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Resumen 

El trabajo de investigación denominado “Análisis de la Desigualdad Social y Económica 

en el Departamento de Guairá, años 2017 al 2020” tiene como objetivo general analizar 

la desigualdad social y económica en el Departamento de Guairá, desde las dimensiones 

de nivel de ingreso, caracterización laboral, condiciones de vida y evolución de la 

pobreza. La metodología de trabajo ha consistido en una revisión documental de enfoque 

cuantitativo, alcance descriptivo, corte longitudinal y tipo no experimental. La población 

ha estado conformada por doce documentos estadísticos de datos abiertos obrantes en el 

Instituto Nacional de Estadística. Los principales resultados indican que la mayor parte 

de la población guaireña ocupada percibe mensualmente entre 500.000 y 1.500.000 

guaraníes en concepto de remuneración; en cuanto a la caracterización laboral 

predominan los cuentapropistas del sector terciario, los hogares cuentan con acceso a 

servicios básicos como energía eléctrica, agua y saneamiento mejorado; y 

aproximadamente el 35% de la población guaireña vive en la franja de pobreza. Se 

concluye que el departamento de Guairá ha mantenido una tendencia constante en cuanto 

a la desigualdad socioeconómica, a diferencia de otros departamentos como Caaguazú en 

el cual ha aumentado la desigualdad.  

Palabras clave: desigualdad, Guairá, pobreza, nivel de ingresos 

Abstract 

The research work called "Analysis of Social and Economic Inequality in the Department 

of Guairá, years 2017 to 2020" has the general objective of analyzing social and economic 

inequality in the Department of Guairá, from the dimensions of income level, labor 

characterization, living conditions and evolution of poverty. The work methodology 

consisted of a documentary review with a quantitative approach, descriptive scope, 
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longitudinal section and a non-experimental type. The population has been made up of 

twelve open data statistical documents in the National Institute of Statistics. The main 

results indicate that the majority of the occupied Guaireña population receives between 

500,000 and 1,500,000 guaraníes per month in remuneration; Regarding the labor 

characterization, the self-employed in the tertiary sector predominate, households have 

access to basic services such as electricity, water and improved sanitation; and 

approximately 35% of the Guaireña population lives in the poverty line. It is concluded 

that the department of Guairá has maintained a constant trend in terms of socioeconomic 

inequality, unlike other departments such as Caaguazú in which inequality has increased. 

Keywords: inequality, Guairá, poverty, income level. 

 

Introducción 

En los últimos años, el 

crecimiento macroeconómico pasó de 

ser expectativa a realidad concreta. Los 

años de recesión parecían concluir y dar 

paso a un nuevo capítulo de crecimiento 

para nuestro país. No obstante, las 

preguntas clave que se nos presenta a la 

hora de analizar este fenómeno son: 

¿Qué tipo de crecimiento estamos 

teniendo? ¿Cuáles son sus implicancias, 

consecuencias y principales desafíos?  

El objetivo general de esta 

investigación fue Analizar la 

desigualdad social y económica en el 

Departamento de Guairá entre los años 

2017 al 2020. Para lo cual fueron 

planteados los siguientes objetivos 

específicos; conocer el nivel de ingreso 

de la población guaireña; establecer la 

caracterización laboral de los habitantes 

del Departamento de Guairá; identificar 

las condiciones de vida de la población 

guaireña en cuanto a vivienda y servicios 

básico y determinar la evolución de la 

pobreza en el departamento de Guairá. 

Los informes y estudios, oficiales 

y no oficiales, grafican una realidad de 

extremos, de crecimiento y acumulación, 

por un lado, de abandono y precariedad 

en el planteo de políticas, por el otro. La 

realidad social paraguaya da así cuenta 

de desafíos de larga data, cuya vigencia 

constituye uno de los principales 

obstáculos para el desarrollo integral de 

todos sus habitantes. Por ello, hablar de 
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desigualdad social y pobreza es sin duda 

referirse a un tema urgente, inminente, 

que marca presencia. 

La relación entre el crecimiento 

económico y la reducción de la pobreza 

de ingreso se produce principalmente por 

dos vías: la generación de ingresos 

laborales directos y las políticas 

redistributivas que mejoran las 

capacidades y oportunidades que les 

permiten a las personas aprovechar 

mejor el buen desempeño económico. El 

crecimiento económico es el resultado 

del buen funcionamiento de los diversos 

mercados que se traduce en mayores 

ingresos para quienes participan en estos.  

