
1 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Modelos en disputa. Agronegocio vs. 

agricultura familiar campesina 

 

Experiencia de intercambio, Programa Mercosur 

Social y Solidario – Experiencia Paraguay, 3 al 8 de 

abril de 2016 

 
Memoria   

 

 

 

 

 
 

 

 

 



2 
 

 
Contenido 
 

 

Presentación           3 

  
Contexto de la  experiencia         3  

  
Participantes           4 
 

Objetivos de la Experiencia         4 
 

Actividades desarrolladas           

   
 Día 1. Presentación de participantes. Contexto de Paraguay               5 
 

 Día 2. Lucha de organizaciones ante el avance del monocultivo.  
Comunidad Laterza Cué.                  10 

 

 Día 3. Experiencia de las comunidades de Cosor (Coordinadora de    

 organizaciones sociales de Repatriación – Caaguazú).                           11  

          
 Primera evaluación grupal.                  16 
 

 Día 4. Desafíos y aprendizajes de la comunidad de Caaguazú Norte.    

 Experiencia de la Organización Oñondivepa.                18 
 

 Día 5. Experiencia de producción agroecológica Ecofinca y organización   

 Slow Food.                    20  
 

 Día 6. Evaluación de la Experiencia. Propuestas y desafíos.              23  

   
Reflexiones en torno a vivencias en Paraguay y Argentina de pasantes de Francia            28 
 

Aprendizajes y desafíos a partir de la Experiencia en Paraguay                31 
 

Anexos 
 

I. Nómina de participantes de la Experiencia 
II. Registro fotográfico de actividades por día  



3 
 

Presentación 
 

La Memoria de la Experiencia de intercambio del Programa Mercosur Social y Solidario (PMSS), recoge el 

programa desarrollado durante los seis días de la misma. 
 

Pretende visualizar cada uno de los momentos del programa, describiendo las actividades y los intercambios 

grupales utilizando anotaciones y grabaciones.    
 

Cuenta con una breve descripción del contexto dentro del cual se enmarca la Experiencia; se cita los 

participantes de Argentina, Brasil, Chile, Francia y Paraguay; especifica los objetivos pretendidos; desarrolla 

las actividades realizadas en orden cronológico; compila los aprendizajes y desafíos identificados como 

resultado de la Experiencia. Finalmente, se agrega un breve resumen de las miradas de participantes 

franceses que convivieron durante cinco días con familias campesinas paraguayas, y con organizaciones 

argentinas.  
 

Se incluye un Anexo, con algunos registros fotográficos de las actividades, así como materiales de apoyo 

utilizados por panelistas, y la nómina de participantes.  
 

Se identifica con letras en cursiva las preguntas o intervenciones realizadas por participantes, en los 

momentos de intercambios grupales, redactadas en primera persona. 
 

Todos los momentos desarrollados durante la Experiencia se encuentran disponibles en registros fotográficos 

en el sitio Web del Programa Mercosur Social y Solidario, www.mercosursocialsolidario.org así como en su 

red social Facebook, que lleva el mismo nombre del programa. Para mayor información acerca de esta 

Experiencia, puede contactarse con Decidamos. Campaña por la Expresión Ciudadana, una de las 

organizaciones responsables en Paraguay, en Paris 1081 c/ Colón, y al teléfono (021 595) 425850.        
 

 

Contexto de la  experiencia  
 

El Programa Mercosur Social y Solidario es una plataforma de Organizaciones de la Sociedad Civil 

integrada actualmente por 17 ONG de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y se inicia en enero de 

2004.  
 

Desde el año 2004, desarrolla estrategias en tres niveles (local /nacional y regional) como ámbitos en los 

cuales reivindica los derechos políticos, económicos y sociales de los sectores excluidos en la participación y 

diseño del proceso de integración regional Mercosur. Trabaja 4 temáticas: Soberanía Alimentaria; Derecho 

de las mujeres; Economía Social y Solidaria; y, Juventudes. 
 

Tiene por objetivo contribuir a la integración social regional, valorizando y capitalizando el aporte de las 

organizaciones y movimientos sociales que luchan para favorecer y consolidar los procesos democráticos, 

sus avances y conquistas en materia de derechos económicos, sociales, políticos y culturales. 
 

Las acciones de formación y capacitación, comunicación e incidencia y de articulación y formulación de 

propuestas que realiza, están orientadas a:  
 

 Instalar la “dimensión social” en el proceso de integración en el Mercosur, recuperando lazos 

históricos comunes, la diversidad cultural y capacidad de movilización de las organizaciones y 

movimientos sociales de la región. 

 
 Fortalecer las capacidades organizativas y propositivas de los actores sociales locales de base en el 

ejercicio activo de la ciudadanía, promoviendo sus capacidades de incidir en el proceso de 

integración regional, colocando sus temas y demandas como parte de las agendas y resoluciones que 

forman parte del mismo. 

 

http://www.mercosursocialsolidario.org/
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 Aportar a la consolidación y profundización de la democracia participativa en los países del sur.  
  

La plataforma cuenta con un Plan de Acción Regional 2015/18, el cual delinea como tema central las 

apuestas políticas emancipatorias  de los pueblos latinoamericanos a la profundización de los proyectos 

democráticos inclusivos de la última década, para lo cual establece objetivos y estrategias para los tres años.  
 

La experiencia de intercambio recopilada en esta memoria, se enmarca en la temática Soberanía alimentaria, 

y utiliza las modalidades: 1. pasantías formativas, que no solo impliquen el abordaje de temas 

tradicionalmente desarrollados por las organizaciones del programa, sino la incorporación de nuevos temas 

colocados por la propia dinámica del proceso de integración y los desafíos que esta supone para nuestras 

organizaciones; y, 2. la sistematización de prácticas, que impliquen el rescate de experiencias que resultando 

de interés al conjunto de las organizaciones del PMSS posibiliten aprendizajes y/o sirvan de sustento para los 

posicionamientos políticos de la plataforma.  
 

 

Participantes  
 

La nómina incluye veintinueve participantes, representantes de organizaciones de sociedad civil de 

Argentina, Brasil, Chile y Paraguay, así como productores, académicos, periodistas y estudiantes de Francia.1 

 

Acompañó el proceso Decidamos. Campaña por la Expresión Ciudadana y el Centro de Documentación y 

Estudios, organizaciones integrantes de la plataforma en Paraguay, que facilitaron el proceso desarrollado en 

todas sus etapas.  
 

 

Objetivos de la Experiencia 
 

La experiencia tiene por objetivo general el fortalecimiento de la producción alternativa al agronegocio, y la 

alianza Campo-Ciudad.  
 

Y conlleva dos objetivos específicos: 1. Comparar experiencias territoriales, nacionales y regionales, desde 

la perspectiva de la soberanía y seguridad alimentaria, con énfasis en la producción agroecológica; y, 2. 

Debatir sobre el derecho a la alimentación y los desafíos de la vigencia de políticas públicas de apoyo a la 

sostenibilidad de los procesos de producción agroecológica. 
 

 

Actividades desarrolladas 
 

A continuación se recopila el desarrollo de las actividades incluidas en el programa de la Experiencia, en 

orden cronológico, así como las intervenciones de participantes de cada momento.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  La lista completa puede encontrase en el Anexo de este documento.  
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Día 1. Presentación de participantes. Contexto de Paraguay.  
 

1. Integración entre participantes. Presentación acompañantes durante la experiencia. 
 

 

Para dar inicio, Fernando Rojas (Decidamos) 

da la bienvenida a la experiencia, resaltando 

que la misma será realmente un intercambio 

de culturas. 
 

Explica el programa que se desarrollará el 

primer día, que incluirá: una presentación 

personal de participantes, y otra 

organizacional y del país de origen o 

residencia.  
 

Presenta a los integrantes del equipo que 

acompañará el día, y la mayor parte de la 

semana.2  
Dania Pils, facilita el momento de 

presentaciones a través de tres dinámicas, que pretenden tres niveles de presentación.3  
 

Dinámica I. La comunicación.  
 

Breve momento de presentación en pares, que luego comparten con el resto de los participantes. Luego, en 

cinco tandas, un participante de cada país (Paraguay, Chile, Brasil, Francia, Argentina) intenta un resumen de 

todas las presentaciones.  
 

El objetivo es experimentar brevemente lo que se vivirá con la diversidad de participantes durante la 

Experiencia.  
 

Dinámica II: Presentación gestual.  
 

En pequeños grupos, con dos a cuatro integrantes de países distintos, comparten información personal 

utilizando gestos, que luego deben ser traducidas en palabras para el resto de los participantes tal como 

fueron comprendiendo.  
 

