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MUJERES RURAlES. PRÁCTICAS DE EXIGIBIlIDAD 
DE DERECHOS y COnSTRUCCIOnES AlTERnATIVAS 
En ESCEnARIOS TERRITORIAlES RURAlES. 
Un ESTUDIO DE CASO: SOBRE lA EXPERIEnCIA 
DE lA COORDInADORA nACIOnAl DE MUJERES 
TRABAJADORAS RURAlES E InDíGEnAS DE 
PARAGUAy
Longo, Roxana Gabriela  
Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Argentina

RESUMEn
El contexto actual atraviesa una profunda crisis civilizatoria, las 
afecciones sobre el medioambiente y el cambio climático es una 
de las peores amenazas que enfrenta la humanidad, e impacta de 
manera directa sobre las mujeres rurales, indígenas y campesinas, 
repercutiendo negativamente sobre la producción de alimentos 
y los bienes naturales. La consolidación del llamado “modelo de 
desarrollo actual” tiene efectos inmediatos en la vida cotidiana de 
las poblaciones, y particularmente en la vida y en los cuerpos de 
las mujeres rurales. Dicho proceso es complejo, dinámico, contie-
ne múltiples dimensiones en las que se entrecruzan las relaciones 
culturales, de clase, de géneros, étnicas e intergeneracionales, e 
inciden significativamente en el devenir de las mujeres. Desde la 
Psicología Social Comunitaria Crítica, con un abordaje de Investi-
gación Acción Participativa (IAP) y desde la modalidad de estudio 
de caso, esta presentación tiene como objetivo describir el proceso 
de participación política de mujeres campesinas e indígenas que 
integran la Coordinadora Nacional de Mujeres Trabajadoras Rurales 
e Indígenas de Paraguay (CONAMURI) y acentuar en las prácticas 
de exigibilidad de derechos y construcciones alternativas en los es-
cenarios territoriales rurales. Metodológicamente, se analizan en-
trevistas sobre trayectorias autobiográficas y talleres participativos 
desarrollados con la CONAMURI.

Palabras clave
Mujeres Rurales, Territorios, Exigibilidad, Derechos

ABSTRACT
RURAL WOMEN. PRACTICES OF ENFORCEABILITY OF RIGHTS AND 
ALTERNATIVE CONSTRUCTION IN SCENES OF RURAL TERRITORIES. 
A STUDY CASE ABOUT THE EXPERIENCE OF THE NATIONAL 
COORDINATOR OF RURAL WORKER- AND INDIGENOUS WOMAN OF 
PARAGUAY
At present we are going through a deep civilization’s crisis: the 
effects of the environment and the climate change are one of the 
worst threats confronting mankind, and has a direct impact on rural 
women, indigenous and rural workers, affecting negatively the food 
production and natural goods. The consolidation of the so-called 
“present model of development” immediately affects the daily lives 

of the population, and particularly the live and the bodies of rural 
women. The said process is complex, dynamic and includes multiple 
dimensions in which interwoven cultural-, class-, gender-, ethnic-, 
and intergeneration relations, impinging importantly on the evolu-
tion of woman. From the point of view of Critical Social Community 
Psychology, using the technique of Participatory Observation (IAP 
- initials in Spanish) case studies, this presentation aims at des-
cribing the process of political participation of rural and indigenous 
woman who make up the National Coordinator of Rural Worker- and 
Indigenous Woman of Paraguay (CONAMURI), and to enquire into 
the enforceability of rights and alternative construction in scenes of 
rural territories. Methodologically we analyze interviews about au-
tobiographical careers of rural woman and participatory workshops 
conducted by CONAMURI.

