 
un mayor número de estudios longitudinales para conocer 
los cambios en la población. Por eso, en 1959 la Universi-
dad de Antioquia, comenzó un estudio de la población del 
departamento de Caldas. El estudio midió cinco variables: 
edad, sexo, nivel educativo, profesión y ocupación.

Otro problema con las tasas de mortalidad es que no 
son suficientes como herramienta para distinguir el im-
pacto de las epidemias y las endemias en los colectivos 
humanos (Romo et al., 2021). Sin embargo, las tasas de 
natalidad son útiles para analizar la evolución de la pobla-
ción y las tasas de mortalidad (Carranza y Ramírez, 2013). 
Otra limitación es que no hay una forma única de medir la 
evolución de la población (Redondo de Sa y Postigo Mota, 
2021). Las cohortes longitudinales son el método más usa-
do, pero también es posible recopilar datos con estudios 
transversales (Muñoz, et al., 2016). Cada lugar tiene sus 
propias características para la recopilación de datos (Ro-
bichaux, 2002).

El análisis de historia social es muy importante para 
entender el impacto de las condiciones socioeconómicas, 
políticas y culturales en la duración de los hombres y mu-
jeres (Ordorica, 2001). Sin embargo, hay que usar muchas 
otras fuentes de información para entender el mundo so-
cial y las pautas de posición social a largo plazo (Patiño y 
Brizuela, 2016).

Las investigaciones científicas señalan que una forma 
efectiva de entender la evolución demográfica mexicana es 
comparar los hallazgos de nuestras generaciones con los 
de las generaciones anteriores, como el período colonial 
(Arias, 2001). La naturaleza misma del mundo social es una 
fuente de información. En sociología, la sociedad es una 
continua transformación, y cada unidad humana tendrá 
sus propias tendencias (Renderos, 2021). Las técnicas de 
la historia social son muy sofisticadas y difíciles de usar 
para producir estudios demográficos de largo plazo (Ruiz 
y Solsona i Pairó, 2021). Los cambios sociales se producen 
de una forma muy rápida y hay una necesidad urgente de 
encontrar nuevas herramientas para la recopilación de da-
tos (Guetta, 2020).
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La historia demográfica comenzó en Europa en el siglo 
XIX, cuando las tasas de mortalidad y natalidad eran altas 
(Miró, 2007). Aunque la demografía se estudió desde los 
orígenes de la civilización, es sólo en el último siglo que se 
interpretaron las tasas de mortalidad y natalidad con una 
visión histórico social (Fuentes et al., 2021). La Evolución 
de la Población fue una teoría tomada de la biología evo-
lutiva, pero aparentemente no se debió a estudios demo-
gráficos (Andreozzi y Torres, 2020). Durante el siglo XIX, la 
población de Europa se estaba incrementando a un ritmo 
muy rápido, presionando las condiciones sociales y econó-
micas (Bixby & Robles, 2008). La economía manejada por 
el estado era percibida como la única solución para reducir 
las fuerzas que conducen a la guerra entre los estados (Ro-
qué y Gonzalvo, 2015). La demografía no se estudió como 
disciplina académica, sino que se utilizó para propósitos 
políticos, económicos y sociales. Las tasas de natalidad y 
mortalidad afectan la población directamente, haciendo 
que las personas se preocuparan por el futuro de sus nacio-
nes. Los estudios demográficos y la historia social deben 
ser evaluados en conjunto para entender mejor el mun-
do social. Sin embargo, cada disciplina tiene sus propias 
limitaciones y expectativas (Miró, 2007). La sociología se 
ocupa de los sujetos que son considerados como agentes 
de transformación.

Por todo lo expuesto, se expone que el objetivo general 
del trabajo es describir la Literatura en Demografía Lati-
noamericana durante el periodo 2000-2020.

Método

En este trabajo se utilizó Google Académico como 
herramienta de búsqueda. Se buscó el concepto 
“demografía” en la bibliografía académica de Latinoamérica 
desde 2000 a 2020 y se presentó los resultados de las 
búsquedas con su respectivo título y autor. Se realizó la 
incidencia de los títulos que sumaron 21, para ver cómo se 
utilizaron en los artículos durante las dos primeras décadas 
del siglo XXI para llegar al punto de signo. Se usaron los 
términos de búsqueda “demografía + Latinoamérica” en 
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el sistema Google Académico en la base de datos Web of 
Science. Se identificaron los artículos que utilizaban el 
concepto demografía, se leyó el título y las palabras-clave 
para escribir los principales resultados. También se utilizó 
el Gestor Bibliográfico Zotero para identificar las fuentes 
de publicación de los textos. Se analizó la bibliografía 
académica de Latinoamérica en español y se demostró la 
incidencia de los títulos que tuvieron el mayor número 
de artículos para llegar al punto de quiebre. Después se 
comparó el número de resultados con los títulos de la 
publicación para elaborar una matriz de análisis y verificar 
cuales tipos de publicaciones mostraron mayor número 
de resultados satisfactorios. El resultado fue consistente 
con la teoría, ya que las recomendaciones para el número 
de publicaciones, títulos y autores fueron similares. El 
mayor número de los resultados satisfactorios de los 
autores se encontró en las búsquedas sin títulos, donde los 
científicos comunes revisaron las publicaciones de otras 
disciplinas. Además, se utilizó el Análisis del Discurso para 
ver cómo se interpretaba la demografía en los títulos de las 
publicaciones. 

Resultados

El mayor número de títulos y autores correspondió a 
las búsquedas “demografía”, “sociología”, “estadística” y 
“historia social”, donde el promedio fue de 23 resultados 
para cada búsqueda. Esto sugiere que la posición de 
la demografía en el área de investigación académica 
latinoamericana es muy grande, ya que las publicaciones 
específicas de demografía no fueron muchas. Entre las tres 
búsquedas anteriores, el mayor número de publicaciones 
provino de la búsqueda “sociología”, donde se encontraron 
519 resultados. Demografía fue una palabra muy usada 
en los títulos de publicaciones, pero no se encontró 
demasiado en los textos. Esto sugiere que la demografía 
puede ser un tema más científico que técnico.

La mayoría de los resultados corresponde a Argentina 
y Brasil, donde el promedio fue 10.8 resultados para cada 
país. De los seis países latinoamericanos analizados, se 
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encontró la mayor cantidad de títulos relacionados con la 
demografía en Perú y México, donde el promedio fue de 
7.6 resultados para cada país. En contraparte, Colombia 
y Chile tienen la menor cantidad de resultados de entre 
los seis países, con un promedio de 0.8 resultado por cada 
país. El resultado fue consistente con la teoría ya que Chile 
en los últimos años ha tenido una nacionalización de la 
demografía y se espera que la actividad científica y huma-
nística permitan el desarrollo de las investigaciones que 
comprendan los efectos demográficos en todos los aspec-
tos de la vida social (Almeida, 2016).

De acuerdo con el Análisis del Discurso, las palabras 
que usó este tipo de estudios fueron “población”, “esta-
dísticas” y “tasa”. Las tasas de mortalidad y natalidad y la 
distribución y densidad de la población fueron también 
mencionadas en los títulos. Cabe destacar que, durante los 
primeros años del periodo, la mayoría de los títulos usaron 
las palabras pobreza y desigualdad en sus textos. La mayo-
ría de los autores fueron científicos comunes que utiliza-
ron las palabras “población”, “estadística” y “distribución”. 

Además, se encontró que los resultados de las publi-
caciones no fueron relacionados con el título de los artí-
culos. Esto sugiere que el contenido de la demografía en 
Latinoamérica es común, ya que ninguna disciplina espe-
cífica tiene una gran cantidad de publicaciones relaciona-
das con la población. También, se encontró que los autores 
no tendieron a utilizar las palabras-clave “demografía” o 
“demosphere”. Guetta (2020) menciona que la demografía 
debe ser entendida a partir de las relaciones en redes, ya 
que la población es una parte más del mundo. 

En suma, se encuentra que existe una gran cantidad de 
información demográfica en Latinoamérica y es un tema 
relevante para la historia social y sociedad. En tanto que, 
Pelaez y González (2021) sostienen que la demografía de-
bería tener una visión política, económica y social para que 
el sector demográfico sea utilizada para mejorar la calidad 
de vida. La mayor cantidad de títulos correspondió a las 
búsquedas “población”, “migración” y “estadística”. Las 
tasas de mortalidad y natalidad también fueron mencio-
nadas en los títulos. De las búsquedas, la mayor cantidad 
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de resultados se encontró en las tres búsquedas anteriores, 
donde el promedio fue 6.15 resultados por cada. Kleinn 
(2020) coincide con el análisis del título, ya que la pobla-
ción es la variable central de las ciencias sociales. Guetta 
(2020) menciona que la demografía nace en las relaciones 
interindividuales y sus vicisitudes. Los conceptos más uti-
lizados fueron “población”, “estadística” y “estudio de cam-
po”. Los autores coinciden en que los resultados de la po-
blación a largo plazo dependen de la tasa de crecimiento. 
Según Ruiz y Solsona i Pairó (2021) se tiene que la pobla-
ción crece o decrece según las tasas de natalidad y morta-
lidad, es decir, la variación en el número de la población 
depende de los factores demográficos. Por esta razón, se 
encontró que la demografía se considera un tema relevan-
te y muy importante para Latinoamérica.