El objetivo es conocerse utilizando otra vía de comunicación, la gestual y corporal, que también será parte 

importante durante toda la Experiencia. Esto, resaltando que la comunicación es variada, no es sencilla pero 

existen muchas maneras de comunicarse. Los puntos importantes son escuchar y mirar. 
 

Dinámica III: Presentación de organizaciones.  

 
Se conforman grupos (ocho en total: dos de Brasil – tres de Francia – dos de Argentina – tres de Paraguay – 

una persona de Chile) de trabajo por organización, que tendrán la oportunidad de presentarse brevemente. En 

veinte minutos, cada grupo elije un medio para comunicar su información y la prepara. Las opciones 

incluyen spots de radio, cortos, volantes, afiches. Los resultados son creativas presentaciones que muestran 

el trabajo que realiza cada una de las organizaciones participantes: 1. CCFD (Francia) – Instalación; 2. 

Educación Popular (grupo diverso de Francia: voluntario de CCFD – Maestro – Periodista – y organización 

                                                 
2  Dania Pils, facilitadora de las actividades de presentación e integración. Guillermo Blanco, logística general de la 

experiencia. Ramona Rojas, logística del seguimiento a actividades en Caaguazú. Nilda Duarte, comunicación de Decidamos y del 

equipo de comunicación conformado para recuperar la experiencia. Laura Ortega, redacción de memoria de la experiencia. Herve 

Fabre, pasante francés en Decidamos y coordinador del equipo de traducción conformado por pasantes franceses en el CEPAG, 

Paulina y Emmanuel Blain, Audrey Naulleau, y Clarence Guerillon, pasante en Fe y Alegría. 
3  Se incluye registro fotográfico de cada momento en el anexo. 
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Tierra solidaria) – Instalación; 3. MCP-CTCU (Paraguay) – Afiche; 4. Soberanía alimentaria - Comunicación 

comunitaria (Argentina) - Spot de radio; 5. Movimiento por el Buen Vivir (Pueblo Mapuche – Chile) – 

Afiche; 6. Asociación distrital de Caapucú (Paraguay) – Afiche; 7. Assesoar (Brasil) – Afiche; 8. Asociación 

para el mantenimiento de la agricultura de proximidad (Campesinos independientes de Francia) – 

Dramatización; 9. Asociación pequeños productores Villa Fane. Radio Construyendo la Argentina. Programa 

Nuestro Norte. (Argentina) Programa de radio; 10. Cosor – Oñondivepa (Paraguay) Diagrama en Afiche; 11. 

Plataforma nacional de comercio justo (Brasil) Vídeo.  
 

2. Presentación del programa. Integración. 
 

Se hace una presentación del programa a ser desarrollado durante la semana, repasando y explicando 

brevemente cada punto, y explicando algunos ajustes debido a la coyuntura.  
 

Seguidamente, se desarrolla la segunda parte del programa del primer día, referente a la situación de 

Paraguay, especialmente respecto a la tierra y a la agricultura familiar campesina, a través de dos 

presentaciones. Una de Quintín Riquelme, sociólogo, miembro del Centro de Documentación y Estudios 

(CDE), e investigador de la temática. Otra de Verónica Serafini, economista e investigadora colaboradora de 

Decidamos. De estas presentaciones, se recogen puntos resaltantes y el intercambio al final de cada una.      
 

3. Situación del país. Situación de la tierra. (Quintín Riquelme)4 

 
La situación de la tierra en Paraguay tiene 

como características la concentración, la 

extranjerización y el agronegocio, que pone en 

riesgo la soberanía alimentaria. 
 

Paraguay, tiene 40 millones de hectáreas y está 

dividida en dos regiones: la Oriental, con más 

del 90% de la población total, y la Occidental o 

Chaco Paraguayo. Se encuentra rodeado de 

Brasil, Argentina y Bolivia, con una población 

total de 6.780.504 habitantes, 40% de la cual es 

rural, la mayor del Mercosur, y concentra 

además el mayor nivel de pobreza.  
 

Están destinadas a la producción agrícola y ganadera, 33 millones de hectáreas. Con esto, es evidente que la 

tierra es el eje principal de conflictos en el país.  
 

El modelo de desarrollo es el agroexportador, iniciándose en la década de 1950, lo cual implica crecer hacia 

afuera, y se basó en el algodón y la soja. Para esto, se tomaron algunas medidas: ampliación de la frontera 

agrícola; programas para incorporar capital y tecnología ejecutados con fondos externos; la modernización 

del aparato burocrático del Estado.  

 
En este marco comienza la inserción de la agricultura empresarial o el agronegocio, con lo cual llegan los 

grandes productores de las empresas agroindustriales a mediados de 1970, especialmente brasileños que 

compran masivamente tierras en el este del país, iniciando la extranjerización de la tierra.  
 

Este proceso continua en la actualidad, afectando a los departamentos que tradicionalmente eran campesinas 

e indígenas. Las modalidades de inserción incluye: arrendamientos, compras, y el desahucio (ya que las 

poblaciones no pueden convivir con el modelo cercano más de tres años, viéndose afectadas la productividad 

de sus tierras, deudas para pagar más deudas, enfermedades, etc.) 
 

La tierra se convierte en un recurso económico importante y en el principal eje de disputa entre los sectores 

productivos: empresarios agrícolas, ganaderos, campesinos. Para los sectores empresariales es un recurso 

                                                 
4  Se incluye presentación como parte del Anexo. 
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productivo y produce poder político y económico, para el campesino es parte de su cultura, un medio de 

vida, es el Tekoha (lugar, territorio) donde desarrolla su Teko (modo de ser).  
 

Este modelo repercute en tener menos tierra, lo que implica menos producción de alimentos, para más 

cantidad de población. La brecha entre el minifundio y el latifundio va creciendo (ver Cuadro Cantidad de 

fincas por tamaño en presentación en presentación en Anexo).  
 

Respecto al uso de la tierra, de la superficie total cultivable, 31.086.894, se encuentra cultivada 5.304.501; y 

solo 8% de toda la tierra utilizada en Paraguay para agricultura es para la producción de alimento. La soja se 

encuentra en expansión.  
 

La población urbana con recursos también avanza en la zona rural, comprando espacios de alrededor de 3ha, 

con lo cual el campesino va quedando en el medio. 
 

Algunas de las repercusiones en población campesina afectan en: salud (enfermedades, patologías 

desconocidas, intoxicación, etc.); migración (de población y de tierra); disminución de la producción de 

alimentos; pérdida de semillas nativas; disminución de empleo, dando lugar a la “changa” o trabajos 

temporales generalmente con pagos bajos. 
 

En este contexto, la perspectiva de la agricultura campesina es de incertidumbre. Uno de los motivos es la 

imprevisibilidad, ya que se cultiva y no se vende y, si se vende, el precio estipulado no compensa.    
 

Una de las conclusiones más importantes es que el proceso de concentración de tierras y producción en 

manos del latifundio ha desplazado al campesinado, tanto de sus territorios como de su rol de productores de 

alimentos. Sin embargo, la agricultura familiar campesina sigue alimentando a una población importante y es 

una alternativa al agronegocio.  
 

Como conclusión final: El sector rural paraguayo experimenta un gran cambio, con la incursión agresiva del 

capitalismo en el campo. La presencia de empresas nacionales, regionales y multinacionales está 

modificando el paisaje del campo paraguayo, que corre el riesgo de volver a ser caracterizado como lo 

hiciera Carlos Pastore, en su libro La lucha por la tierra en el Paraguay, como “un país de  tierras sin hombres 

y hombres sin tierra”. La diferencia sería que ahora la tierra es un desierto verde de sojales y no de montes y 

praderas, como era en aquella época; y de campesinos no viviendo en el campo sino en la periferia de las 

ciudades. 
 

Intercambio 
 

¿Hay un seguimiento al impacto del modelo al medio ambiente?  
La ONG Altervida hace cierto seguimiento. En el periodo productivo 2011-2012, registró el uso de 

32.000.000 litros de agrotóxicos, subiendo de 2 litros a 6 litros por hectárea.  
 

¿Cuál es apoyo de las organizaciones sociales para agregar valor a la producción agroecológica?  
No hay valor agregado. El 70% de la soja se exporta en granos, y en el caso del maíz, el 80%. Las 

experiencias existentes no tienen apoyo del Estado, son a pulmón, de organizaciones campesinas. Que, por 

otro lado, si producen no tienen mercado. Hay experiencias de cadena de producción desde organizaciones 

campesinas, pero no están organizadas como los empresarios, por lo que no tienen posibilidad de fijar el 

precio sino que deben tomar los precios que se les impone. No hay una política que garantice la igualdad de 

condiciones, condiciones justas para negociar.  
 