Key words
Rural Worker, Territories- Enforceability, Rights

Actualmente muchos de los problemas ambientales son básica-
mente conflictos territoriales distributivos, pero también políticos, 
económicos, culturales, y se zanjan en diversos niveles, desde lo 
más local a lo global. 
Las poblaciones son afectadas directamente por las consecuencias 
del deterioro ambiental en relación a la degradación del hábitat, y 
también en tantos impactos sobre su salud y sus condiciones con-
cretas de existencia (Alier 2008). 
Según Langer, se vive un momento histórico en el que la humanidad 
tiene mayor urgencia de la diversidad y multiplicidad de culturas, 
formas de conocer, pensar, formas de vivir dentro del conjunto de 
las redes de la vida (como condición de posibilidad para responder 
a esta crisis civilizatoria). 
Pueblos y culturas indígenas y campesinas del todo el planeta están 
siendo amenazadas por el avance inexorable de la lógica del proce-
so de acumulación por desposesión (Langer, 2012). 
El estudio de los conflictos ambientales hace visible el contenido 
ecológico en muchos conflictos sociales, que se ocultaban bajo 
otros vestidos (Alier, 2006). 
Los conflictos ambientales muestran que en esos conflictos, dis-
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tintos actores que tienen distintos intereses, valores, culturas, sa-
beres, y también distintos grados de poder, usan o pueden usar 
distintos lenguajes de valoración (Alier,2008). 
Frente a esta situación, las mujeres rurales son responsables de 
más de la mitad de la producción de alimentos, desempeñan un 
papel importante en la preservación de la biodiversidad y garan-
tizan la soberanía y seguridad alimentaria desde la producción de 
alimentos saludables. 
Sin embargo, viven en situación de desigualdad social, política y 
económica con apenas el 30% de titularidad de la tierra, del 10% 
de los créditos y del 5% de la asistencia técnica en la región (In-
forme FAO, 2014). A esto se agrega la responsabilidad del trabajo 
doméstico y la crianza de los hijos, factor que innegablemente li-
mita sus opciones y oportunidades de trabajo y de participación 
social y política. 
Además, la presencia en los territorios del modelo agroexportador 
que conlleva a políticas de concentración de la tierra y destrucción 
de la agricultura tradicional tiene efectos inmediatos en la vida coti-
diana de las mujeres. Irremediablemente se establece un reordena-
miento territorial, que va aparejado de un reordenamiento cultural, 
comunitario, cotidiano, simbólico, y subjetivo. 
Esta realidad afecta de manera diferente a hombres y mujeres, 
siendo las segundas más vulnerables a las situaciones de pobre-
za, ya que tienen comparativamente menor acceso a la educación, 
menor acceso a la propiedad de la tierra, menor acceso al empleo, 
salarios más bajos por el mismo trabajo, menor oportunidad de ac-
ceso a trabajos estables y bien remunerados. 
Las pobladoras rurales se ven expuestas a un factor de vulnera-
bilidad adicional derivado del hecho de ser mujeres en un contex-
to donde predominan una mentalidad y unos arreglos de género 
patriarcales, que conducen al establecimiento de mecanismos de 
exclusión y discriminación (Ruiz Mesa, 2006: 3). 
Un aspecto a destacar es el fenómeno de feminización de la pobre-
za, producto del creciente empobrecimiento material de las muje-
res, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración 
de sus derechos fundamentales. Los procesos migratorios, parti-
cularmente relacionados con el empobrecimiento y la violencia so-
cial y de género en el campo, cómo también el desplazamiento de 
mujeres a centros de producción empresarial debido a la expulsión 
de las mujeres de las tierras productivas y la destrucción de los co-
nocimientos y métodos de producción campesina llevados adelante 
milenariamente por las mujeres campesinas (Longo, 2014). 

Metodología 
Desde la Psicología Social Comunitaria Crítica con un abordaje des-
de la Educación Popular, fundamentada en los principios metodoló-
gicos de la Investigación - Acción – Participativa (IAP). 
Se trabajo sobre un contexto investigativo abierto y procesual, 
de modo que los propios resultados de la investigación se rein-
troduzcan en el mismo proceso para profundizar en la misma.” 
(Villasante, 1994). 
A la IAP se la puede definir como una metodología de estudio y 
acción, que busca obtener resultados fiables y útiles para mejorar 
situaciones colectivas, basando la investigación en la participación 
de los propios colectivos a investigar, que así pasan de ser “objeto” 
de estudio a sujetos protagonistas de la investigación, controlando 
e interactuando a lo largo del proceso investigador y necesitando 
una implicación y convivencia del investigador/a externo en la co-
munidad a estudiar. (Alberich, 2008). 
Los datos analizados se desprenden de la realización de diez entre-
vistas biográficas sobre trayectorias de vida a mujeres que integran 

CONAMURI, tres talleres de Educación Popular destinados a 15 mu-
jeres integrantes de CONAMURI que desempeñan sus tareas comu-
nitarias y territoriales en diferentes departamentos y/o provincias 
de Paraguay y observación participante. 