Por todo lo expuesto, se propone la bibliografía latinoa-
mericana en Demografía durante el periodo 2000-2020 
para mayor comprensión de los efectos socioeconómicos 
y demográficos en la región. Robichaux (2002) señala que 
la demografía es una disciplina científica que opera en es-
pectros interdisciplinarios, lo cual implica que un grupo de 
científicos se encuentra estudiando un problema determi-
nado, a través de distintas disciplinas a la vez. Esto signifi-
caría que, si la tasa de crecimiento es más alta, el aumento 
de la población presentaría un mayor impacto a largo pla-
zo. Por lo cual, los estudios demográficos deberían analizar 
la población a largo plazo para conocer qué impacto tiene 
el crecimiento demográfico. En las estadísticas de tama-
ño de la población, las tasas de mortalidad y natalidad son 
útiles para describir una población.  Esta contraposición 
de ideas entre los autores puede ser la causa de que la de-
mografía no se haya desarrollado como esperada, pues 
los científicos comunes realizan revisiones de bibliografía 
para conocer los problemas demográficos y sociales. Ade-
más, las poblaciones se pueden utilizar para predecir la in-
flación y el nivel de producción. Esto crea confianza en los 
ciudadanos, que podrían no depender tanto de los bienes y 
servicios, aumentando la demanda en todos los mercados. 
La población se debe calcular en términos absolutos para 
obtener una tasa de crecimiento. Las tasas de mortalidad 
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y natalidad pueden revelar la tendencia a la disminución o 
crecimiento del número de personas. 

Conclusiones

En este estudio se realizó un análisis de la población 
latinoamericana, con el fin de comprender sus efectos 
socioeconómicos y demográficos en los años 2000-2020. 
La población se define como el número de individuos 
que viven en un país, dividido al nivel del sexo y edad. El 
estudio demográfico sigue estos principios: 1) todas las 
personas nacen y mueren, 2) un grupo de personas puede 
ser distinguido por edad (grupo de edad), 3) las tasas de 
natalidad y mortalidad son diferentes entre los grupos de 
edades. En términos económicos, la demografía es útil para 
medir el producto interno bruto (PIB) y el valor agregado.

La población en Latinoamérica se ha vuelto un tema 
relevante, ya que las personas generan la demanda de los 
bienes y servicios y desarrollan la economía. Según Guetta 
(2020) la demografía es una disciplina científica que opera 
en espectros interdisciplinarios y se analiza un problema, a 
través de distintas disciplinas a la vez. En las tasas de mor-
talidad y natalidad, el uso del tiempo es importante para 
definir qué efectos tiene cada población.

La demografía en Latinoamérica es un campo que pre-
senta limitaciones en la investigación, pues el número de 
investigadores es muy pequeño. La mayoría de los estu-
dios se han concentrado en los efectos demográficos de la 
población. La demografía es el estudio de la población en 
las disciplinas económicas, sociales y políticas, razón por la 
cual no existe un conocimiento verdadero del tema. Ade-
más de esto, el desarrollo demográfico no tiene objetivos 
claros. 

Para modificar las estadísticas demográficas, la pobla-
ción debe estudiarse en cuatro dimensiones. Solsona i 
Pairó (2021) comenta que la mortalidad es la relación en-
tre la mortalidad actual y las tasas de natalidad y mortali-
dad potencial. Los autores sostienen que la población no 
es una variable independiente, ya que hay repercusiones 
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en la economía y en el bienestar social. Por lo tanto, los 
activos humanos son utilizados para elaborar productos y 
servicios de bienes y servicios cada vez más complejos, lo 
cual incrementa los costos fiscales y de diferente manera. 
La tasa de natalidad es una variable que determina el cre-
cimiento o decaimiento de la población. La mortalidad es 
producto del posible deterioro de la salud, los rendimien-
tos decrecientes e insatisfacción laboral en Latinoamérica.

Los autores coinciden en que era importante la esta-
dística demográfica para comprender la historia social y la 
economía. Sin embargo, los problemas demográficos per-
manecen, y seguirán dando lugar a problemas sociales y 
económicos en Latinoamérica. Como línea de investiga-
ción futura, se propone analizar las estadísticas demográ-
ficas para conocer los problemas y efectos socioeconómi-
cos en la región. Los resultados del estudio demográfico 
a largo plazo podrían tomarse en cuenta para mejorar la 
calidad de vida de cada país.



revista científica omnes Vol iV  no1  45–57

56

referencIas

Andreozzi, L., & Torres, E. (2020). Pro-
yección de la mortalidad utilizando dos 
modelos probabilísticos. Aplicaciones 
y limitaciones. Población y Desarrollo, 
26(51), 6-19. https://doi.org/10.18004/pd-
fce/2076-054x/2020.026.51.006

Bixby, L. R., & Robles, A. (2008). Los di-
videndos demográficos y la economía 
del ciclo vital en Costa Rica. Papeles de 
Población, 14(55), 9-34. https://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id=11205502

Carranza, R., & Ramírez, A. (2013). Procras-
tinación y características demográficas  
asociados a estudiantes universitarios. 
Apuntes Universitarios. Revista de Inves-
tigación, III (2), 95-108. https://www.re-
dalyc.org/articulo.oa?id=467646127006

Dembicz, K. (2012). Mercosur: Demogra-
fía y sus efectos en el proceso de inte-
gración.  Revista del CESLA, 15, 229-
239. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=243326047003

Escobedo Rivera, J. (2004). La lógica en la 
investigación y el desarrollo del conoci-
miento demográfico. Papeles de Pobla-
ción, 10(40), 31-46. https://www.redalyc.
org/articulo.oa?id=11204005

Fuentes, A., Sequeira, K., & Tapia-Pizarro, 
A. (2021). Efectos demográficos, clíni-
cos y biológicos de la postergación de la 
maternidad. Revista Médica Clínica Las 
Condes, 32(2), 146-160.

Guetta, R. (2020, mayo 1). Repensar la vida 
cotidiana en tiempos del Covid-19. 

Reflexiones Marginales. https://revista.re-
flexionesmarginales.com/repensar-la-vi-
da-cotidiana-en-tiempos-del-covid-19/

Klein, A. (2020). Nuevas versiones del en-
vejecimiento. Revista Latinoamericana 
de Análisis Social y Político, 1(2), 25-38.

Lizarazo, R. P., & Silva, D. B. M. (2020). Mi-
gración académica Sur-Sur en la educa-
ción superior latinoamericana en el siglo 
XXI. Paideia Surcolombiana, 25, 181-183.

Miró, C. (2007). La demografía en el si-
glo XXI en América Latina. Revista  
Latinoamericana de Población, 1(1), 
1-9. https://www.redalyc.org/jatsRe-
po/3238/323827539002/index.html

Muñoz, G. A., Santosroldán, L., & Rodrí-
guez-Gutiérrez, P. (2016). El mercado 
español de la vivienda: Aspectos demo-
gráficos. Papeles de Población, 22(88), 
237-262. https://www.redalyc.org/jats-
Repo/112/11245987009/index.html

Ordorica, M. (2001). Hoy. Un momento 
importante para revisar las estimacio-
nes  demográficas. Papeles de Población, 
7(28). https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=11202806

Ortega, A. (2004). La paleodemografía: ¿un 
instrumento para simular el comporta-
miento demográfico del pasado? Análisis 
comparativo con la demografía histórica 
en la Ciudad de México del siglo XIX. Es-
tudios Demográficos y Urbanos, 55, 181-
214. https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=31205505

Patiño-Pascottini, J. S., & Brizuela-Bor-
don, M. (2016). Incidencia del Gasto 
Social en el Índice de Desarrollo Hu-
mano del Paraguay. Periodo 1990-2010. 
Población y Desarrollo, 22(42), 57-66. 
https://doi.org/10.18004/pdfce/2076-05
4x/2016.022(42)057-066



57

revista científica omnes Vol iV  no1  45–57

Pelaez, E., & González, L. M. (2021). Astro-
labio Nueva Época, N° 26: Dinámica de-
mográfica latinoamericana. Astrolabio, 
26, I-V.

Redondo de Sa, M., & Postigo Mota, S. 
(2021). El envejecimiento demográfico en 
España. Revista Rol de Enfermería, 44(2), 
8-19.

Renderos, E. A. (2021). La ciudad invisible: 
Análisis de los asentamientos precarios 
urbanos en el área metropolitana de San 
Salvador.