¿Cómo se podría invertir, con la tendencia actual, para favorecer la agricultura alternativa? ¿Qué 

condiciones se requieren?  
Mediante una alianza entre consumidores y productores, eso es lo que puede ayudar a parar, o al menos 

reducir, el uso de agrotóxicos. La soja no parece parar, de hecho Monsanto planea subir a 7.000.000 de 

hectáreas, y está desarrollando semillas resistentes al frío y a la sequía.   
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¿Cómo está el caso Curuguaty y cuál es vínculo con el problema de la agricultura? La matanza de 

Curuguaty desemboca en la destitución de Fernando Lugo. Es más complejo, y llevaría una actividad por sí 

misma conversar sobre Curuguaty. Intentaremos hacer un resumen que nos muestre la película. Las tierras de 

Curuguaty pertenecían al Estado y fueron destinadas a la reforma agraria. Un terrateniente falsificó el título y 

se adueñó del campo. Hay varios documentos en distintos lugares, incluso el Instituto Nacional de Desarrollo 

Rural y de la Tierra y el Procurador General de la República afirman que muestran la pertenencia al Estado. 

En 2012, se libra una orden de allanamiento que, una vez en el lugar se convierte en una orden de desalojo. 

Un primer punto es que, si el título de la propiedad está en disputa no puede haber un desalojo. En la acción, 

se produce un enfrentamiento entre policías y campesinos. El Ministerio Público investiga la muerte de 

policías, pero no la de los campesinos. Existe un informe que expresa que incluso se produjeron ejecuciones 

extrajudiciales; el documento indica que se utilizaron armas de grueso calibre, aunque los campesinos no 

contaban con este tipo de armas. La imputación se hace a partir de una lista de personas, que contenía los 

nombres de las personas que pedían la adjudicación de las tierras. Las pruebas desaparecieron, la filmación 

del helicóptero que sobrevoló el lugar en el momento de los hechos desapareció. Distintos expertos, médicos 

y periciales, contradicen la hipótesis del Ministerio Público, defendido por el fiscal Jalil Rachid, a cargo del 

caso. Este, sin embargo, fue promovido a viceministro de seguridad. Otro punto de disputa es que el poder 

judicial libra las órdenes de allanamiento o de desalojo, pero lo ejecuta la policía, que es del Poder ejecutivo. 

Esto fue un punto fuerte al momento del juicio y destitución de Fernando Lugo. El poder judicial es el poder 

más corrupto. Podemos darles fuentes de información sobre el caso.  
 

¿Cómo está la situación del agua?  
No hay regulación sobre el uso de agua subterránea ni de la que cae. La producción de soja, en el modelo 

existente, también afecta las aguas.  
 

¿Cómo está el monocultivo en otros rubros que no sean soja y maíz? ¿Y cuál es la situación laboral en este 

rubro?  
Prácticamente, no hay casi otro monocultivo que no sea soja o maíz. Hay otros cultivos, como el arroz, pero 

no llegan a los niveles de la soja o el maíz. Los peones de estancia en el Chaco son mayormente indígenas, 

que no tienen protección. Incluso hay informe de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de 

trabajo forzoso. Son empresas casi feudales.  
 

¿Dónde están los bosques en Paraguay y cómo está?  
Hay un alto nivel de deforestación y cada vez hay menos bosques. En la frontera con Brasil, quedan bosques 

solo en una reserva. El bosque atlántico tiene solo 800.000 hectáreas. La población más afectada en el Chaco 

es la etnia silvícola, pero tampoco hay mucha acción para parar la deforestación. En la región Oriental casi 

ya no hay bosques, por tanto hay mucha migración indígena a las ciudades; solo en Asunción hay 24 

asentamientos indígenas.   
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4. Situación del país. Políticas públicas de protección y la pobreza en el Paraguay. (Verónica Serafini)5 

 

En los últimos años se redujo la pobreza, pero 

en el campo se dio muy lentamente. La 

pobreza extrema es más alta en el sector rural.  
 

La mayoría de los indicadores sociales 

mejora, teniendo en cuenta que los años 90 

constituyen un momento posterior a la 

dictadura. 

  
A pesar de las mejoras en educación y en 

salud, Paraguay todavía está entre los peores 

de América Latina, y tiene varios factores, 

como la escasa capacidad del Estado para 

instalar políticas públicas dirigidas a toda la 

población, así como el modelo económico, que no genera ingresos para gran parte de la población. Además, 

la producción que no paga impuestos no permite hacer políticas públicas de gran alcance. La presión 

tributaria es de las más bajas de la región, y el sistema tributario es altamente desigual.  
 

En los últimos años disminuyó la pobreza total, pero ha aumentado en las mujeres. Aumenta la feminización 

de la pobreza. 

  
Existe alta precariedad y vulnerabilidad laboral, con un 95% de trabajos informales realizados por pobres 

extremos. 25% de la niñez trabaja, mayormente los varones que las mujeres en términos de porcentaje, pero 

ellas trabajan más horas que los varones ya que, además del trabajo, son quienes se encargan del cuidando a 

otras personas en el hogar.  
 

Los niveles de exclusión también se mantienen altos.  
 

Respecto a la relación pobreza – PIB, si bien aumentó la prioridad de la inversión social (% del PIB), las 

políticas sociales no tienen relación con las políticas económicas. Con los recursos existentes, sin la 

influencia de la corrupción podríamos mejorar, pero Paraguay está entre los 20 países de mayor fuga de 

capitales, vinculado con soja, a través de las transnacionales. La proyección indica un periodo largo de un 

ritmo de crecimiento muy lento.  
 

Los problemas en la política de lucha contra la pobreza incluyen: la alta evasión en la seguridad social; 

política laboral inexistente y política agropecuaria poco efectivas; políticas de cuidado inexistentes, mujeres 

sin autonomía economía y mujeres que desertan de la educación.    
 

Intercambio 
 

¿Cómo se hace el control social de las políticas públicas en Paraguay? Orgánicamente, no se hace. Son las 

organizaciones sociales y campesinas las que llaman la atención sobre ciertos temas, pero no hay 

mecanismos ni observatorios que den cuenta sistemáticamente sobre esta cuestión. Por ejemplo, la deuda 

externa se duplicó en tres años, y nadie dice nada. En la cuestión campesina, la sojización, los agrotóxicos, la 

deforestación tienen más sonido, pero no hay un sistema de control. 
 

¿Cuál es el tipo de gobierno en Paraguay? (Para saber cómo se hacen las leyes) Tenemos Parlamento en 

todos los niveles, manejados por intereses empresariales. Lo mismo ocurre en los niveles de mesas de 

consulta o asesorías. De 45 senadores, siete son de izquierda; y de ochenta diputados, cuatro de izquierda.  
 

¿Hay políticas proteccionistas?  

                                                 
5  Se incluye presentación como parte del Anexo. 
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No existe un sistema proteccionista; se prioriza la entrada de capital. Por ejemplo, las maquilas son de 

inversión extranjera. Se quiere posicionar a Paraguay como un paraíso fiscal, con bajos impuestos y poco 

sistema de protección social.   
 

¿Hay formas de control de la venta de tierras a extranjeros?  
Los brasileños tienen casi 5.000.000 de hectáreas. La ley prohíbe la venta de tierra destinadas a la reforma 

agraria a extranjeros; sin embargo mayormente está en manos de brasileños. Tienen mucho poder y 

responden a intereses de empresas extranjeras. Paraguay es uno de los países con mayor deforestación, y en 

el Chaco hay 25.000 árboles deforestados al mes.  
 

¿La compra de tierras fronterizas sigue siendo mayoritariamente de brasileños?  
El 80% de la producción de soja es de brasileños. Solo en Alto Paraná, tienen 70.000 hectáreas.  
 

Con estas reflexiones, finaliza el primer día de la Experiencia.  
 

 

Día 2. Lucha de organizaciones ante el avance del monocultivo. Comunidad Laterza Cué. 
 

El programa previsto para este día incluía visita a la comunidad Laterza Cue, ubicada en el distrito Mariscal 

Francisco Solano López del departamento Caaguazú, a unos 200 kilómetros al este de la capital, donde se 

compartiría la experiencia de la organización de esa comunidad en la lucha por la tierra.  
 