Resultados 
Participación y exigibilidad de derechos 
La irrupción hace quince años de la Coordinadora de Mujeres Cam-
pesinas e Indígenas (Conamuri) de Paraguay ha contribuido a la 
configuración y el devenir de los movimientos sociales de carácter 
emancipatorio. 
CONAMURI, es una organización que nuclea a mujeres rurales, 
campesina e indígena que denuncian una serie de injusticias e in-
equidades relacionados con el género, la etnicidad y los conflictos 
en territorios rurales. Ponen en evidencia la discriminación, opre-
sión de las mujeres, la falta de participación en los ámbitos públi-
cos, particularmente en la vida política, en los espacios de decisión. 
La presencia de CONAMURI da cuenta como los nuevos Movimien-
tos Sociales (MS) ponen en relevancia problemáticas tales como la 
exclusión histórica de los pueblos indígenas, el papel de la mujer en 
la sociedad, la degradación del medio ambiente, el rol de los y las 
jóvenes entre otras (Mirza, 2006). 
En los MS aparecen nuevos instituyentes protagonizados por mu-
jeres, su presencia invita a la reflexión de la configuración, la diná-
mica y las necesidades de los sujetos involucrados en el proceso 
(Longo, 2012). 
Desde sus prácticas promueven el fortalecimiento de su identidad 
como mujeres campesinas, recuperando modos y estilos de vida 
propio de su cultura. Se afirman desde el reconocimiento que las 
mujeres campesina históricamente han compartido y trasmitido 
generacionalmente saberes y experiencias, y han aportado a la 
economía familiar, han cooperado en el desarrollo de las semillas 
tradicionales, han contribuido a la generación de un ambiente sano. 
Al mismo tiempo, desde sus prácticas luchan contra el silencia-
miento, la imposición de estilos de vida que no condicen con sus 
modos de vida y patrones culturales. 
Promueven espacios de encuentro y problematización de sus sub-
jetividades y actúan forjando subjetividades en resistencia a la do-
minación patriarcal, colonial, y capitalista. 
En el proceso de participación política, comunitaria y grupal pro-
mueven subjetividades en transformación, transitan de una subje-
tividad de dependencia y subordinación hacia una subjetividad de 
complementariedad y colaboración (Longo, 2012). 
Estos cambios en las posiciones subjetivas, articulados con los 
cambios comunitarios, producen transformaciones afectivas, de las 
representaciones psíquicas, que abren otras posibilidades simboli-
zantes en las mujeres, no sólo las tradicionales de la maternidad y 
el cuidado, sino del trabajo, el arte, la política (Zaldúa, 2007). 
Al mismo tiempo construyen estrategias colectivas de exigibilidad 
de la integralidad de los derechos humanos hacia las mujeres. En 
relación a esto sostiene: 
- “Estamos en una sociedad tan machista y patriarcal, por el rol de 
las mujeres dentro de la sociedad y cómo ve la sociedad el abando-
no de la casa. Aguanté muchos años a situación de discriminación, 
de sufrir violencia de diferente tipo. En CONAMURI me di cuenta 
que yo estaba sufriendo violencia y ahora luchando a su vez contra 
la violencia hacia la mujer. Eso para mí es mortal”.(Integrante de 
CONAMURI, 36 años) 
- “Me siento muy bien en Conamuri. Es mi experiencia de vida. 
Exactamente y ese es el trabajo de Conamuri. Vos pasas tu expe-
riencia a otras mujeres que vivieron igual que vos, y que su vida 
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puede cambiar mediante Conamuri, conociendo los derechos de 
las mujeres, defendiéndose también del machismo, de la sociedad 
opresora”. (Integrante de CONAMURI, 52) 
- “En CONAMURI tuvimos la oportunidad de conocernos como mu-
jeres, conocernos como nosotras mismas, nuestro rol de mujer y 
como campesina también, como mujeres campesinas e indígenas. 
Ahí fuimos involucrándonos, cómo se puede defender un derecho 
de las mujeres”. (Integrante de CONAMURI, 46 años). 
- “La organización Conamuri cumple un papel muy importante ha-
cia las mujeres porque (…) abre nuestra mente, nos despierta esta 
organización como mujeres, hace conocer nuestro derecho hacia 
nuestros hijos y todos los derechos que como mujeres nos faltan”. 
(Integrante de CONAMURI, 56 años). 
- “Porque tuve una violencia hacia la mujer en la que no tuve res-
puesta en ningún lado, en ninguna organización Vine a Conamuri 
por lo menos nos abrazamos y lloramos juntas. El abrazo, eso fue 
para mí grande y dije acá me quedo. (…) Es un eje muy importante 
de Conamuri, la capacitación constante de sus lideresas. Sabemos 
lo que queremos y sabemos para dónde vamos, eso es importante 
como mujeres” (Integrante de CONAMURI, 58 años) 
- “Antes yo no quería hablar porque me sentía mal por cómo está la 
gente, pero ahora ya quiero hablar en cualquier parte. Para mí, es 
demasiado importante para reivindicar nuestra tierra y nuestra lu-
cha porque las mujeres indígenas también tienen su historia como 
indias humilladas luchando mucho para recuperar sus tierras”. (In-
tegrante de CONAMURI, 42 años) 