Robichaux, D. (2002). El sistema familiar 
mesoamericano y sus consecuencias  
demográficas. Papeles de Población, 
8(32). https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=11203203

Romo, D. M., Carrión, A., & López-Sando-
val, M. F. (2021). Ciudades intermedias y  
nueva ruralidad. América Latina, Hoy, 
87, 186.

Roquéz, V., & Gonzalvo, M. (2015). De-
mografía, población vulnerable y  Bioé-
tica. Persona y Bioética, 19(2), 245-263. 
https://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=83242580006

Ruiz, F., & Solsona i Pairó, M. (2021). Ante-
cedentes en la investigación sociodemo-
gráfica sobre las separaciones conyugales 
en Latinoamérica, 1980-2017. Estudios 
Demográficos y Urbanos, 36(1 (106), 291-
326.



58

revista científica omnes Vol iV  no1  58–7158

Julio a  diCieMBre 2021

palabras claVe
Comunidad Local, Patrimonio 
Cultural, Emprendedurismo, 
Turismo Cultural.

sobre el autor
Celeste Mariana Escobar 
Docente de la Universidad 
Columbia del Paraguay desde el 
2013 en la Carrera de Turismo y 
Hotelería. Como emprendedora 
de ‘Kambuchi Apo’ ha diseñado 
propuestas con enfoque en la sus-
tentabilidad, el comercio justo, el 
turismo cultural, la educación y el 
patrimonio para crear alterna-
tivas de dinamización creativa 
y empoderamiento económico 
para comunidades poseedoras de 
Conocimientos Tradicionales en 
el Paraguay.  

contacto:
cemaes_py@yahoo.com

La Ruta del Barro: Una Experiencia 
Vivencial del Turismo Comunitario

La Ruta del Barro: An Experience of 
Community Tourism

CeleSte Mariana eSCoBar 

resumen
"La Ruta del Barro" una experiencia pionera del turismo 
sostenible con el emprendimiento desde las comunidades 
rurales que habitan los pueblos con una inmensa riqueza 
de legado ancestral vivo, con recursos naturales que ofre-
cer para valorar y junto con la gastronomía típica local son 
factores que atraen a visitantes a querer vivenciarlas en Pa-
raguay. El asesoramiento técnico y la alianza interinstitu-
cional para lograr objetivos que beneficien a todas las partes 
involucradas da realce a este tipo de emprendimiento local, 
sobre todo por dinamizar las economías localmente, agre-
gar valor al Patrimonio Cultural Nacional y brindar una ex-
periencia inolvidable a sujetos provenientes del exterior de 
estas comunidades.
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abstract
"La Ruta del Barro" a pioneering experience exemplifies 
sustainable tourism with the entrepreneurship from local 
communities who live in rural towns with immense tradi-
tional knowledge, with natural resources to offer to value 
and homemade dishes which are positive factors to attract 
visitants to live the experience in Paraguay. Technical as-
sessmente and interinstitutional alliances to achieve the 
goals that benefit to all the involved parts in this type of lo-
cal entrepreneurship, above all to dynamize the local econ-
omies, add value to the National Cultural Heritage and give 
an unforgettable experience to people coming from outside 
these communities. 
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IntroduccIón

La Ruta del Barro en el Paraguay es un ejemplo del 
emprendedurismo comunitario que empuja a los actores 
involucrados en el proceso de sus proyectos locales: el 
saber adaptarse y ser agentes de transformación en sus 
lugares de origen, innovando, pero sin perder la riqueza de 
sus Conocimientos Tradicionales (CCTT) y las Expresiones 
Culturales Tradicionales (ECT) que son parte del Acervo 
Patrimonial Cultural Nacional.

La alianza interinstitucional entre los docentes de la 
Carrera de Turismo y Hotelería de la Universidad Colum-
bia del Paraguay filial San Lorenzo junto con la Agencia 
Escuela Columbia además, del respaldo y apoyo de la Se-
cretaría Nacional de Turismo, la Secretaría Nacional de 
Cultura y la Asociación de Profesionales del Turismo del 
Paraguay más con el Colectivo de Mujeres Alfareras Nati-
vas de Caaguazú, Itá (conocido en redes como Kambuchi 
Apo) y la Asociación de Alfareras de San Rafael, Tobatí, ha 
logrado un trabajo en conjunto exitoso y como una refe-
rencia a nivel nacional para otras experiencias en donde el 
turismo rural vivencial y cultural sean los ejes centrales a 
promocionar.

Esta experiencia, generó un impacto contundente de 
visibilidad del Ñai'ûpo (el quehacer cerámico), ayudó a 
reactivar la dinamización de la economía local de lugares 
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remotos fuertemente golpeados por la pandemia de CO-
VID 19 y realzó el valor del oficio de legado ancestral hasta 
considerarlo un Patrimonio Inmaterial Cultural Nacional 
para ambos pueblos: Itá y Tobatí.

Este trabajo es un registro de los principales factores 
que contribuyeron positivamente, así como un recuen-
to de los aspectos a mejorar para otras ocasiones. Sobre 
todo, en un esfuerzo del reconocimiento del valor humano 
y cultural con que cuenta nuestro país el proyecto de La 
Ruta del Barro, es un ejemplo que contribuye a la literatura 
sobre el turismo cultural.

Antecedentes

En el 2018, la autora de este trabajo propone a la 
Coordinación de la Carrera de Turismo y Hotelería en 
San Lorenzo aprovechar y trabajar en conjunto, de forma 
interinstitucional para crear La Ruta del Barro como un 
producto turístico con empuje desde las comunidades 
involucradas directamente. La propuesta tiene como 
objetivo involucrar a estudiantes, docentes y público en 
general en una experiencia vivencial de turismo rural que 
apoye con recursos para dinamizar a las economías locales.

En el 2019 el Colectivo de Mujeres Alfareras Nativas 
de Caaguazú, Itá, conocido en redes como Kambuchi Apo, 
en Asamblea Comunitaria propone la alternativa de abrir 
su comunidad a visitantes externos de forma sostenible e 
informada de todas las partes, también evalua todos los 
recursos disponibles para ofrecer este tipo de experiencia 
turística y como alternativa de fuente de ingreso económi-
co a su comunidad.

En enero del mismo año, se realizó una experiencia 
similar, la Semana de Inmersión Cultural, en la que se le 
dio la bienvenida a un grupo de extranjeros de Uruguay 
y Argentina junto con algunos nacionales que ya habían 
participado de una semana de experiencia vivencial que 
enriqueció inmensamente a ambas partes, a la comunidad 
y a los visitantes.

La Ruta del Barro se concibe como una actividad para 
sensibilizar y difundir las técnicas artesanales del Ñai'ûpo 
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trabajadas por las alfareras de Tobatí e Itá representando 
una fortaleza cultural que sostiene la identidad paraguaya 
de legado ancestral por medio del oficio cerámico en am-
bos pueblos.

Entre 2019-2020 se llega a la comunidad de alfareras 
de San Rafael, Tobatí, para presentar la propuesta, con el 
consentimiento previo e informado de esta comunidad 
se procedió a concretar la propuesta con la oficina Fun-
damenta Innovation Hub de la Universidad Columbia del 
Paraguay. Una vez establecido el cronograma de la Ruta 
del Barro, se midieron las limitaciones y recursos disponi-
bles en costos y, finalmente, se contactó a las instituciones 
públicas interesadas en respaldar esta experiencia, como la 
Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR), la Secretaría 
Nacional de Cultura (SNC) y la APROTUPY (Asociación de 
Profesionales del Turismo en Paraguay).

Todo el proceso de la experiencia fue registrado audio-
visualmente, este material de registro sirvió tanto para las 
publicaciones de difusión, así como también para que las 
comunidades tengan como archivo de base las actividades 
desarrolladas para la conformación de la Ruta del Barro 
desde sus orígenes hasta su final.

Una vez concretada la experiencia, se aplicaron herra-
mientas de evaluación cuyos resultados fueron de vital im-
portancia en el apoyo a las comunidades involucradas que, 
de esta manera tuvieron un retorno de parte de los turistas 
sobre los aspectos positivos y negativos a ser trabajados 
con miras a mejorar próximas experiencias vivenciales.

La retroalimentación por medio del retorno de los tu-
ristas fue muy útil para los miembros de las comunidades. 
Las redes sociales y la difusión en la prensa han posibilita-
do otra forma de registro de las actividades desarrolladas 
durante la Ruta del Barro. 

Resultados
1)    Alternativas económicas y su dinamización local

Uno de los principales aspectos señalados por las co-
munidades alfareras de Caaguazú, Itá y San Rafael, Toba-
tí, fue la fuente de ingreso directo a sus comunidades a 
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través de la oportunidad de abrir sus espacios de trabajo 
y mostrar lo que mejor saben hacer en el arte del Ñai'ûpo 
(quehacer cerámico). 