Con mayores ingresos se reduce 

la pobreza, se facilita el acceso a bienes 

y servicios y, por ende, mejora la calidad 

de vida y el bienestar de la población. 

Las políticas redistributivas tienen varios 

objetivos. En primer lugar, crean 

capacidades, mejoran la salud y 

aumentan el capital humano y el acceso 

a activos mejorando sus oportunidades 

presentes y futuras. En segundo lugar, 

protegen de los riesgos y mitigan las 

vulnerabilidades que contribuyen a 

generar o profundizar la pobreza.  

La implementación de políticas 

solo es posible si el país cuenta con los 

recursos suficientes, que pueden ser 

recaudados principalmente en momentos 

de bonanza económica; es decir, cuando 

crece el producto interno bruto (PIB). Un 

crecimiento económico de calidad 

mejora las finanzas públicas debido a 

que los sectores que más se benefician 

del crecimiento pagan más impuestos.  

Las recaudaciones tributarias 

permiten financiar programas sociales, 

económicos y de infraestructura, 

dirigidos a la población en general, pero 

en particular a las que se encuentran en 

situación de pobreza facilitando su 

incorporación al mercado con mayor 

productividad y competitividad.  
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La capacidad redistributiva de los 

beneficios del crecimiento tiene que ver, 

en parte, con el grado de justicia 

incorporado al sistema tributario. Los 

recientes resultados de las dos últimas 

encuestas de hogares dan cuenta de una 

importante reducción de la pobreza, 

especialmente de la pobreza extrema 

rural. Uno de los determinantes de esta 

reducción señalado por el Gobierno ha 

sido el crecimiento económico. En este 

documento se exponen algunas ideas 

tendientes a impulsar el análisis sobre la 

relación entre crecimiento económico y 

su impacto en la pobreza en Paraguay. 

A nivel regional existen 

numerosos e interesantes estudios acerca 

de la informalidad laboral en 

Latinoamérica, como el Informe del 

Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo (2015), en el 

cual se mencionan las recomendaciones 

para facilitar la transición de la economía 

informal a la formal. En el ámbito 

nacional surgen estudios de gran valor 

acerca de la informalidad en el Paraguay, 

como es el caso de las publicaciones 

realizadas por Pisani, Borda, Ovando y 

García (2020) acerca del 

Emprendedurismo y Cuentapropismo en 

Paraguay; otro estudio referente a los 

Segmentos Críticos de la Informalidad 

en Parguay publicado por Casalí, Vezza, 

Sanabria y Recalde (2018) proporciona 

un análisis del estado de la transición de 

la economía informal a la formal en 

Paraguay desde una mirada integral. Por 

otra parte, Ruppert (2017) ha abordado el 

tema de la transformación laboral en 

Paraguay. Asimismo, Olmedo (2019) ha 

introducido el debate acerca de la 

dimensión socio-política de la 

informalidad económica en Paraguay. 

Analizada desde la perspectiva de la 

cultura del incumplimiento. 

En relación a la política fiscal y 

su función formalizadora de la economía 

se cuentan con estudios nacionales que 
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aportan valiosos antecedentes de 

investigación, como los artículos 

“Análisis de equidad en la aplicación del 

Impuesto a la Renta Personal en 

Paraguay” escrito por Silvia Brizuela 

(2018), “El impuesto a la Renta del 

Pequeño Contribuyente: Una década de 

vigencia apostando a la formalización” 

de autoría de Celina González de 

Álvarez (2018), “Fiscalidad y 

extractivismo en Paraguay” de José 

Carlos Rodríguez (2019), el libro 

“Fiscalidad para la equidad social” 

(2019) de autores varios bajo la 

coordinación de Milda Rivalora.  

En la última década, la 

desigualdad ha ido tomando un lugar 

central en los lineamientos políticos de 

las agendas de los organismos 

internacionales como problema que debe 

ser atendido a la hora de pensar la 

política social en América Latina. Esta 

afirmación supone que existen 

lineamientos políticos de aquellas 

instituciones que inciden en las 

decisiones que los gobiernos toman a 

escala nacional y, que el denominado 

“problema de la desigualdad” constituye 

una nueva noción articuladora para 

orientar dichas intervenciones.  

Desde fines de los años noventa, 

los documentos que diversos organismos 

internacionales publicaron comparten la 

preocupación por implementar políticas 

que planteen una solución al problema de 

la desigualdad en América Latina, 

caracterizada como la región más 

desigual del planeta (CEPAL, 2003, BM, 

2006a; BM, 2006b; CEPAL, 2007; 

CEPAL, 2010; PNUD, 2010a y 2010b)2. 