Sin embargo, la actividad fue modificada tomando en cuenta la movilización realizada en Asunción y de la 

cual participa el grupo. La marcha es convocada por la Coordinadora Nacional Intersectorial, la Mesa 

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, la Organización Nacional de Cañicultores, 

Cooperativistas y el Movimiento Agrario Popular. El objetivo es exigir al gobierno cinco puntos: 

Condonación de deudas pública y privada de los productores agrícolas; Fortalecimiento de la agricultura 

familiar campesina; Regularización de los asentamientos campesinos y urbanos; Construcción de viviendas 

rurales populares; No al IVA al acto cooperativo.  
 

En ese marco, los y las participantes de la Experiencia acompañan la marcha realizada, y mantienen un 

espacio de intercambio con miembros de Laterza Cue y de otras organizaciones participantes en la 

movilización, en la Plaza de Armas. 
 

Conversan con Carlos Núñez, presidente de la comunidad, Lidia Núñez, Marciano Núñez (hijo de Lidia). 

También, comparte el espacio Pablo Ojeda, del 

Movimiento Campesina Paraguayo a cuyas bases 

pertenece la comunidad.  
 

La comunidad - asentamiento Laterza Cué lleva 

40 de existencia. Desde el 2010 se encuentra 

disputando la posesión de la tierra con empresas 

relacionadas a Euthymios Ioannidis, ciudadano de 

origen griego y quien, desde la dictadura 

estronista, se apropiara de estas tierras. En 2013 la 

firma Bioenergy  alega contar con un título de 

propiedad obtenido por la compra de la tierra a la 

firma Arcadia S. A. La comunidad sigue en espera 

de la compra, mediante expropiación, por parte 

del Estado paraguayo.  
 

Las familias que resisten han sufrido amedrentamiento de todo tipo, llegando incluso al asesinato de colonos, 

buscando la venta de sus tierras, psicológico. Se han dado acciones represivas, quema de viviendas, 

desalojos,  existe un trabajo sistemático de presión para forzar a los vecinos a vender sus lotes. El 

amedrentamiento se da desde la Policía Nacional y acompañada de Civiles armados.  En los casos en que han 
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logrado la compra, la empresa ha deforestado gran cantidad de árboles, entre ellos aquellos que dan alimento 

a la comunidad. Así mimo, ha bloqueado  la intervención que pudiera afectar sus intereses.  

  
Ante estas acciones, la organización ha apelado a la intervención de las más altas instancias de Derechos 

Humanos, sintiéndose desprotegidos para garantizar su defensa del territorio y su vida misma, a pesar de 

realizar las denuncias correspondientes. En esta coyuntura se encuentran sin garantías en sus derechos a la 

vida, a la educación y a la salud.     

Actualmente, se encuentran a la espera de la respuesta efectiva por parte del Estado respecto a la 

expropiación que debe tener lugar. 

Posterior a este encuentro, el grupo de la Experiencia se traslada a la ciudad de Caaguazú, donde se 

desarrollarán las actividades previstas para los siguientes dos días.   
 

 

Día 3. Experiencia de las comunidades de Cosor (Coordinadora de organizaciones sociales de 

Repatriación – Caaguazú).  
    
El día tres de la Experiencia se desarrolla con la organización Coordinadora de organizaciones sociales de 

Repatriación – Cosor. 
 

El primer momento tiene lugar en el local de Cosor, donde se encuentran integrantes de la organización que 

la presentan, comparten información de la misma, así como los retos que afrontan, y posteriormente se abre 

un momento de intercambio con participantes de la Experiencia.  
 

Da la bienvenida el coordinador de Cosor, Maximino Flores. Informa que la organización está conformada 

por 17 comités, que hacen referencia a comunidades de la zona, y trabajan desde el año 2003 contra los 

agrotóxicos. Si bien no han logrado impedir que los mismos sean introducidos al distrito, han logrado evitar 

su uso en varias comunidades, por lo que el objetivo sigue vigente desde su formación. Presenta a quienes 

acompañan la visita en la fecha: Pedro Martínez, Comité San Miguel Arcangel 1° Línea, quien donara el 

terreno en el cual edificaron el local actual; Francisco Sánchez, Comité Ko’ejú; Lorenzo Penayo, subcomité 

de San Miguel de la colonia El Triunfo; De los Santos, Comité Ko’e Rory; Miguela Salinas, Comité San 

Antonio de la colonia El Triunfo; Ramón Melgarejo, Comité San Antonio; también se encuentra la encargada 

de la comisión por el derecho a la salud pública.  
 

Presenta también a Vicenta Cano, docente 

jubilada, integrante de la organización, y actual 

Concejal departamental de Caaguazú en su 

segundo periodo. La misma, hace un recorrido de 

la historia de la organización, y la suya dentro de 

ella. 
 

Trece años atrás (13 de abril de 2003), las bases 

estaban aisladas, siendo Ko’eju de los primeros 

Comités en conformarse, lo que los motiva a 

hacer el esfuerzo de unirse en torno a la 

producción en el lugar. Coincide también, con una 

invitación de la Pastoral social y el movimiento 

Paraguay Jaipotava a trabajar juntos, y lo hacen 

con el apoyo de Decidamos y de Altervida, una ONG interesada en temas de medio ambiente.   
 

Aunque siempre le gustó el trabajo con grupos, y su experiencia había sido con jóvenes y mujeres, resalta 

que no es fácil organizarse. Tiene sus costos, por ejemplo, en su caso, varias veces imputada; pero no hay 

otra respuesta posible para la lucha por los derechos que no sea la organización.  
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En 2006, le ofrecen conformar el equipo político del Movimiento Popular Tekojoja, hoy convertido en 

partido. No fue una decisión fácil, pero luego de varias invitaciones y propuestas decide asumir esa opción 

de lucha. La invitación tenía como fin instalar la candidatura de Fernando Lugo de cara a las elecciones 

generales de 2008, en una campaña de dos años. Así mismo, encabezó la lista de la Junta departamental, que 

ganó. Considera esto un hito en la historia de logros de las mujeres, ya que esos eran espacios liderados 

absolutamente por varones. Actualmente, lleva el segundo periodo en ese cargo, ya que fue reelecta en 2013.  
 

En las elecciones municipales de 2010, 

resulta electo otro miembro de Cosor a un 

puesto de decisión, esta vez como Concejal 

Municipal. Y en 2015, para las municipales  

deciden proponerla para la intendencia. 

Todas estas experiencias son producto de 

decisiones de la organización. 
 

Resalta estos procesos de ocupación de 

espacios políticos decisivos como un desafío 

importante para la organización ya que, 

enfrentar al aparato de partidos políticos no 

es sencillo. En la última experiencia, 

lograron 1516 votos, en una campaña casi a 

pulmón y sin pagar por ninguno de ellos, 

práctica común en los demás partidos y constituye la mayor dificultad para competir en estos espacios de 

poder. Eso es un logro, y defenderlo no es sencillo, aunque es muy emocionante.    
 

Ocupar estos espacios le ha valido crecimiento a la organización. En 2008, logran el financiamiento de un 

proyecto de $5000, con fondos de la Gobernación, con el cual instalan el local actual de Cosor. 

Posteriormente, con la Secretaría de Acción Social también obtienen otro proyecto para instalar una 

Gallinería en una comunidad que se encuentra a 30kms, así como otro de Panadería, y en 2013 otro. Estos 

logros son importantes, ya que sin la organización no serían posibles.  
 

Interviene seguidamente José Paredes, integrante de la organización y actualmente Concejal municipal. 

Manifiesta estar muy contento con el encuentro y de poder compartir la experiencia de la organización.  
 

Pertenece al asentamiento Juliana Fleitas, que será posteriormente visitado. La organización permitió tener 

visibilidad en la municipalidad. Y lograr un espacio político no es sencillo sin contar con fondos, como el 

caso de Cosor, por lo que lograr ocupar los es un logro muy grande. El asentamiento Juliana Fleitas no 

formaba parte de Cosor primariamente, hasta que observan que sus acciones son importantes y que avanzan. 

Particularmente, pertenecía a una organización campesina con bases a nivel nacional (Federación Nacional 

Campesina), que tiene como opción no participar en los procesos electivos, del cual se retira para integrarse a 

Cosor.  
 

Resalta que todo lo que han conseguido, incluso el mismo asentamiento, son logros de una lucha organizada. 

Sin embargo, luego de mucha reflexión, comprendieron que no esta lucha no alcanza y que es necesario 

ocupar espacios políticos de decisión. Y en ese proceso se encuentran.  
 

Vicenta Cano, comparte breve información sobre la comunidad Repatriación. Se denomina así debido a que 

su territorio, de unas 31.000 hectáreas, fue la designada para instalar a paraguayos repatriados de Salta y 

Jujuy, Chaco argentino, que ya no contaban con garantías laborales en los obrajes en dichos lugares. El 23 de 

abril de 1963 llegan las primeras 500 personas que iniciarían la comunidad Repatriación. La zona se 

denominaba Fazardi, por quien fuera propietario de las tierras que fueron expropiadas.  
 