Después de años de concebir y preparar este proyecto, 
finalmente, en el 2021 se pudo lanzar la primera edición 
del mismo en plena pandemia de COVID 19  con todas las 
medidas sanitarias preventivas para la seguridad de las co-
munidades locales y los participantes.

Las restricciones sanitarias debido a la pandemia de 
COVID 19, habían afectado gravemente el ingreso de re-
cursos económicos por la venta de sus artesanías puesto 
que la gran mayoría de espacios de ferias se habían cerra-
do. La disminución de las ventas de artesanías llevó a pen-
sar en alternativas para crear espacios de comercialización 
directa con los consumidores de las piezas artesanales. 

En lugar de llevar los productos a los centros de venta, 
se buscó atraer a los consumidores de las piezas al interior 
de las comunidades artesanas con el fin de visibilizar de 
cerca el proceso de elaboración de esta técnica de cerámica 
autóctona.

Los gastos de movilidad para llevar las piezas artesana-
les a las ferias y ciudades, generalmente, corre por cuen-
ta de las comunidades artesanas, salvo que reciban algún 
subsidio de entes institucionales gubernamentales como 
el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

El no contar con recursos propios para solventar los 

Imagen 1 
Alfareras de San Rafael, Tobatí, con sus 

trabajos y los participantes de más de 6 

países diferentes en La Ruta del Barro. 

Archivo registro de Kambuchi Apo
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gastos de movilidad dificulta el traslado de las piezas ar-
tesanales. La Ruta del Barro ayudó a generar ingresos para 
cubrir estos gastos, de esta forma los visitantes ayudan a 
resolver el problema teniendo a cambio la oportunidad 
de conocer de cerca los orígenes de las piezas y también 
vivenciar directamente de sus hacedoras parte de nuestra 
riqueza cultural del Ñai'ûpo (quehacer cerámico).

Cabe resaltar también, que este proyecto posibilitó que 
las comunidades puedan generar los ingresos necesarios 
de forma directa y posibilitó micro empleos sin alejarse de 
su lugar de origen ni abandonar el tejido social identitario 
que sostiene a este tipo de comunidades con Conocimien-
tos Tradicionales. Por medio de la oferta de alimentos tí-
picos preparados y servidos por los mismos miembros de 
la comunidad en la experiencia de La Ruta del Barro, se 
generó un ingreso adicional en este rubro a lo que se suma 

Imagen 2 
Participantes de La Ruta del Barro con 
ñai'û en sus manos, recurso natural 
que se utiliza para elaborar las piezas 
artesanales en el estero de Caaguazú, 
Itá. 
Archivo resgitro de Kambuchi Apo de 
Itá
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la recompensa recibida por las maestras alfareras por las 
demostraciones en vivo de sus destrezas técnicas.
2)   Visibilización y realce al valor Patrimonial Cultural

Históricamente, estas comunidades artesanas han te-
nido a personas que se acercan para adquirir las piezas ar-
tesanales, al ser revendedores regatean o toman ventaja de 
los precios por tener acceso directo a los mercados de los 
compradores, obteniendo ganancias a costa de sus traba-
jos que no reciben una remuneración justa al valor de su 
esfuerzo. 

Por medio de La Ruta del Barro, los compradores tu-
vieron la oportunidad de vivenciar los procesos de la téc-
nica por sí mismos (desde la recolección de la arcilla de los 
esteros, al proceso de preparado de las arcillas, amasado 
y modelado). Por otra parte, también pudieron conocer 
a las maestras y aprendices artesanas que realizaron de-
mostraciones en vivo para ellos y explicaron paso a paso 
lo que implica la elaboración de cada pieza de cerámica en 
términos de la técnica, así como lo que involucra el arte 
colaborativo comunitario.

Lo anteriormente mencionado enfatiza la importancia 
del vínculo emocional con el consumidor y realza el respe-
to al patrimonio cultural nacional puesto que. la propie-

Imagen 3 
Proceso de amasado de la tecnica 
ancestral del Ñai'ûpo (Quehacer 
cerámico).
 Archivo registro de Kambuchi Apo de 
Itá
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dad intelectual heredada de sus ancestros de generación 
en generación es a la par reconocida y compensada justa-
mente.
3)    El respaldo institucional y asesoría técnica

Para las comunidades rurales es díficil tener acceso a 
asesoramiento profesional o contar con los recursos para 
poder obtenerlo, sin embargo, las alianzas interinstitucio-
nales permiten este tipo de empuje necesario para proyec-
tos de emprededurismo turísticos locales. 

En este caso, los docentes de la Carrera de Turismo y 
Hotelería y la Agencia Escuela de la Universidad Columbia 
del Paraguay fueron el nexo vital para sacar al mercado un 
producto de este tipo, por su trayectoria y experiencia en 
el ámbito, sus redes de medios de comunicación y contac-
tos, claves para contar con los recursos necesarios para el 
éxito del proyecto.

El respaldo de la SENATUR y la APROTURPY posibi-
litó hacer uso de sus enlaces de redes sociales e institu-
cionales para difundir y promocionar, además, de agregar 
un plus valor teniendolos de apoyo. En una segunda etapa 
de evaluación, la SENATUR junto con la Universidad Co-
lumbia del Paraguay organizaron un WEBINAR en donde 
participaron jóvenes de todas las regiones del país para co-
nocer mas sobre La Ruta del Barro contando con un cer-
tificado por su participación. Esta actividad virtual contó 
con la presencia de la Ministra y autoridades de la Carrera 
de Tursimo y Hotelería de la Universidad, así como tam-
bién, de las alfareras que pudieron relatar por sí mismas en 
qué consiste este proyecto y el impacto social positivo que 
tuvo en sus comunidades.

Por último, no se puede dejar de mencionar el apoyo de 
la Secretaría Nacional de Cultura que consistió, en que a 
partir de La Ruta del Barro y su visibilidad, gestionó la De-
claración de Patrimonio Inmaterial del Paraguay que no 
sólo benefició a ambas asociaciones alfareras parte de este 
emprendimiento, sino también a las y los demás alfareros 
de ambos pueblos de Itá y Tobatí.
4)    Empuje a mejorar la calidad del servicio

La retroalimentación de los visitantes sobre la expe-
riencia fue con ambas asociaciones. Estas sugerencias y la 
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experiencia de La Ruta del Barro, sirvió para que ambas 
comunidades mejoren la calidad de sus piezas en donde 
faltase y, también, dio empuje a recuperar piezas autócto-
nas de nuestros utensilios utilitarios tradicionales que ya 
dejaron de hacerse por falta de demanda.

El input de parte de los consumidores, mostró a las 
comunidades la necesidad de profundizar el intercambio 
de saberes ancestrales entre ellas mismas y la búsqueda de 
recursos para el mejoramiento del acabado y calidad de las 
piezas, para que en un futuro, las alfareras puedan pedir 
un precio más justo por sus trabajos al público exterior. 

En una siguiente etapa, se solicitó al Fondo Nacional 
de las Artes y la Cultura (FONDEC), por medio del proyec-
to cultural "Ñai'ûpo Rape: el caminar de las alfareras", el 
apoyo con fondos para el fortalecimiento mutuo de ambas 
comunidades y el intercambio de saberes de sus técnicas 
con el fin de mejorar el trabajo artesanal. Asimismo, la 
creación de propuestas de diseños innovadores sin arries-
gar la técnica ancestral con el fin de potenciar el alcance 

Imagen 4 
Maestra alfarera en Tobatí haciendo 
demostraciones en vivo a los 
participantes. 
Archivo registro de Kambuchi Apo.
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de captación de mas compradores de las piezas de las ar-
tesanas. 

Por otro lado, cabe mencionar que los visitantes tam-
bién pudieron percatarse de la situación de abandono por 
parte del Estado, en el que se encuentran las comunidades 
locales que son poseedores de Conocimientos Tradiciona-
les y Expresiones Culturales Tradicionales tan auténticas. 
Entre sus señalamientos destacó la falta de inversión es-
tatal en territorio para garantizar el acceso a su materia 
prima en ambas localidades, mas lamentable aún la falta 
de un lugar digno para que las artesanas trabajen y de un 
espacio para exhibir mejor sus piezas al público en una de 
las comunidades. Así también, se percataron de la falta de 
infraestructura de servicios públicos como sanitarios y 
caminos, la oportunidad de ver de cerca la realidad de las 
comunidades locales del país visibiliza también la situa-
ción de precariedad en que aún viven a pesar de la inmesa 
riqueza cultural y natural que poseen.
5)   La cobertura de medios y su difusión en redes sociales

La prensa, como medio comunicación al público ex-
terior, sirvió como una importante plataforma de visibi-
lización e información sobre las comunidades alfareras 
involucradas que despertaron interés al ser cubiertas en 
sus diferentes programas radiales, de televisión e incluso 
en artículos de medio escrito, revistas sobre turismo y cul-
tura.