De esta manera, se sostiene, los 

documentos desplazaron la mirada de la 

pobreza como definición de la cuestión 

social que había orientado las políticas 

sociales desde principios de los ochenta 

(Merklen, 2005), para instalar la 

desigualdad como categoría experta para 

su diagnóstico.  
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En este sentido, si bien 

anteriormente la desigualdad era 

identificada como el resultado que 

generaba la focalización de las políticas 

en los grupos considerados más 

vulnerables, la cuestión por ser resuelta 

era la pobreza y, no la propia desigualdad 

(Minteguiaga, 2009, p. 51). Cabe 

considerar que la utilización de la 

categoría desigualdad no implica ni una 

idéntica definición ni un diagnóstico 

común sobre aquella, tampoco una 

similar justificación política acerca de la 

necesidad de su eliminación o reducción.  

La pobreza como un concepto 

material se define como carencia de 

bienes o servicios materiales. La 

población “necesita” cosas tales como 

comida, vestido, combustible o techo. 

Para Vic George, “la pobreza consiste en 

un núcleo de necesidades básicas y en un 

conjunto de otras necesidades que 

cambian en el tiempo y en el espacio” 

(1988: 208).  

Baratz y Grigsby hablan de la 

pobreza como “una privación severa de 

bienestar físico y bienestar mental, 

estrechamente asociada con inadecuados 

recursos económicos y consumos” 

(1971: 120). Los contenidos que definen 

al bienestar incluyen valoraciones sobre 

“estar bien”, la autoestima, las 

aspiraciones y el estigma, así como 

valoraciones sobre la “deferencia” 

comprendiendo aspectos de estatus y 

poder. Se trata de dos visiones opuestas 

en apariencia: George propone una 

visión “absoluta” de la pobreza mientras 

que Baratz y Grigsby presentan una 

perspectiva “relativa”. Pero son 

interpretaciones sobre la construcción 

social de las necesidades y no de 

diferentes definiciones de la pobreza. 

Ambas visiones concuerdan en que la 

pobreza es una carencia de algo, y 

comparten parcialmente qué es aquello 

de lo que se carece. El desacuerdo 
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fundamental radica en el origen y el 

fundamento de las necesidades. 

Si la pobreza está asociada a una 

falta de recursos, también puede ser 

entendida en términos económicos. Uno 

de los enfoques más utilizados para 

medir la pobreza es el de los ingresos, a 

tal punto que algunos científicos sociales 

consideran que pobreza es equivalente a 

bajos ingresos. 

Materiales y Métodos 

El presente trabajo de 

investigación fue de enfoque 

cuantitativo, tipo no experimental, de 

corte longitudinal retrospectivo por 

tratarse de varias tomas de datos, y la 

información recabada ha transcurrido en 

el pasado.  

El nivel de investigación fue 

descriptivo ya que se encargó de 

describir situaciones y acontecimientos. 

Este estudio buscó describir 

automáticamente las situaciones, no se 

interesó por las explicaciones o algunas 

hipótesis, ni tampoco se formularon 

predicciones. 

 La población o universo estuvo 

formada por 12 documentos estadísticos 

del Instituto Nacional de Estadística.  No 

se ha tomado muestra, ya que se trabajó 

con el 100% de la población.  

Resultados y discusión 

Gráfico 1  

Distribución de frecuencia por 

edad y sexo año 2020 

 

Fuente: elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística  

En cuanto al segundo análisis 

correspondiente al año 2020, la principal 

variación observada consiste en que ha 

aumentado la población entre 30 a 34 

años, tanto en hombres como en mujeres. 
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Según un documento titulado 

“Aprovechar ahora la juventud: un 

análisis del bono demográfico del 

Paraguay. Período 2000 - 

2025”(DGEEC, 2016, p. 37); “la 

oportunidad que presenta el bono 

demográfico consiste en que la 

población en edad potencialmente activa 

para generar ingresos, enfrenta una carga 

menor en términos de transferencias de 

fondos hacia la población dependiente”  

Gráfico 2  

Distribución de frecuencia de 

población por años de estudio. 