A continuación, recuerda que en 2005 solicitan a la Municipalidad que realice una zonificación que permita 

la identificación y designación de lugares destinados a la producción para agroexportación y aquellos donde 

se desarrollaría la agricultura familiar campesina. Hasta ahora no lo han logrado. En ese sentido, las colonias 
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son también logros, porque esta es una zona de latifundios y los agroexportadores nuevamente les disputan la 

tierra.  
 

En cuanto al funcionamiento de la organización y las tareas, explica que se reúnen una o dos veces al mes, 

donde van analizando las tareas y dividiendo las mismas.  
 

Actualmente, cuentan con la almidonera, en el mismo local de la organización, que tiene una gran 

competencia en la zona con otras empresas mayores. Las Ferias se encuentran en crecimiento y es una 

apuesta para la colocación de productos de cada comité. Se encuentran también probando la siembra de 

cebolla. Y en cuanto a Salud, existe una Farmacia Social dentro del Hospital de la zona, que se intenta 

sostener para ayudar a quienes más necesitan.    
 

Intercambio 
 

¿Cuánto almidón producen? ¿Tienen productos procesados? 
Tenemos capacidad de producir 5.000 kilos, pero el inconveniente es dónde colocar el producto. Ese es el 

motivo principal por el cual no han avanzado en productos procesados, como la producción de chipas que no 

prosperó, porque el problema real es la colocación de los mismos.  
 

¿Qué consideran más importante para dar el salto al campo político y no corromperse con el sistema? 

Porque en mi organización estamos analizando y considerando esa posibilidad.    
La disciplina. Cualquier decisión es colectiva, y por tanto los logros y los fracasos también son colectivos. 

Tenemos un equipo distrital y un equipo departamental de apoyo. Los espacios son muy distintos; no es igual 

pedir cosas como organización que como una autoridad. No es fácil, pero les animo a que den ese salto.  
 

¿Qué se puede hacer para luchar, resistir, hacer propuestas desde lo local contra el modelo? 
Eso es ya más difícil, y con este gobierno, aun peor. Por ejemplo, todo se decide en la Secretaría del 

Ambiente, no se respetan las reglas y eso nos preocupa. Actualmente, no hay un programa para la colocación 

de productos de la agricultura familiar campesina.  Esto lo que causa es que la gente termine vendiendo sus 

tierras y abandonar el lugar. Lo que, a su vez, causa otros problemas, porque va a las ciudades a trabajar de 

cualquier cosa para subsistir. 

  
Actualmente, se está trabajando en una ley sobre la Agricultura Familiar Campesina, en el parlamento. Hay 

una campaña de firmas, les insto a que dejen sus firmas cuando les llegue.    
 

Para seguir con la siguiente actividad, se hace una breve presentación por países y organizaciones, para un 

breve intercambio con integrantes de Cosor. 
 

A modo de demostración, integrantes de la 

organización ponen en funcionamiento el 

sistema de producción de almidón, 

compartiendo información sobre el proceso, 

como  los ajustes que fueron haciendo según 

necesidad, la utilización que dan al residuo del 

procesamiento de la mandioca, los mecanismos 

para evitar la contaminación del suelo y el agua, 

el sistema de secado, entre otros. Se da un 

intercambio más directo entre participantes de la 

Experiencia e integrantes de Cosor, donde 

comparten sugerencias e información.  
 

Para finalizar esta actividad, se realiza la siembra colectiva de dos plantas: un Tajy, que dará flores, y un 

Araticú guazú, que brindará frutos, y ambos ofrecerán sombra una vez crecidos. Una siembra simbólica para 

el recuerdo de la visita.     
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El segundo momento del día se desarrolla en la comunidad Juliana Fleitas, que forma parte de Cosor, y que 

tienen una historia de fuerte lucha por la tierra, reflejada en el mismo nombre que lleva.  
 

El grupo es recibido en casa de Marta Penayo, 

integrante del comité, y por otros miembros, 

que compartirán la experiencia de la 

comunidad.  
 

Penayo, explica que llegar donde están les ha 

costado muchos enfrentamientos y pérdidas. 

El proceso conllevó la ocupación del terreno, 

para luego ser desalojados violentamente, 

dejando como resultado la muerte de una 

nonata a causa de los golpes que recibió la 

madre por parte de la Policía, y cuyo padrea 

fue llevado a prisión. En honor a ella, a quien 

llamaron Juliana, por la historia de la India 

Juliana quien fuera asesinada frente a su tribu, 

nombran a la comunidad Juliana Fleitas. 
 

Luego del desalojo, volvieron a ocupar la tierra. La misma fue expropiada en el año 2000, luego de siete 

años de lucha, encabezada principalmente por las mujeres y sus niños y niñas, ya que la estrategia utilizada 

para amedrentarlos fue llevar presos a los maridos. El Estado, sin embargo, no les ha dado como responsable 

de su protección, todo lo consiguieron mediante la lucha organizada: el servicio de agua potable, la 

electricidad, incluso el rubro para un docente que trabajó ad honoren durante seis años. Y, especialmente, 

todo lo referente a la agricultura familiar es por el trabajo organizado que realizan. Recuerdan que se 

iniciaron como parte de la Federación Nacional Campesina, para  posteriormente formar parte de Cosor.  
 

Claudio Ramos, también integrante de la comunidad, recuerda que en el momento álgido llegaron a tener 

quince compañeros y una compañera retenidos para ser enviados presos por quince años. En 1999, en el 

contexto del Marzo Paraguayo, cerraron rutas por 24 horas hasta que esos integrantes fueron entregados a la 

comunidad, en horas de la noche. Eso no hubiera sido posible sin la organización.  
 

Contabilizan nueve desalojos, todos violentos, los cuales son recordados por las tumbas que pueden verse en 

la comunidad que simbolizan esa lucha. Dos compañeros murieron en el contexto de la lucha con la soja. La 

sojización avanzó mucho en la zona, y es un logro que no entre en la comunidad.  
 

Recuerda que eran una sola organización, y que luego se conformaron varios comités, principalmente de 

mujeres. Actualmente existen cuatro comités, y su pretensión es colocar mejor sus productos. El principal 

rubro que tienen es el de la mandioca, para consumo y para la elaboración del almidón. Ya no puede 

producirse algodón, porque ya no cuentan con semillas. La caña dulce precisa un medio de transporte 

importante para la colocación y actualmente no lo tienen en la comunidad. Su objetivo firme es defender la 

zona, para no terminar en manos de empresas privadas.      
 

Marta Penayo, recalca que han conseguido varias cosas siendo parte de Cosor, como por ejemplo incursionar 

en las Ferias, en las que participan desde hace tres años. Y especialmente, han recibido mucha capacitación. 
 

César Mendoza, del sentamiento Culantrillo, comparte también un poco de historia del mismo, recalcando 

que siguen en disputa por su tierra. Que los grupos se unan en una organización es de mucha ayuda. 
 

Marcial Cabral, del mismo asentamiento, explica que desde 1991 están en esa disputa. La tierra pertenece al 

Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, y aunque ya pagamos el 80% del costo, no podemos 

acceder al título porque ese dinero no llegó donde debía ni en un 5%. En noviembre vamos a cumplir 25 años 

en noviembre.  

 
Intercambio  
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¿Qué es lo que mejor rescatan de esta lucha en cuanto al asentamiento? 
El arraigo. Eso es lo que más valoramos; nuestra tierra. Nos juntamos con la comunidad Ypé Cua, que es 

vecina, para impedir el ingreso de la soja y el envenenamiento que trae. Somos unas 200 familias que 

producimos para alimentar a la familia. En Paraguay, el campesino ocupa solo el 2% de las tierras, y un 80% 

es de las vacas. Este modelo causa mucha migración, al extranjero y a las ciudades grandes. 
 

Me alegra estar aquí con ustedes. Las luchas que tenemos son muy parecidas en todo el país. Yo pertenezco 

a una organización nacional. Es importante debatir entre todos. Las multinacionales quieren sacarnos lo 

nuestro. Tenemos que conversar y unirnos, no dividirnos; porque nos van a expulsar. No conocía mucho de 

Cosor, pero su historia es muy valiosa. ¡Les doy toda la fuerza para seguir! 

   
¿Cómo hacen para luchar contra la soja? 
Con la Unidad. Eso es lo les frena, porque la justicia no funciona.  
 

No crean que en Francia es mejor. Los pequeños productores también pelean contra las multinacionales. Tal 

vez con formas distintas, pero por las mismas razones.  
 