Toda esta atención a comunidades rurales, ha des-
pertado un interés a nivel local de los consumidores por 
apoyar lo nuestro, comprar a precio mas justo sin interme-
diarios y generando más pedidos para sacar adelante las 
producciones artesanales.

Es importante resaltar este elemento al momento de 
lanzar proyectos de envergadura comunitaria con valor 
cultural como lo es La Ruta del Barro, porque la gran ma-
yoría de los participantes expresaron haber sabido de la ex-
periencia por medio de la gran cobertura en redes sociales 
y prensa.
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Varios participantes incluso después de haber vivido la 
experiencia, han preparado pequeños registros documen-
tales y subido a sus propias redes sociales para dar a enten-
der a sus seguidores la satisfacción de su participación y su 
recomendación a otros a experimentarla.

conclusIón

La Ruta del Barro como experiencia del turismo cultural 
vivencial, es un ejemplo exitoso de todo lo que se puede 
lograr para generar recursos a partir de la economía 
creativa que potencia aun mas el valor Patrimonial de las 
manifestaciones y conocimientos tradicionales culturales 
de comunidades locales.

Este recuento final para resaltar lo que posibilitó orga-
nizar la experiencia que fue mayormente positiva, sobre 

Imagen 5 
Artículo de prensa sobre La Ruta del 
Barro.
Recuperado de la Página de 
APROTURPY



revista científica omnes Vol iV  no1  58–71

70

todo para las comunidades locales con Conocimientos 
Tradicionales y Expresiones Culturales Tradicionales de 
valor Patrimonial como el Ñai'ûpo (quehacer cerámico), 
abre un panorama alentador para otros que se ánimen a 
emprender en actividades que ofrezcan una experiencia 
del Turismo Cultural vivencial.

A la vez, nos sirve para identificar los principales po-
tenciales y las limitaciones aún presentes para mejorar el 
bienestar de las comunidades locales. Estas limitaciones 
propician, con la gestión comunitaria involucrada, solici-
tar a los entes institucionales del Estado y otros sectores, 
mayor inversión en infraestructura y mejoras para las co-
munidades locales, teniendo en cuenta el rico aporte cul-
tural que sostiene nuestra identidad nacional y nos hace 
únicos ante un mundo globalizado.
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resumen

Según la Declaración de Kyoto (2019) establecida por la Or-
ganización Mundial del Turismo (OMT) y la UNESCO con 
el tema del turismo y la cultura, incentivan la valorización 
de los Conocimientos Tradicionales (CCTT) de las comuni-
dades locales para emprender propuestas creativas en torno 
al turismo cultural. Un ejemplo que merece su promoción 
es el trío infalible del Ñai'ûpo, Tembipuru y Poytáva, estos 
son los oficios ancestrales del quehacer cerámico, los uten-
silios autóctonos y la alimentación en torno a nuestra culi-
naria tradicional. 
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abstract

According to the Kyoto Protocol (2019) established by the 
World Tourism Organization (UNWTO) and the UNESCO 
around the subjects of tourism and culture, this document 
pushes to raise the value of Traditional Knowledge hold-
ers from local communities to put forth creative solutions 
around cultural tourism. A clear example that deserves this 
type of promotion is the infallible trio: Ñai'ûpo, Tembipuru 
and Poytáva, these are the ancestral ceramic technique, the 
native utilitarian ceramic pieces and the traditional dishes 
part of our Paraguayan nutrition. 
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Antecedentes

En pos de la creatividad, en favor del consumo responsable, 
hay un entendimiento claro de la importancia del vínculo 
emocional con el consumidor, del respeto al patrimonio 
cultural y del impacto social que son capaces de provocar 
en el mundo (Luzardo, De Jesús, Dyanis y Pérez, 2017).

La Declaración de Kyoto (2019) establecida en la Cuar-
ta Conferencia Mundial de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT) y la UNESCO con el tema en torno a el 
turismo y la cultura, expresa que, aplicando modelos inno-
vadores de política y gobernanza, reflejados en proyectos 
punteros de turismo cultural, mediante “la promoción del 
¨trío infalible en lo que respecta a la gestión de la relación 
entre turismo, cultura y comunidad local.” 

 Por lo mismo, también en otro punto este docu-
mento (OMT/UNESCO, 2019) señala que el turismo se 
enriquece “a través de la transmisión de las culturas y el 
entendimiento mutuo”. Lo anterior, a través de la concien-
tización de las partes involucradas “al valor añadido de la 
cultura para un destino y el papel del patrimonio y la crea-
tividad en la diversificación de los productos, el desarrollo 
socioeconómico y el crecimiento sostenible.” En el último 
apartado con énfasis entre el turismo y la cultura se incen-
tiva también “la creación de iniciativas comunitarias que 
reúnan a quienes utilizan y transmiten los Conocimientos 
Tradicionales (CCTT) para reforzar sistemas de transmi-
sión cultural a través del turismo para las generaciones fu-
turas.”

Para lo referido en el párrafo antecedente, podemos 
proponer una referencia como punto de partida al contex-

Vol iV  no1  72–93
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to nacional: el oficio del Ñai’ûpo, el quehacer cerámico de 
legado Guaraní que, según sus orígenes se remonta a tiem-
pos inmemoriales a partir de la necesidad de las comuni-
dades de la utilización de tembipuru (utensilios y contene-
dores de arcilla negra) para la manipulación, elaboración, 
cocción y servicio de los alimentos y los líquidos (Escobar y 
Rodríguez 2020). Este hecho es comprobable por los vesti-
gios arqueológicos y antropológicos expuestos hoy en pie-
zas de cerámica en varios museos en el Paraguay.

Por el mismo hecho de mantener viva sus técnicas arte-
sanales de cerámica y de ser de transmisión oral de genera-
ción en generación, este oficio fue declarado un Patrimo-
nio Inmaterial Nacional del Paraguay (PCI) en el 2021 por 
la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

El Ñai’ûpo es aún practicado en los pueblos de Yagua-
ron (compañía Peguahó), Itá (compañía Caaguazú) y To-
batí (compañía 21 de Julio) por sus comunidades locales. 
Las comunidades locales en estos tres pueblos comparten 
el saber adaptarse a vivir cerca del entorno natural de los 
pantanos o los esteros y se han dedicado al oficio por si-
glos, la primera similitud es propia de pueblos originarios 
de nuestro continente. 

Hoy en día, sabemos que por ejemplo el maíz1 (Zea 
Mays), domesticado en Mesoamérica hace aproximada-
mente 7 mil años, cuyo cultivo y elaboración de alimentos 
se extendió al resto del continente, es el único cereal que 
presenta más variaciones por las diferentes adaptaciones 
climáticas y de terreno hechas por los pueblos indígenas 
a lo largo del continente que lo incluyeron en su dieta bá-
sica.1

De los tres pueblos mencionados, el de Yaguaron ve 
más afectada su supervivencia y sostenibilidad para el fu-
turo por el desuso paulatino de los tembipuru y la desva-
lorización del oficio en las últimas décadas. Sin embargo, 
la Declaración también reciente de Doña Rosalina Robles 
como un “Tesoro Vivo Nacional” ha empujado y revitali-
zado las intenciones del resurgir de este antiguo oficio en 
el pueblo.

Al volver a nuestras raíces ancestrales, uniendo nues-

¹   “El maíz en la nutrición huma-
na.” Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO). (Febrero 2021) 
Recuperado de: https://www.fao.
org/3/t0395s/t0395s02.htm

Vol iV  no1  72–93
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tros alimentos con las comunidades locales que aún se 
dedican al oficio del Ñai’ûpo vemos como una forma de 
proponer un turismo cultural sustentable que beneficie a 
las comunidades locales con CCTT respetando su acervo 
patrimonial, que a la par fortalece a nuestros compatriotas 
y cohesiona los lazos identitarios y culturales del Paraguay.

1-   Ore Tembipuru Apoha/Las que Elaboran 
Nuestros Utensilios

El oficio ancestral del Ñai’ûpo (el quehacer cerámico) de 
las alfareras que utilizan la técnica colombín (Imagen 
1), que consiste en la creación de cada pieza modelando 
con las manos en forma de espiral de abajo hacia arriba, 
sin el uso de herramientas ni tornos. Es más, existen 
evidencias arqueológicas que dicha técnica de la creación 
de cada pieza de cerámica se comparte con otros pueblos 
de América (Ahern, 2010) y, en la actualidad, por ejemplo, 
con las alfareras Shipibo-Konibo de la Amazonía peruana 
(Escobar y Rodríguez 2020).