Años 2017 - 2019 

 

Fuente: elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística  

Con relación a los años de 

estudio, la población guaireña registra un 

gran porcentaje de habitantes con 1 a 6 

años de estudio, esto se debe 

principalmente a que la mayor parte de la 

población se encuentra en el rango etario 

de 0 a 14 años. Por otra parte, se observa 

que ha habido un leve crecimiento 

sostenido entre los años 2017 a 2019 de 

habitantes con 13 a 18 años de estudio, 

es decir, personas que han cursado o se 

encuentran cursando estudios 

universitarios. 

De acuerdo con el documento 

“Aprovechar ahora la juventud: un 

análisis del bono demográfico del 

Paraguay. Período 2000 - 

2025”(DGEEC, 2016, p. 40) el 

comparativo de educación formal 

alcanzada por la población joven, refleja 

mejoras. 
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Nivel de Ingresos 

Gráfico 3  

Ingresos mensuales per cápita por 

decil poblacional año 2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística – Datos de Ingresos 

 

Con relación a los ingresos per 

cápita en el departamento del Guairá se 

observa que los ingresos más altos se 

acercan a los 3.500.000 guaraníes 

mensuales, mientras que los ingresos 

más bajos no alcanzan los 500.000 

guaraníes mensuales. Con base en los 

datos expuestos, los ingresos más altos 

se concentran en el decil más rico de la 

población. 

Si la pobreza está asociada a una falta de 

recursos, también puede ser entendida en 

términos económicos. Uno de los 

enfoques más utilizados para medir la 

pobreza es el de los ingresos, a tal punto 

que algunos científicos sociales 

consideran que pobreza es equivalente a 

bajos ingresos (Baratz & Grigsby, 1971). 

Categorización Laboral 

Gráfico 4  

Distribución de frecuencia por 

categoría ocupacional. Años 2017-

2019 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística  

 Con respecto a la categoría 

ocupacional de la población guaireña 

predomina una gran cantidad de 

trabajadores por cuenta propia, seguido 

de empleados u obreros privados. Sobre 

el cuentapropismo, Borda et al. (2020)  

han segmentado  a  los cuentapropistas 

en tres grupos: cuentapropistas de 
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subsistencia, gacelas potenciales y 

cuentapropistas de mejor desempeño. 

Los cuentapropistas de subsistencia 

incluyen a microempresarios que 

generan ingresos por debajo del salario 

mínimo legal. Algunos de ellos ni 

siquiera pueden cubrir sus necesidades 

básicas alimentarias.  

Gráfico 5  

Distribución de frecuencia por 

sector económicos. Años 2017-

2019 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística  

 

El sector económico con mayor 

predominancia en el Departamento del 

Guairá es el terciario, seguido del sector 

primario. El sector terciario se trata de un 

sector muy fragmentado, formado por un 

gran número de negocios de pequeño 

tamaño. Destaca la expansión y 

modernización en los últimos años del 

sector de la distribución comercial y 

servicios financieros (Subsecretaría de 

Estado de Economía, 2021).  

Gráfico 6  

Distribución de frecuencia por 

tamaño de la empresa. Años 2017-

2019 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística  

 En referencia al tamaño de la 

empresa, la mayoría de las empresas 

guaireñas cuentan con 2 a 5 personas 

(incluyendo al propietario). Esta 

tendencia se ha mantenido de manera 

sostenida durante los tres años 

analizados, es decir, del 2017 al 2019. 

Seguido a dicho segmento, se encuentra 
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el de las empresas con un único 

trabajador, que es el dueño del 

emprendimiento.  

Gráfico 7  

Principales indicadores de empleo. 

Años 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística 

Con respecto a los principales 

indicadores de empleo, la tasa de 

ocupación se ha mantenido en torno al 

95% en los tres años de estudio, 

observándose una disminución del 

desempleo abierto para el año 2016, en 

que la cifra descendió a 3,7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8 

Principales indicadores de empleo 

y subocupación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística 

Con relación a la tasa de 

subocupación por insuficiencia de 

tiempo de trabajo (subempleo visible) se 

observa que aumentó ligeramente 

durante el año 2016, para luego 

descender al 5% durante el año 2017. 
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Gráfico 9  

Indicadores de empleo por 

cantidad de población. Años 2015-

2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística 

De los datos obtenidos del 

Instituto Nacional de Estadística, se 

puede observar en el gráfico anterior que 

en el departamento de Guairá existe una 

importante cantidad de población que 

está en edad de trabajar, sin embargo, se 

encuentra económicamente inactiva. 