Nosotros esperamos que la soja valga cada vez menos, como nuestra mandioca. No estamos en contra de la 

soja, sino del modelo que agrede la tierra. La soja era de los campesinos, pero las empresas la 

transgenizaron.  
 

Vicenta Cano da las palabras de cierre del momento, recalcando que este 

tipo de experiencias les fortalecen como organizaciones, porque tienen los 

mismos ideales. Agrade a Decidamos por acompañarlos, y permitirles 

visibilizar la importancia de la unión y la lucha. Si quieren vivir, tienen que 

luchar.   
 

Como última intervención, Freddy Cortez, participante de Chile, resalta que 

la resistencia los hermana, y dedica unas canciones a la comunidad, 

principalmente a Juliana, que seguramente está presente entre ellos.   
 

Comparten luego un almuerzo colectivo, con productos de la comunidad, 

preparados por integrantes del comité.  
 

Así también, Isaac Miola, participante de Brasil, comparte parte de las 

semillas nativas que cuida y reproduce, en un acto de intercambio solidario.   
 

 

Primera evaluación grupal 
 

Al final del tercer día de la Experiencia, se abre un espacio para recuperar ideas, sensaciones o aprendizajes 

más fuertes que identifican hasta el momento. 
 

 Muy fructífero. Encontramos cosas que uno no se espera. Dan ganas de hablar de todo. 
 Excelente. Lo más fuerte hasta ahora fue, después de la visita, encontrar los cultivos de soja.  
 Es muy bueno encontrarse con compañeros campesinos, con su paisaje, y que nos compartan su 

experiencia.  
 Estar de acuerdo con la Soberanía Alimentaria es fácil; y hoy pudimos ver eso en acciones. 
 El compromiso de la gente que conocimos hoy es la lucha hasta el final. Incluso la lucha física. 

Escuchamos todos los testimonios y, como franceses, nos sentimos privilegiados.  
 Lo de hoy fue como una fiesta. Fue muy bueno encontrase con campesinos; y ver los contrastes que 

hay entre sus comunidades y las plantaciones de soja.  
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 Es mi tercera visita a Paraguay y, en relación a los anteriores, veo una evolución en el discurso, en 

los conceptos. Y con el contacto directo es más fácil. Seguir esta línea permite hacer tangible lo que 

discutimos. La dicotomía sojero – productor agroecológico es muy potente.  
 En Argentina hay sojeros y medianos productores que usan agrotóxicos, pero no hay pequeños 

productores. 
 Fue emocionante el recibimiento que nos dieron. En algunas partes de Argentina hay casos muy 

parecidos. Y me quedo con la respuesta de Vicenta Cano a la pregunta de Freddy: hay que volver 

siempre a la base; no se decide solo.  
 Es muy importante este encuentro entre campesinos, no solo con extranjeros sino con otros 

campesinos de Paraguay.  
 La comida que nos ofrecieron fue muy buena, como el vorí vorí. 
 El intercambio de semillas es importante, porque lo que se comparte son saberes, y eso genera 

mucho más que solamente el dialogo.  
 La experiencia de la Concejal fue muy buena. Hay experiencia de cambio entre ellos y las bases.    
 Agradezco las experiencias, cada vez son más sorprendentes. Para mí es muy importante. El lunes 

tuvimos ganas de abandonar todo, y esta experiencia nos da fuerzas nuevamente, al ver que los 

compañeros creen.  
 Este tipo de experiencias nos fortalecen, como militantes y como productores, para volver a nuestros 

lugares y seguir luchando. El problema es común: la acumulación por parte de unos pocos. Es un 

modelo que está en todo el mundo, así que urbanos y rurales debemos aproximarnos para hacerle 

frente.  
 Somos una minoría que tiene la oportunidad de salir y ver las experiencias. En nuestro caso, la 

mayoría piensa que Brasil es el universo. Si podemos compartir que hay unidad en América Latina, 

que los problemas van más allá de Brasil, sería un gran incentivo. 
 El modelo no tiene fronteras. Nosotros tampoco debemos tener fronteras y tenemos que apoyarnos. 
 Como parte de las comunidades visitadas hoy, comparto que para quienes prepararon los 

recibimientos (la comida, el lugar, la gente) fue un honor. Usualmente, no hay tanta variedad en el 

ofrecimiento, y lo que hoy entregaron es un orgullo. Y además, compartir las historias, como la de 

Juliana, causa mucha emoción. Y una diferencia enorme es que hoy nos visitaron, cuando siempre 

debemos salir a contar nuestra experiencia. Cuando nos visitan, siempre es para pedirnos votos. La 

emoción es porque contar los sentires y los pensamientos es un sentimiento muy grande.  
 Luego de la conferencia del domingo y la conversación del lunes, la sensación es que los 

compañeros y compañeras están corriendo contra el tiempo. Por un lado los pequeños productores, y 

por otro los sojeros. No sé si tiene valor mi parecer, como francés, pero quisiera pensar en otras 

transformaciones de productos que tienen, además del almidón, por ejemplo con frutas (como 

mangos).  
 Tengo un sentimiento muy grande de respeto. Eso me queda. 
 Caaguazú, o selva grande, es el nombre del lugar. Me sorprendió que, conversando con gente de los 

alrededores ahora, no lo ven así. Es la capital de la madera, pero vi muchos eucaliptos; eso me 

preocupa. Es como un colapso. Y la única opción son procesos como los que vimos hoy. Son luchas 

que dan ganas de seguir, que da esperanza.  
 Los problemas que vimos no son aislados.  

 

Consultas: 
 

¿Las organizaciones de la sociedad civil de aquí, cómo y de dónde obtienen apoyo? En Brasil, el 

Movimiento Sin Tierra recibe aporte del gobierno, por ejemplo.  
Aquí no existe apoyo del gobierno ni del Estado. Las organizaciones hacen actividades como las de hoy, para 

juntar fondos: ollas populares, torneos deportivos, aportes de cada organización.  
 

¿Hay otros movimientos grandes? 
Lo que vimos el lunes es algo nuevo: campesinos articulados con otros sectores, como los cooperativistas. 

Los sindicatos son muy débiles y muy pocas logran coordinar con otros.   
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Como organización que apoyamos a estos grupos, puedo resaltar que la emoción que mostró Vicenta Cano 

no era solo de ella, era también de los demás. Hombres y mujeres emocionados: eso tiene que ver con 

sentirse acompañados, orgullosos de ver el esfuerzo que hacen. Nos sentimos solos porque somos diferentes 

a los “otros” que son muy grandes y poderosos. Por lo tanto, sentirse compañeros carga de energía.  
 

Hay una expresión en guaraní que dice: Ñande reheguáité, que significa “son de los nuestros”, “son como 

nosotros”. Y esa fue la respuesta a que salió a la pregunta que algunos hicieron sobre “¿quiénes son estos?”. 

Y eso ayuda a soltarse y compartir.  
 

Como cierre del día, se comparte una pequeña fiesta entre los participantes de la Experiencia.  
 

  
Día 4. Desafíos y aprendizajes de la comunidad de Caaguazú Norte. Experiencia de la Organización 

Oñondivepa. 
 

El programa de este día se desarrolla en la zona de Caaguazú Norte, específicamente para conocer la 

experiencia de la organización Oñondivepá. 
 

Se inicia visitando la finca de Marcelo 

Franco, que comparte la historia de la 

instalación en la comunidad, como muestra 

de lo que intentan expandir en la misma. 
 

La finca es familiar, ya que la cuidan como 

familia (con su esposa y sus cuatro 

hijos).Lleva treinta años en la comunidad, y 

veinte como parte de la organización. Es 

técnico de chacras y cítricos. Si bien 

explotaba el terreno con sus hermanos 

durante siete años, posteriormente fue 

dividido, y actualmente cuenta con 10 

hectáreas. Estas son de la familia, pero 

también hay actividades de la organización. 
 

Explica que al inicio utilizaba productos químicos, hasta que se incorporaron a la organización, y desde 

entonces la producción es totalmente agroecológica. En la finca cuentan con frutales (naranja, mandarina, 

banana), principalmente, mandioca, maíz chipá, poroto. Así mismo, cuenta con producción de miel de abeja 

desde hace un año, con diez cajas, y existe una pileta comunitaria de tilapia. Los frutales tienen buen 

mercado porque hay mucha demanda. 
 

Con esta producción, se conserva la tierra. Además, tienen una reserva de árboles de cerca de 200 metros. La 

tierra es labrada con bueyes, no utilizan máquinas, aunque esto requiere mucho más esfuerzo. 
 