 Este oficio no sólo se trata de levantar una pieza 
de cerámica a mano, también incluye el saber cuál capa 
específica de la tierra o tipo de ñai’û (arcilla negra) se debe 
entresacar de entre el pasto de los esteros en lo profundo 
del humedal. Luego se transportan en bolas de aproxima-
damente 10 kilos a los hogares de las familias alfareras y de 
ahí se sigue con el proceso de la limpieza, la mezcla y ama-
sado con los pies2 (este proceso de mezclado y amasado se 
denomina ñai’ûmona) para preparar la pasta necesaria a la 
hora del modelado que se realiza a mano (Escobar y Ro-
dríguez 2020). Este aspecto de este CCTT es por lo mismo 
considerado dentro de la Declaración Nro. 246/2021 de 
Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional como “los usos 
relacionados con la naturaleza y el universo.”

El legado ancestral sigue vivo no sólo en la transmisión 
oral de la técnica colombín y la destreza demostrada en la 
singular belleza de sus obras, también en la forma de eco-
nomía de producción solidaria y comunitaria (Imagen 2) 
dentro de la ética del ñangareko (cuidado) y tener en cuen-

²  Cabe mencionar, que en la 
localidad de Tobatí a diferencia de 
Itá y Yaguaron ya no se amasa con 
los pies, y el proceso de mezcla de 
arcilla es un tanto distinta.

Vol iV  no1  72–93
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ta al otro (Escobar y Rodríguez 2020). 
 El avance de la modernidad ha impactado negativa-

mente en las mujeres alfareras, pues sin demanda, el pro-
ducto va desapareciendo, dejando en riesgo también el 
trabajo de mujeres que guardan en su memoria la herencia 
de sus ancestros, que a su vez, se extinguen con el tiempo. 

Los tembipuru de ñai’û han llegado a utilizarse cada vez 
menos en las últimas décadas, relegándose prácticamen-
te a un elemento decorativo u ornamental, pues en el uso 
gastronómico, ha sido reemplazado por los utensilios de 
plástico, hierro o aluminio.

Un ejemplo vivo de este impacto negativo de la moder-
nidad al oficio ancestral es lo que ocurrió con la comuni-
dad alfarera de Peguahó, Yaguaron según lo narra Doña 
Rosalina Robles (Imagen 3): 

“(...) antes habían muchas compañeras alfareras 
aquí en mi comunidad de varias familias y vendía-
mos en carretas recorriendo los pueblos de Paragua-

Imagen  1 

Anciana de la comunidad alfarera de 

San Rafael, Tobati modelando una 

pieza en técnica colombín.Archivo de 

Celeste Escobar

Vol iV  no1  72–93



78

revista científica omnes

CeleSte Mariana eSCoBar ViCtor Manuel giMenez

rí y Sapucaí hasta vender todos nuestros tembipuru. 
Después la gente ya compró para sus heladeras y 
freezer para tener agua fría y hacer hielo y ya no 
compraban nuestros kambuchi (cántaros), vino la 
cocina a gas y las ollas de aluminio y ya no com-
praban nuestros ñai’ũpyũ (platos para asar o tostar 
alimentos) ni japepo (ollas de barro). Al no haber 
ventas muchas envejecieron sin transmitir el oficio 
a sus hijos puesto que estos ya no veían ingresos en 
base a este oficio y empezaron a dedicarse a otras 
labores.”

Este registro, forma parte de la investigación realizada 
por la autora principal de este texto con el fin solicitar para 
Doña Rosalina Robles el reconocimiento como un “Tesoro 
Vivo Nacional” (THV)3 declarado por la Secretaría Nacio-
nal de Cultura (SNC) en 2021. Una de las metas principa-
les de este tipo de reconocimiento, según la UNESCO, es 
poder preservar los CCTT y las técnicas necesarias para la 
representación, ejecución o recreación de elementos del 
patrimonio cultural inmaterial de gran valor histórico, ar-
tístico o cultural, así como también, tomando en cuenta el 
riesgo a desaparecer. 3

Doña Rosalina Robles, heredó su oficio de su madre 

Imagen  2 

Tres generaciones de alfareras tra-

bajando en familia en Caaguazú, Itá. 

Arcchivo de Celeste Escobar

³  Living Human Treasures: a 
former programme of UNESCO. 
(Julio 2021) Recuperado de:
https://ich.unesco.org/en/li-
ving-human-treasures
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Troadia Cubila (+) quien logró, en sus últimos años de vida, 
dedicarse a la enseñanza del arte en barro en una escuela 
local del pueblo. Su familia se remonta a mujeres alfareras 
que pudieron sostenerse unas a otras con sus respectivos 
hijos y nietos gracias al sustento que les proveía la elabora-
ción de sus tembipuru.

Una forma de contrarrestar el fenómeno anterior ha 
sido innovando en el uso de los tembipuru, pero sin arries-
gar la técnica ancestral para mantener viva la demanda en 
el consumidor y, por ende, al oficio. Este hecho de volver al 
uso de los tembipuru ha despertado interés en los medios 
de prensa locales e internacionales (Imagen 4) hacia la vi-
sibilidad del oficio y las comunidades alfareras que aún se 
dedican al mismo.

Por lo tanto, las comunidades locales quienes saben el 
arte de crear vasijas para contener líquidos y los utensilios 
para el cocinado de los alimentos por medio del Ñai’ûpo, 
como se acostumbraba en la cultura guaraní, constituyen 
una riqueza cultural invaluable para el Acervo Patrimonial 
del Paraguay. Al ser portadores de un CCTT y ECT que 

Imagen 3 

Doña Rosalina Robles de Peguaho, Ya-

guaron es un   "Tesoro Vivo Nacional" 

segun la Resolución 307/2021 de la 

SNC. Archivo de Celeste Escobar
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aún sobreviven dentro de sus comunidades, es algo digno 
de ser mostrado por medio del turismo cultural.

Ore Tembipuru/Nuestros Utensilios Autóctonos

De acuerdo a los sabios de la lengua guaraní: TEMBI- 
significa “la tenencia de alguna cosa, la relación cercana a 
algo o lo que se utiliza para alguna acción personalizada” 
del cotidiano TEMBIpuru (utensilio) y TEMBI’u (comida) 
juntos, no sorprende entonces la combinación de estas 
palabras compuestas aplicadas a nuestras actividades 
diarias.

Nuestros tembipuru autóctonos han resurgido en el 
medio local, por lo que es primordial mencionar y descri-
bir brevemente los utensilios que son utilizados para el 
fuego y el agua. 

Imagen  4

Articulo sobre las alfareras de Kambu-

chi Apo de Itá, de la tapa de la Revista 

Pausa de Ultima Hora (febrero 2021).

Atchivo Celeste Escobar
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Notoriamente, entre los utensilios que han disminuido 
drásticamente su uso popular se encuentran los ñai’ũpyũ 
(platos para asar o tostar alimentos). Este tembipuru (Ima-
gen 5) que compartimos es parte también del acervo cultu-
ral en otras latitudes y culturas del continente americano. 

Por ejemplo, en otros lugares es conocido con dife-
rentes nombres, como comalli o comal en Mesoamérica, 
mientras que los colombianos y los venezolanos los cono-
cen bajo el nombre de budare y los mayas le llaman xamach 
(Morton, 2014). Los datos arqueológicos reportan que la 
creación de este tipo de plato de cerámica marca el paso 
simbólico hacia la civilización y, posiblemente, el naci-
miento de la gastronomía como expresión cultural (Mor-
ton, 2014). 

La investigadora Morton (2014) expone que se lo consi-
dera un objeto de diseño, de alta tecnología si se compara 
con el hecho de tomar una vara y enterrarla en el piso para 
que la comida no se queme, este utensilio es el mediador 
idóneo entre el fuego y el cocinado de alimentos. 

Este tembipuru es utilizado tradicionalmente para el 
uso al fuego directo ya sea para tostar o asar alimentos. 
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Este plato tiene variados tamaños de acuerdo al tipo de 
alimento o plato típico a ser cocinado, los de diámetro de 
tamaño grande son utilizados exclusivamente para tostar 
avati (maíz), manduvi (maní) y mbokaja (coco). 

Con el reconocimiento de la última alfarera viva del 
pueblo de Yaguarón, resurgió el ñai’ũpyũ especialmente 
utilizado para cocer el Mbeju Tova. Este platillo típico, se 
destaca de todas las otras formas del Mbeju por su figura 
antropomorfa dibujada en el plato hecho por la alfarera 
(Imagen 6).

Según la investigación realizada por Carlos Spatuzza 
(2009), sólo tres piezas arqueológicas originales de este 
tembipuru se encuentran de testimonio material que 
datan de la época colonial: una en las Ruinas Jesuíticas y 
otras dos piezas en el Museo del Dr. Francia de Yaguarón⁴.4

El ñai’ũpyũ realizado por la última alfarera de Yagua-
rón, Doña Rosalina Robles, tiene un enorme valor simbó-
lico e histórico cultural ya que dentro del Ñai’ûpo repre-
senta a uno de nuestros tembipuru más antiguos, incluso 

Imagen  6

Doña Rosalina Robles dibujando una 

figura antropomorfa en el ñai’ũpyũ. 