Este segmento se define como la 

población de 15 y más años no ocupada 

ni desocupada; se compone de a) escolar 

o estudiante, b) demasiado joven, c) 

dedicados exclusivamente a labores del 

hogar, d) jubilados o pensionados, e) 

rentista, f) enfermo, g) anciano o 

discapacitado, h) otra situación (Instituto 

Nacional de Estadística, 2021a). 

Condiciones de vida: vivienda y 

servicios básicos 

Gráfico 10  

Acceso a servicios básicos. Año 

2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística 

Con relación al acceso a servicios 

básicos, se observa que en el 

Departamento de Guairá el 100% de la 

población cuenta con acceso a 

electricidad, seguido de agua mejorada y 

por último acceso a saneamiento 

mejorado, siendo este servicio el de 

menor cobertura en relación a los dos 

mencionados previamente, en dicho 
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contexto, no son posibles logros 

significativos de lucha contra la pobreza 

en tanto persistan profundas 

desigualdades de capacidades y 

oportunidades en la población, sobre 

todo aquellas referidas a los ingresos, la 

tenencia de tierras, el acceso a la 

información y a los servicios sociales 

básicos de calidad en salud, educación, 

agua, saneamiento, vivienda y seguridad 

social (Gabinete Social de la Presidencia 

de la República, 2006). 

Gráfico 11  

Tenencia de vivienda y bienes 

duraderos. Años 2015-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística 

Entre los datos más resaltantes 

acerca de la tenencia de vivienda y 

bienes duraderos, cabe señalar lo 

siguiente; en el departamento de Guairá 

más del 90% de los hogares cuenta con 

acceso a comunicación telefónica, 

aproximadamente el 80% de la 

población vive en viviendas propias y 

cuenta con heladera. 

En cuanto al transporte propio, 

entre el 70 a 80% de la población cuenta 

con este bien. El dato más llamativo es el 

acceso a recepción televisiva que oscila 

entre el 25 y 30% de los hogares 

guaireños. 

Evolución de la pobreza 

Gráfico 12  

Evolución de la pobreza. Años 

2015-2017 
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Fuente: elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística 

La cuarta dimensión de análisis 

hace referencia a la evolución de la 

pobreza en el departamento de Guairá 

entre los años 2015 al 2017, con base en 

los datos del Instituto Nacional de 

Estadística, se ha elaborado un gráfico en 

el cual se observa que el porcentaje total 

de la población en pobreza ha aumentado 

en el año 2016, tanto para la pobreza 

como así también para la pobreza 

extrema. 

En el año 2016 el porcentaje de 

pobreza extrema en el Departamento de 

Guairá superó el 10% de la población. Lo 

cual significa que cerca de 21.000 

personas viven con menos de 214.690 

guaraníes mensuales per cápita, que es el 

costo de la canasta básica en pobreza 

extrema para área rural durante el año 

2016 (Instituto Nacional de Estadística, 

2021b). 

Gráfico 13  

Población pobre y pobre extremo. 

Años 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística 

En cuanto a la población en la 

franja de pobreza, que cuenta con 

aproximadamente 500.000 guaraníes de 

ingresos mensuales per cápita, según la 

canasta básica alimentaria para pobres 

no extremos en áreas rurales; se observa 

que la población guaireña que se ubica 

en este segmento poblacional ronda en 

promedio en 75.000 a 80.000 personas, 

lo cual representa cerca del 35% de la 

población. 

Según Baratz y Grigsby (1971) si 

la pobreza está asociada a una falta de 

recursos, también puede ser entendida en 
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términos económicos. Uno de los 

enfoques más utilizados para medir la 

pobreza es el de los ingresos, a tal punto 

que algunos científicos sociales 

consideran que pobreza es equivalente a 

bajos ingresos.  

Gráfico 14  

Evolución de coeficiente de Gini, 

Guairá y departamentos vecinos. 

Año 2015-2017 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del Instituto Nacional de 

Estadística 

 Por otra parte, a modo de realizar 

una analogía entre el Guairá y 

departamentos vecinos para conocer la 

evolución de la pobreza en la región, se 

ha realizado un comparativo entre el 

coeficiente de Gini de los siguientes 

departamentos: Guairá, Caazapá, 

Caaguazú y Paraguarí. 

El coeficiente de Gini es una de 

las métricas utilizada para orientarnos 

respecto a la desigualdad económica. 

Cuanto mayor es el índice de Gini, 

mayor es la desigualdad de los ingresos 

en la población. Es decir, unos pocos 

cobran más que el resto de la población. 