Construcciones de alternativas territoriales 
Conamuri, pese a sus dificultades vienen generando prácticas que 
contribuyen a mejorar el ejercicio de ciudadanía activa y en parti-
cular la justicia de género en mujeres, y a la par se busca fortalecer 
la capacidad de control y negociación de las mujeres que participan 
en Movimientos Sociales. 
Intentan desde diferentes estrategias fortalecer el modelo de la 
agricultura familiar y campesina. Trabajan contra todas las formas 
de desigualdad y discriminación hacia las mujeres, fortaleciendo 
su propia identidad, su cultura, generan sus propias alternativas 
para hacer producir la tierra, conservar las semillas nativas y crear 
mayores oportunidades para las mujeres campesinas. 
Particularmente las mujeres, han desafiado todas y cada una de 
las facetas de la globalización mediante manifestaciones masivas, 
ocupaciones de tierras, construcción de economías solidarias y de 
otros métodos de desarrollo. 
Las mujeres han continuado plantando maíz en campos abando-
nados, cocinando alimentos para venderlos en los arcenes de las 
carreteras, creando cocinas comunales, ferias comunitarias, inter-
poniéndose de este modo a la mercantilización de la vida y dando 
pie a procesos de reapropiación y recolectivización de la reproduc-
ción, indispensables para recuperar el control sobre nuestras vidas 
(Federici, 2013).
Es decir, impulsan prácticas e iniciativas diversas que refuerzan valo-
res de autonomía y autodeterminación. Ellas como movimiento cam-
pesino autónomo de mujeres, asumen la dimensión pragmática de la 
intervención política y trabajan positivamente en la negociación de 
conflictos, demandas y reivindicaciones (Marta Lamas, 2000). 
- “Conamuri es muy conocida en Paraguay por su lucha por la so-
beranía alimentaria en el rescate de semillas. Tenemos experiencia 
en Semilla Róga, que sería la casa de la semilla y dentro del marco 
de la campaña por la soberanía alimentaria tenemos varias accio-
nes, ferias permanentes en Asunción, promoción de nuestra comida 
culturalmente, rescatando los saberes populares en las mujeres y 

visibilizando el trabajo de las mujeres que es fundamental”.(Inte-
grante de CONAMURI, 36 años) 
- “Trabajamos en la recuperación de la semilla autóctona y guarda-
mos nuestra semilla. Mi sueño es hacer un Semilla Róga en Misiones, 
donde tenemos dos parcelas demostrativas de semillas nativas, don-
de cultivan las mujeres”. (Integrante de CONAMURI, 58 años) 
- “En todos los departamentos tenemos huerta comunitaria don-
de se produce verdura agroecológica y la gente trae, nos manda. 
(…) justamente porque queremos politizar todo lo que hacemos, 
vamos ensayando diferentes aspectos de la lucha”. Integrante de 
CONAMURI, 52 años ). 
- “Tenemos una huerta bien grande y ahí trabajamos toditas las mu-
jeres que estamos organizadas, las que somos parte de Conamu-
ri. Tenemos tierra comunitaria y nuestra tierra cada una en nuestra 
casa. La huerta comunitaria es para aprender con el técnico cómo 
manejar y de ahí llevamos a cada una de nuestras casas, para ma-
nejar la huerta en nuestra casa” (Integrante de CONAMURI, 46 años). 

Reflexiones Finales 
La participación de las mujeres en los nuevos movimientos sociales 
adquiere una significación relevante cuando se propone reflexionar 
sobre las transformaciones en el campo de lo social, histórico, cul-
tural y lo político en las últimas décadas. 
Las mujeres a través de su participación e intervención activa y 
creativa, han contribuido sustancialmente a resistir las políticas 
neoliberales implementadas en nuestro país y en América Latina. 
El movimiento de mujeres se ha visibilizado fuertemente en las so-
ciedades de la región. 
La importante presencia de mujeres de sectores populares orga-
nizadas que interpelan a las sociedades contemporáneas a través 
de prácticas de ejercicio de derechos es un hecho trascendente en 
este contexto. 
Es indudable que la participación comunitaria, social y política de 
las mujeres potencia sus subjetividades, enriquece sus vidas co-
tidianas e incide positivamente en la configuración de los nuevos 
movimientos sociales. 
Al mismo tiempo la vigencia de la cultura patriarcal sobre el cuerpo, 
las subjetividades y el mundo de las mujeres obstaculiza la realiza-
ción plena como sujetas. 
La garantía de posibilidad para superar las barreras enunciadas, 
son las prácticas instituyentes, procesos de empoderamiento, par-
ticipación y ejercicio de ciudadanía de las mujeres. 
Las iniciativas emprendidas por mujeres son importantes para pro-
yectar sociedades más equitativas y participativas. Los proceso de 
participación de las mujeres envuelven diversas experiencias de 
exigibilidad y justiciabilidad de derechos que han favorecidos ciu-
dadanías plenas.
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