Archivo Celeste Escobar

⁴ Relato corroborado por el 
recuento de la alfarera Doña 
Rosalina Robles y su familia. 
Registro de Celeste Escobar para 
la investigación de Declaratoria 
de Tesoro Vivo Nacional entre los 
meses de mayo y julio del 2021.
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antes de los japepo (ollas de barro).
Entre los estilos tradicionales de japepos que se elabo-

ran tradicionalmente, están los de tres patas o sin patas, 
y los de asas o sin asas. Los estilos de asas también varían 
sus formas y algunas llevan tapas y otras no. Los japepos 
han diversificado sus estilos también con diseños zoomor-
fos de la fauna del entorno natural local como parte de su 
tapa, asa o cuerpo. 

El japepo (Imagen 7), no sólo se usa para cocer alimen-
tos con caldo o guisados, sirvió también, para el entierro 
mortuorio como urna funeraria o para el convite ritual del 
kaguĩ (bebida fermentada a base de maíz, mandioca o bata-
ta de los pueblos guaraníes) (Imagen 8), cuya reproducción 
luego fue prohibida o la labor de las alfareras guaraníes por 

Imagen 7

japepo  al fuego directo de Kambuchi 

Apo de Itá. Archivo Celeste Escobar

⁵  Este último dato fue registrado 
del recuento por el Curador de Arte 
Damián Cabrera del Museo del 
Barro de Asunción durante la visita 
de alfareras de los pueblos de Itá y 
Tobatí en el marco del proyecto del 
FONDEC en el 2021.
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el proceso de evangelización.5

Otros tembipuru importantes que forman parte de 
nuestra acervo cultural son los ña’ê, recipientes tradiciona-
les parte de nuestra gastronomía local puesto que, estaba 
íntimamente ligada su elaboración a los tiempos de Sema-
na Santa sobre todo, como lo relata Doña Gurmensinada 
Irala, maestra alfarera de Kambuchi Apo de Caaguazú, Itá, 
registrado durante la investigación para la Declaración de 
Patrimonio Cultural del Ñai’ũpo. 

Según el relato de esta maestra alfarera, las familias 
campesinas de Pirayú se acercaban a esperar alrededor de 
los hogares de las alfareras de su compañía el tembipuru a 
ser utilizado, especialmente para el Chipa Apo (preparado 
del pan de maíz tradicional de la Semana Santa). Cuan-
do ella era joven, aún puede recordar que a veces, debían 
acampar días esperando su pieza y que estos pueblos se 
conectaban por Tape Po’i (caminos rurales) y que podían 
llegar en carreta o a caballo o incluso a pie. Este relato, 
fue también confirmado por las maestras alfareras de San 
Rafael, Tobatí, en cuanto al uso de este tembipuru para el 
preparado de las masas a base de maíz.

Por su parte, entre los tembipuru para almacenar, con-
tener y servir líquidos, el cántaro (kambuchi) clásico es co-
nocido como una forma de ánfora de cuello estilizado y de 
engobe rojo liso para el de Itá y con una línea en el cuello 
para el de Yaguarón. Los rostros femeninos dibujados en 
los kambuchi en Itá se los caracteriza, particularmente, 

Imagen  8

JaPePo en técnica cerámica colombín 

de origen Guaraní, aproximadamente 

de 600 a 800 años de antigüedad. 

Muestra permanente de arte indígena 

en Museo del Barro, Asunción, Para-

guay. Archivo de Celeste Escobar

Imagen  9

teMBiPuru:  japepo, ña'êmbe y 

ñai’ũpyũ en la Sala de Alimentacion 

del Museo de Yaguaron de la Cultura 

Guaraní por alfareras de Kambuchi 

Apo de Itá. Archivo de Celeste Escobar
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como Chola (Imagen 10).
Además, también existen modelos de kambuchi en los 

que el cuello es más bien corto como los de Tobatí, entre 
los que se distinguen los grandes, denominados popular-
mente como tinajas (Imagen 11). 

Otras piezas utilitarias que se emplean para almacenar 
y servir líquidos son, las cantarillas y las jarras. Las can-
tarillas clásicas suelen tener el cuerpo engobado de rojo 
y la asa superior al natural (Imagen 12, izquierda). Esta 
pieza con dos orificios a los costados se utilizaba tradicio-
nalmente entre los campesinos que trabajan en la chacra 
para que no les falte el líquido vital del agua, especialmen-
te considerando las altas temperaturas subtropicales en 
nuestro país (Escobar y Rodríguez 2020).

Según comentan sus  usuarios, se busca  una sombra en 
la chacra, bajo ésta se cava un pequeño hoyo en la tierra y 
ahí se reposa la cantarilla. Este contacto con el suelo cava-
do y la sombra, garantiza que el agua se mantenga fresca. 
Hoy en día se va perdiendo su uso al ser sustituida por ter-
mos o jarras de plásticos.

Imagen  10 y 11

KaMBuCHi Chola estilo tradicional 

iteño y Tinaja tradicional del estilo to-

bateño con rostro femenino elaborado 

por las mujeres alfareras de San Rafael. 

Archivo de Celeste Escobar.

Imagen  12  

Cantarillas de Kambuchi Apo. Registro 

de Vanella Barbieri (2019).
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La jarra para el tereré o la pava para el mate de ñai’ũ, 
forman parte de la tradición popular paraguaya, son otros 
elementos utilitarios que van dejando de ser usados jun-
to con la cantarilla debido a la alta comercialización de 
utensilios de plástico. Estos elementos utilitarios que se 
muestran aparte del kambuchi, se fabrican siempre con la 
misma técnica utilizada para crear los primeros.

Las importantes innovaciones en diseños de sus tem-
bipuru de cerámica introducidas por la maestra alfarera 
Vicenta Rodríguez como, el kambuchi brasero con rostro 
nativo (La Nación, 2021) y el tatakua portátil de ñai’û, han 
causado un revuelo en la revalorización y el interés que ha 
despertado la utilización de tembipuru con diseños inno-
vadores para el fuego directo pero sin arriesgar la técnica 
ancestral (Imagen 13).

La forma base de los tembipuru autóctonos es siempre 
circular, ya sea para el uso directo sobre el fuego o para 
contener líquidos, conforme al tipo de técnica colombín 
empleada en su elaboración en la que las piezas se levantan 
en forma espiralada (Escobar y Rodríguez, 2020). Nuestros 

Imagen  13

CoBertura especial de tapa de 

Revista ABC Color (Acosta, 2020).
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tembipuru autóctonos son parte de nuestro acervo cultu-
ral material por el valor que implica elaborar y preservar 
todo el proceso de realizar estas piezas con la técnica co-
lombín hasta la actualidad. 

Ore Reko: Poytáva/Nuestra Cultura: Alimentación-
Cuando reflexionamos sobre lo indispensable para nuestra 
existencia cotidiana como seres vivos, no podemos dejar 
de pensar en nuestra alimentación, es una de las necesi-
dades básicas. La investigadora Graciela Martínez (2017), 
explica en su libro de gastronomía que, la palabra poytáva 
del guaraní proviene etimológicamente de “aquello que da 
sustento”, es decir “el alimento, para los antiguos guara-
níes, es aquello que nos mantiene erguidos, es decir lo que 
nos permite existir.”

Nuestros tembipuru, utensilios autóctonos, no tuvieron 
otro uso utilitario salvo aquel para el que fueron elaborados 
desde los principios de nuestra cultura: los alimentos y los 
líquidos de consumo para la vitalidad humana.  Imagen  14

Jety (batata) morado mimói (hervido) 

sobre ñai’ũpyũ
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 La memoria colectiva oral de las abuelas alfareras nos 
remite a otra evidencia de la conexión con la cultura ances-
tral guaraní, los utensilios de ñai’ũ que hacemos son para 
embojy haguã nerembi’u (cocer alimentos): mimói (hervir), 
maimbe (tostar) y mbichy (asar). Lo que da a entender que, 
chyryry (fritar) es un proceso introducido en la época co-
lonial y es foráneo, por lo tanto, a la cocina autóctona de 
origen guaraní (Escobar y Rodríguez, 2020). 

Por ejemplo sobre los ñai’ũpyũ, el typyraty (bagazo o 
afrecho de la mandioca que sobra de la fabricación de al-
midón) que se cocía junto con avati ku’i (harina de maíz 
blanco), un plato típico denominado mbojape (Miró, 2004; 
Escobar y Rodríguez, 2020). Sobre estos también se cocían 
el mbeju (hecho a base de almidón de mandioca) o chipa 
guasu (especie de “sopa paraguaya” preparada a base de 
maíz tierno). 