En dicho contexto, se observa 

que el coeficiente de Gini para el 

departamento de Guairá ronda el 0,42; 

mientras que el coeficiente obtenido para 

el departamento de Caaguazú ha 

aumentado de 0,46 en el año 2015 a 0,58 

en el año 2017. Esto implica un 

crecimiento en la desigualdad de dicho 

departamento. 

En cuanto al departamento de 

Caazapá, se observa un importante 

descenso en la desigualdad, con un 

coeficiente de Gini de 0,59 en el año 

2015 y un coeficiente de 0,46 para el año 

2017, lo que indica una disminución en 
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cuanto a la desigualdad de ingresos en 

dicho departamento. 

Al igual que el Guairá, el 

departamento de Paraguarí se ha 

mantenido muy estable en los tres años 

de estudio, con una media de 0,45 de 

coeficiente Gini. De los cuatro 

departamentos analizados, Guairá es el 

que registra menor desigualdad de 

ingresos entre sus habitantes. 

Conclusiones 

 Tras haber analizado 

pormenorizadamente la problemática 

que motiva la presente investigación, se 

arriba a las siguientes conclusiones en 

respuesta a los objetivos trazados 

inicialmente. 

En cuanto al nivel de ingreso de 

la población guaireña, se concluye que 

oscila entre menos de 500.000 guaraníes 

mensuales en el decil más pobre de la 

población a 3.500.000 guaraníes 

mensuales en el decil más rico de la 

población. Sin embargo, la mayoría de la 

población guaireña percibe 

mensualmente entre 500.000 a 1.500.000 

guaraníes. Esta conclusión tiene base en 

la información recabada de fuentes 

secundarias, según datos abiertos del 

Instituto Nacional de Estadística. 

Con respecto a la caracterización 

laboral de los habitantes del 

Departamento de Guairá, se llega a la 

conclusión que, debido al bono 

demográfico experimentado en el país, 

ha habido un aumento de la masa 

poblacional del segmento etario de 30 a 

34 años, lo cual permite ampliar la base 

de la pirámide poblacional que indica la 

existencia de una población joven en el 

departamento. En cuanto a las 

características laborales, la población 

guaireña ocupada es del 95% en relación 

a la población en edad de trabajar; se 

observa un predominio de 

cuentapropistas, del sector económico 

terciario, el tamaño de las empresas es de 

2 a 5 empleados, incluyendo al 
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propietario, lo cual indica que se tratan 

en su mayoría de microempresas 

(atendiendo al tamaño de la empresa). 

En referencia a las condiciones 

de vida de la población guaireña en 

cuanto a vivienda y servicios básicos, se 

llega a la conclusión que la mayoría de 

los hogares guaireños cuentan con 

acceso a energía eléctrica, agua mejorada 

y saneamiento mejorado. En cuanto a la 

tenencia de vivienda y bienes duraderos; 

el 80% de la población cuenta con 

vivienda propia y más del 90% tiene 

acceso a comunicación telefónica. 

En relación a la evolución de la 

pobreza en el departamento de Guairá, se 

concluye que aproximadamente entre 

75.000 a 80.000 viven en la franja de 

pobreza no extrema; mientras que una 

media del 8% de la población vive en 

pobreza extrema, según datos del 

Instituto Nacional de Estadística. En 

cuanto al coeficiente de Gini, Guairá 

tiene un índice de 0,42 de desigualdad. 

En general, al analizar la 

desigualdad social y económica en el 

Departamento de Guairá, se llega a la 

conclusión que, este departamento ha 

mantenido una tendencia constante en 

cuanto a la desigualdad socioeconómica, 

a diferencia de otros departamentos 

como Caaguazú en el cual ha aumentado 

la desigualdad.  

El bono demográfico representa 

una oportunidad de crecimiento para el 

departamento, al aumentar la cantidad de 

población productiva en relación a la 

población vulnerable (niños y adultos 

mayores), sin embargo, se concluye que 

es una necesidad el diseño de políticas 

públicas económicas a nivel regional que 

acompañen esta situación, para potenciar 

la creación de empleos sostenibles que 

permitan aumentar los ingresos de la 

población por lo menos hasta el salario 

mínimo legal. 

Otro punto que debe ser tratado 

es el del aumento de la pobreza extrema, 
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ya que el Guairá tiene todo el potencial 

de poder crecer económicamente 

aplicando las ventajas comparativas que 

posee para paliar esta problemática 

social, como ubicación estratégica, 

acceso a servicios básicos para la 

mayoría de la población, gran porcentaje 

de población con varios años de estudio.  
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