Intercambio 
 

¿La producción es normal o cuenta con certificación orgánica? 
Nosotros certificamos el producto como orgánico, pero no existe certificación desde el Estado. Para ellos no 

tiene valor. La certificación participativa colectiva es igual de difícil y costosa. Tener la certificación 

orgánica de un ingeniero cuesta unos 10.000EU. Para nosotros la certificación es un compromiso con el 

consumidor. Trabajamos para que todos los productores de la organización tengan una producción orgánica, 

sin agrotóxicos. Tenemos intercambio de técnicas utilizadas entre compañeros. Para esto, formamos el 

comité Katupyry, conformado por diez familias, en el cual desarrollamos una receta que seguir.  
 

¿Realizan mingas? 
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Teníamos una chacra común. Así como la pileta de tilapias, que es para el uso de la comunidad, y donde 

utilizamos alimento balanceado una o dos veces por semana. Funciona desde hace dos años, y se carga a 

través de un sistema de cañerías colocadas en nacientes de agua en el mismo terreno. 
 

¿Cómo se organizan para resolver los problemas? 
Analizando en la organización. Hace un año hubo un intento de sembrar soja en la comunidad, por un 

vecino, logramos evitar que continuara. También, trabajamos para conservar la biodiversidad.       
 

¿Los consumidores saben que hay diferencia de productos? 
No. La gente compra sin preguntar. 
 

Para finalizar este momento, se realiza un recorrido guiado de la finca, durante el cual Marcelo va explicando 

los frutales y la distribución del terreno. 
 

Posteriormente, el grupo se traslada hasta el 

local utilizado por la organización para sus 

actividades. Una vez en el lugar, se realiza 

una breve presentación de quienes forman 

parte de la Experiencia, explicitando país y 

organización. 
 

Juan Peña, de 67 años, da la bienvenida y 

habla como integrante del comité Katupyry, 

conformado hace quince años, y ahora 

convertido en Asociación. Comparte que fue 

víctima de la dictadura y que la mención 

hecha por Freddy Cortez al respecto, sobre su 

país, le impresionó. Explica que el objetivo 

de todos ahí es comer y alimentar mejor a las 

familias. Por esto trabajan para detener los transgénicos; para que entren a su cocina. Entienden que tienen 

que ser firmes para no ser avasallados ya que, incluso, como estrategia utilizan a sus propios vecinos 

campesinos. Trabajan en la producción agroecológica, en familia.     
 

Posteriormente, habla Silvana Silvero. Cometa que fue parte de un intercambio en el marco del PMSS, 

realizado en Beltran, Brasil. Explica que la Asociación está conformada por tres Comités. En ese sentido, 

recibir este tipo de visita les da fuerzas, ya que saber y conocer experiencias en otros países les muestra que 

no están solos en la lucha que llevan. Durante la presentación de los integrantes de la Experiencia escuchó 

varios títulos, y para ella y sus compañeros solo hay uno: Agricultores.  
 

Resalta que cada organización tiene su forma de trabajar, y que no reciben ninguna ayuda del gobierno. Por 

esto, solo les queda la ayuda y la defensa mutua para defenderse y para crecer. En esto, Decidamos ha 

brindado mucha ayuda para compartir espacios y unirse. La lucha que tienen es contra la producción 

transgénica y el uso de agrotóxicos. Ahora también tienen las Ferias, que les permite compartir alimentos no 

contaminados con otras personas, alimentos como los que ellos quieren consumir.  
 

Marcelo Franco, dice estar muy contento con la visita de personas-organizaciones de América Latina y 

Europa que son compañeros. Saber que no están solos y tener su apoyo es muy importante. Comparte que, al 

escuchar la presentación que el domingo hiciera Quintín Riquelme, específicamente el mapa que muestra a 

Caaguazú presionada por la soja, quedó preocupado. Se da cuenta que están en un bolsón pequeño. Le 

preocupa que esto avance y que efectivamente tengan que salir del lugar. Esta tierra es nuestra casa. 
 

Consulta:   
 

¿Cómo funciona el Comité? 
Realizamos reuniones, donde discutimos y debatimos sobre nuestra situación y nuestras necesidades. Si se 

presenta un problema, nos reunimos como Asociación. Nos ayudamos en todos los trabajos. Actualmente, la 
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Asociación está compuesta de tres Comités: Katupyry, Nueva Esperanza, y San Miguel. Cuenta con 45 

personas, y cada comité está conformado por unas doce a quince familias. El Comité Nueva Esperanza está 

conformado mayormente por mujeres, y desde el año pasado se dedican también a la preparación y venta de 

detergentes.    
 

Posteriormente, la Asociación hace entrega de productos (miel de abejas y detergentes) al grupo de la 

Experiencia, como presente de la comunidad. 
 

Como cierre, se comparte un almuerzo colectivo, preparado por integrantes de la Asociación, que les permite 

seguir compartiendo entre pobladores y visitantes. Al igual que el día anterior, Isaac Miola, de Brasil, 

comparte las semillas que cuida. 

  
 

Día 5. Experiencia de producción agroecológica Ecofinca y organización Slow Food.  
 

Para conocer una experiencia más urbana, la actividad del cuarto 

día se desarrolla en la Ecofinca, una iniciativa de producción 

agroecológica y orgánica de hortalizas, ubicada en la ciudad de 

Emboscada, en el departamento Cordillera. Ahí, se comparte con 

representantes de la finca, así como con la asociación 

ecogastronómica Slow Food – Karú Mbegue de Paraguay. 

 
Se inicia con una breve presentación de los anfitriones, socios de 

la iniciativa, Soledad Martínez y Alfred Penner, quienes invitan a 

conocer parte de la producción, para luego pasar a un momento 

de intercambio. El primer lugar es el Semillero, donde Soledad 

explica las semillas que preparan, los métodos que utilizan, el 

tiempo que necesita cada plata, y además brinda recetas naturales 

para algunos hongos. Comenta que desde hace tres años tienen el 

PH del suelo bien regulado y menos ácido. En general producen 

todo lo que necesitan para esta labor, pero a veces deben comprar 

preparados. El recorrido pasa luego a la huerta, donde 

intercambian información sobre las especies y sus cuidados.  

 
Finalizado el recorrido, comparten un espacio de intercambio.  

 
¿Funciona el sistema? ¿Tienen vínculos con campesinos? 

El sistema es sustentable, y nos interesa que funcione. El terreno tiene bosque, acuíferos, rocas, nacientes de 

agua, y una zona protegida. Está a 2km de la ruta, no hay industrias alrededor. Socialmente, trabajan con 

vecinos. Los tambos proveen de suero, que sirven para tratar a los tomates, y bosta orgánica. De hecho, parte 

del terreno es compartido con estos tambos. A su vez, la finca provee verduras a la Chipería de la zona, y 

estos les dan cenizas, que es utilizada para tratamiento de hongos. Los trabajadores de la finca son vecinos de 

la zona. Lo que nos interesa es crecer juntos. Ambientalmente, buscamos proteger, y crecer, sin romper la 

biodiversidad. 

 
¿Piensan en un espacio de formación abierto al público?   
Recibimos grupos escolares. Necesitamos fortalecer el suelo. Compartimos, pero a futuro puede ser algo más 

sistemático. Parte del proceso de Slow Food es aumentar y conectar esta experiencia con campesinos. Ahora 

estamos en Jakarú Pora Hagua. Tenemos vecinos productores, y queremos enamorarles a que produzcan 

agroecológicamente. Buscamos un equilibrio social – ambiental – económico. El proceso es lento porque no 

hay apoyo del Estado, y nosotros sacamos préstamos bancarios para trabajar este lugar. Tiene que ser 

sustentable. Queremos aumentar la conciencia sobre la agroecología y la alimentación saludable. 

 
¿Cuántas personas trabajan? ¿De cuánta tierra disponen? ¿Cuál es su meta? 
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Pretendemos llegar a 7 hectáreas, y aumentar a 2 hectáreas la huerta (ahora es 1ha y media). Contamos con 

tres personas y nosotros, somos cinco. Para aumentar la diversidad de producción tenemos que tener más que 

verdeo y tomate cherry. Queremos más. Usamos herramientas manuales y un tractor monocultor.  

  
¿Han incorporado abejas antes o piensan hacerlo? ¿Piensan procesar las hojas? ¿Qué utilizan? 
Tenemos 27 colmenas, con dos a tres cosechas por año. Utilizamos estiércol, de vacunos y gallinas, humus 

de lombrís, melasa, piedra molida, ceniza, suero de leche, plantas nutritivas (ortiga, moringa, kumandá 

yvyra’i. Unos 10 a 15 kilos para 200 litros de agua). 