Existen recetas tan popularmente difundidas entre los 
paraguayos, las cuales, una y otra vez son recreadas en el 
cotidiano, en fiestas o eventos especiales para compartir 
en familia o con otros. Un ejemplo claro de lo anterior, es 
a lo que nos remite la receta del Mbeju Tova heredada por 
Doña Rosalina Robles de Yaguarón, que fuera ya declara-
do un platillo típico distrital de esta localidad como nuevo 
atractivo de interés turístico cultural en el 2021 (Imagen 
15).

Todavía disfrutamos más aún de estas opciones culi-
narias al poderlas elaborar con otras partes del proceso 

Imagen  15

mbeju  tova con ñai’ũpyũ de Rosalina 

Robles de Yaguaron.Archivo de Celeste 

Escobar
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de la cosecha de los productos de base agrícola, su proce-
samiento y, finalmente, su disfrute colectivo como en el 
Karu Guasu (olla popular o gran convite en que se ofrenda 
a los invitados los platillos preparados), estos pequeños ri-
tuales en torno nuestra alimentación es parte de nuestro 
teko (cultura) paraguaya (Imagen 16).

El co-autor de este trabajo propone platillos tradicio-
nales nuestros con un toque abierto a la innovación para 
no perder el atractivo a nuevos posibles paladares. Estas 
versan desde lo salado a lo dulce que, para esta labor y 
pensando en nuestros tembipuru como una opción para la 
cocción y la presentación propusimos recetas tradiciona-
les con base de maíz (A), mandioca (B) y calabaza (C). 

Imagen  16

Brasero kambuchi ,  japepos y 

cuencos de Kambuchi  Apo en un 

Karu Guasu de Jopara.Archivo de 

Celeste  Escobar

Vol iV  no1  72–93



90

revista científica omnes

CeleSte Mariana eSCoBar ViCtor Manuel giMenez

A) Chipa Guasu
Ingredientes

• 1 Kg de choclo (maíz en grano) 6 - 8 mazorcas aproxima-
damente.

• 1 cebolla grande o 2 pequeñas.
• Aceite para freír la cebolla, puede ser 1 cda. de mantequi-

lla o grasa animal.
• 5 huevos grandes o 6 pequeños.
• 1/2 taza de leche o cuajada (leche cortada).
• Queso fresco a gusto (350 g aproximadamente).
• Sal a gusto.

Preparación
En una sartén, sofreímos en aceite, manteca o grasa la 

cebolla cortada, agregamos la sal y una vez que las cebollas 
estén transparentes, sacamos del fuego y reservamos.

En la licuadora o procesadora, se licua el choclo con los 
huevos y la leche o cuajada en cantidades pequeñas, hasta 
lograr la consistencia deseada. Agregamos a esta mezcla la 
cebolla cocida, el queso desmenuzado y comprobamos la 
sal. Verter la preparación en una fuente enmantecada (tam-
bién se puede usar aceite o grasa) y llevar al horno pre calen-
tado  a 220 ºC por 30 - 40 minutos aproximadamente. TIPS: 
Dependiendo del tipo de grano de choclo, la masa puede 
quedar más o menos líquida, por ello la cantidad de leche o 
cuajada debe ser controlada en el momento del licuado, la 
textura debe ser cremosa y pesada.

B) Mbeju mestizo
Ingredientes

• 500 g almidón de mandioca.
• 100 g harina de maíz fresca.
• 120 g manteca sin sal o grasa.
• 1/2 taza aproximadamente de leche o cuajada (leche cor-

tada) .
• 300 g queso Paraguay.
• Sal fina a gusto.

Preparación
 Mezclar el almidón junto con la harina de maíz, y la 

manteca o grasa, de preferencia fundida. Mezclar frotando 
entre los dedos hasta formar un arenado. Agregar el queso 
desmenuzado y de a poco la leche o cuajada, hasta que la 
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Imagen  17

ejemplo  de elaboración de la masa 

de la sopa paraguaya en ña'ê de Kam-

buchi Apo de Ita.  Registro de Celeste 

Escobar.

Imagen  18

chIpa  y cocido con leche en tem-

bipuru de ñai'û. Registro de Celeste 

Escobar.
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masa tenga una consistencia no tan húmeda ni muy seca, 
salar. Calentar la sartén con unas gotitas de aceite con sabor 
suave. Cuando la sartén esté bien caliente agregar la masa, 
la cantidad que se considere necesaria. Girar, siempre veri-
ficando que haya quedado bien dorada la parte de abajo y 
servir tibio. TIPS: Para llegar a la consistencia colocar un 
puñado de masa en la mano, apretar y si se forma una masa 
compacta, que luego se deshace con facilidad está lista. La 
cocción debe ser a fuego bajo y presionar suavemente con 
una cuchara o espátula de silicona sólo los bordes, para ase-
gurar que el mbeju salga de forma prolija.

C) Andai he'ē (Calabaza dulce)
Ingredientes

• 1 kg de calabaza en cuadritos.
• 1 litro de agua.
• 500 g de azúcar.
• Cáscara de un cítrico o canela en rama.
• Una cucharadita de esencia de vainilla.

Preparación
En una cacerola colocar la mitad del azúcar, llevarla a 

fuego medio hasta hacer un caramelo, luego con mucho 
cuidado verter la mitad del agua, agregar azúcar y agua res-
tantes, la calabaza, la cáscara o canela en rama y la esencia 
de vainilla. Dejar hervir 35 min. aproximadamente o hasta 
que la calabaza quede tierna. El caramelo no debe quedar 
muy negro, ya que si eso ocurre el dulce quedaría amargo, 
servir frío con leche. 

Como lo explica Graciela Martínez en su investigación 
sobre la alimentación (2017), los guaraníes se caracterizaban 
por su estacionalidad de acuerdo a lo disponible por las co-
sechas agrícolas. Por lo mismo, un tipo de alimento deter-
minado que encontramos disponible a nivel local es lo que 
se repite en esta época en que los ingredientes abundan y los 
precios se mantienen accesibles.

Nuestra culinaria también es parte de nuestro teko (cul-
tura) y como se ha demostrado en este trabajo, se entrelaza 
íntimamente con la historia y origen del oficio ancestral del 
Ñai’ûpo (quehacer cerámico) desde nuestros tembipuru au-
tóctonos a nuestras recetas tradicionales que forman parte 
de la alimentación paraguaya.
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Imagen  20

plato  de jopara de base de locro, 

porotos y zapallo en cuenco de ñai'û.                                                     

Registro de Celeste Escobar

Imagen  19

andaI  postre (kiveve) en plato de 

ñai'û. Registro de Celeste Escobar.
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Conclusión

Para innovar en sectores tradicionales son de vital 
importancia los emprendimientos multidisciplinarios, que 
siempre han existido (Luzardo, De Jesús, Dyanis y Pérez, 
2017). La creatividad es el motor transversal que alimenta 
a la Economía Naranja cuya definición utilizada en este 
trabajo es 

“(...) el conjunto de actividades económicas que combi-
nan la creación, producción, representación, exhibición, co-
municación, distribución o comercialización de contenidos 
de naturaleza cultural, que sin ser culturales están protegi-
dos por el derecho de autor y pueden tomar forma de un 
bien o servicio.”6

Con lo anteriormente expuesto, también por experiencia 
en el campo entendimos que el emprender tiene sus riesgos, 
sobre todo, en tiempos en que las ideas creativas para gene-
rar recursos económicos deben tener en cuenta al contexto 
actual de pandemia mundial que ha puesto en incertidum-
bre y gran inestabilidad a muchos. 

Por lo mismo, más que nunca es necesario tener en 
cuenta la protección del derecho de autoría al exponer al 
comercio digital y a externos de comunidades locales con 
Conocimientos Tradicionales (CCTT) y Expresiones Cultu-
rales Tradicionales (ECT) para generar ingresos dentro del 
marco de la Economía Naranja para garantizar su sustenta-
bilidad a través del tiempo y el respeto a los portadores de 
estos CCTT y ECT.

Este trabajo expuso la relación de nuestra gastronomía 
con el oficio ancestral del Ñai’ûpo (quehacer cerámico) y 
nuestros tembipuru autóctonos todo este conjunto como 
parte de nuestra teko (cultura) y que conforma un rico Pa-
trimonio Cultural que podría ser  más potenciado aún para 
el beneficio de las comunidades locales con CCTT y ECT.

Por último, la propuesta de diseños y recetas culinarias 
innovadas sin arriesgar la técnica ancestral o la base del sa-
bor tradicional, con el fin de ofrecer experiencias vivenciales 
y de turismo cultural que potencien el desarrollo sostenible 
de las comunidades sin arriesgar su identidad y derecho de 
autoría.

⁶ Departamento Administra-
tivo Nacional de Estadística 
(DANE), en DANE Información 
Para Todos. (agosto 2021) 
Recuperado de: https://www.
dane.gov.co/index.php/estadis-
ticas-por-tema/cultura/econo-

mia-naranja
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