 
¿Piensan incluir plantas medicinales? 
Queremos hacer deshidratados de hierbas, como albahacas, tomate seco, pimientos, aceites, y las 

medicinales. Pero necesitamos crecer para hacer todo eso. Quisiéramos cultivar espárragos y arándanos. 

 
¿Cuál es su estrategia para la aproximación con productores para la concienciación de esa relación? 
Estamos en una plataforma. El urbano debe entender el proceso de producción para que sean consumidores 

más responsables. El sistema consumista crea necesidades y no se entiende. Hay una contaminación del 

paladar respecto a los sabores. Hay que concienciar sobre tener un alimento real y no solo como mercancía. 

Jakarú es un ejercicio, ahí se intercambia información sobre los productos, su cultivo, etc. Necesitamos que 

el consumidor sea un coproductor: consumidores que compran productos agroecológicos, para que pueda 

mantenerse la producción. La sojización transgénica es un problema, porque no solo es soja, es también 

maíz, por ejemplo. Concienciar sobre eso es el desafío. Queremos que ese vínculo campo-ciudad, urbano-

rural avance para este logro. Hay un proyecto piloto, una chacra urbana en un baldío, donde consumidores 

urbanos nos juntamos a cultivar cosas que consumimos, para entender el proceso, para apreciar mejor el 

trabajo del productor. Los precios suben relacionados con las dificultades de la producción. Desde Slow 

Food invitamos a que la gente entienda el proceso, que se conecte con la tierra. Es un proceso muy lento, 

pero muy importante. La soberanía alimentaria empieza por decidir qué comer. ¿Decido yo o el 

supermercado?  

 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo de la finca y la venta? 
Producimos para vender a restaurantes, restaurantes vegetarianos. Hicimos un sondeo entre dos: visitamos 

restaurantes, hospitales, enviando correos. Nos respondieron pocos, pero en base a eso decidimos qué rubro 

producir. El precio es importante para los restaurantes. Tenemos precios entre 15 y 50% (en verano) más caro 

que los demás, y eso influye. En Paraguay necesitas dos años para preparar el suelo para tener producción 

agroecológica. Y este es nuestro tercer año. Es una producción a largo plazo. Queremos tener precios justos 

para sostener esto. Iniciamos con restaurantes vegetarianos, y con el primer restaurante vegano en Paraguay, 

con unos vendedores de jugos naturales. Además, de otros restaurantes que conocen nuestros productos. Un 

supermercado que tiene productos de alta calidad, gourmet, que tiene productos naturales de calidad. 

 
¿Cómo consiguen las semillas? ¿Las tratan? ¿Buscan semillas también agroecológicas? 
En Paraguay hay semillas agroecológicas muy buenas. De maíz por ejemplo, aún quedan doce variedades, 

también porotos, calabaza. Las hortalizas tienen un terrible déficit. No hay programa para estos rubros. 

Compramos de otros países. Queríamos certificación de terceras partes, por no tener semillas orgánicas en 

todo el proceso. El Ministerio de Agricultura y Ganadería es muy burocrático. Analizan aunque las semillas 

ya vengan certificadas y cobran sumas imposibles. Por eso en Ecofinca hacemos una mezcla.     
 

Tenes mucho conocimiento técnico y podes transmitirlo. Eso es muy bueno, porque si no es muy romántico o 

hippie, y eso es importante para la transmisión.  
 

¿Qué tal la producción de frutales? 
Por ahora no es parte del desarrollo, aunque tenemos algunas naranjas y mandarinas.  
 

¿Y respecto a un banco de semillas? ¿El costo de la certificación no es igual que la preparación de las 

semillas? 
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Esa limitación con las semillas nos lleva a probar la “garantía colectiva”. La Coordinadora Nacional de 

Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas tiene una experiencia en desarrollo, y nos gustaría seguir eso. La 

producción de las semillas es más lenta que las hortalizas.  
 

¿No tenemos posibilidad de promover la producción agroecológica a través de capacitaciones a los mismos 

campesinos? Unas dos o tres veces al año. 
Con Decidamos estamos intentando, con los lugares que visitamos para hacer intercambio, a través de las 

Ferias. El desafío no es solo los recursos económicos, también los recursos humanos. El desafío campo-

ciudad.  
 

¿Cómo se les paga a los trabajadores de la Finca? ¿Es una empresa legal? ¿Cómo les pagan los clientes? 

¿Tienen una marca registrada? 
Queremos desarrollar limpio y justo en todo. Tenemos una marca registrada. Se paga lo establecido pero no 

están en el Instituto de Previsión Social, trabajamos con facturas. Es una empresa legal. Los supermercados 

también nos devuelven los productos que no están bien, y tratamos de no llevar mucha cantidad. Con los 

restaurantes no hay devolución. Lo que hacemos es comprometernos con lo que podemos cumplir. En cuanto 

a la rentabilidad, calculamos que en dos años se amortizarían las inversiones y empezaríamos a tener 

ganancias. Pero tuvimos inconvenientes climáticos en octubre pasado y estamos volviendo a empezar 

sacando otro préstamo. Queremos vivir de la tierra. El trabajo agrícola es de mucho riesgo. 
 

Una consulta para Decidamos. El reto es la educación y la capacitación. ¿Hay proyectos o búsqueda de 

fondos de otras organizaciones además de Decidamos? 
Tenemos apoyo de CCFD y Desarrollo y Paz. Las capacitaciones que hacemos es como una muestra. Lo que 

tenemos que hacer es incidir para que haya políticas públicas, y para eso tenemos que demostrar que es 

sustentable. Por eso apoyamos proyectos, donde el desafío es que los campesinos exijan a las 

municipalidades.   
 

¿Cómo es su relación con los proveedores en tiempos fuera de estación? 
Hay productos con fuerte estacionalidad. Tratamos de equilibrar un poco, y también de concienciar sobre 

este punto. La alimentación es un proceso que tuvo un inicio de colonización mental. La intención es 

aprovechar los recursos alimenticios de estación, esa es la idea que tratamos de instalar. Slow Food y 

Ecofinca promueven esa temporalidad y no producimos lo que no es de temporada. 
 

Respecto al seguro agrícola, que escuché mucho. Solo comentar que en Chile solo ha servido para exigir el 

origen de insumos y el uso tecnológico.  
 

Para que tengan cuenta, existe un sistema de intercambio de voluntarios para fincas como la suya. También 

algunos que ayudan a campesinos con semillas, todo relacionado a la soberanía alimentaria. 
Sí, como el programa Pierre Wwofing. Estamos investigando. Son principalmente jóvenes entre 15 y 20 

años, que ofrecen su tiempo a cambio de enseñanza.   
 

¿Consideran una mini industria para la reserva de productos para cuando termina la temporada? 
Sí, es una consideración que tenemos.  
 

Luego del intercambio, se cierra la actividad con un almuerzo preparado por tres integrantes de Slow Food 

(Esteban, Sergio y Marta), a quienes se agradece por ceder su tiempo laboral para compartir la experiencia, 

su cuidado y su esfuerzo.  
 

Estas personas también comparten brevemente con el grupo, dejando algunos pensamientos y sentimientos: 
 Este proceso nos permite encontrar mucha diversidad, cosas que ya no se veían. 
 Mucha gente en el mundo hace algo por cambiar el ritmo de vida y los hábitos que impone este 

sistema, que solo piensa en la rentabilidad. La agroecología es mantener la cultura. El conocimiento 

diverso, de las distintas culturas, del campesino, del ingeniero agrónomo, el cocinero son necesarios 

e importantes, sumado a mucho sentimiento.  
 Cocinar en este lugar, buscar las verduras en la chacra. Ese es mi sueño, viviría de esto.   
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 Estos encuentros atravesados por la comida son fundamentales en la soberanía alimentaria. 

Cocinando se entrega mucho; se entrega parte de uno mismo. 
 La alimentación es algo muy político.  

 

Es importante bajar el consumo de carne. En Chile por ejemplo, ya no se permite faenar y tiene pena 

carcelaria. Se agradece la comida vegana.  
 

Isaac Miola, comparte nuevamente semillas con los integrantes del equipo de la finca.    

   
 

Día 6. Evaluación de la Experiencia. Propuestas y desafíos.  
 

El día seis de la Experiencia se dedica a la 

evaluación de la misma. Para esto, se destina 

un momento de evaluación personal, y otro 

de reflexión colectiva por país.  
 

Primer momento 
 

En tarjetas y de forma personal, responden 

cuatro preguntas. 
 

 

 

 

 

 

¿Qué fue lo que más me 

gustó de la pasantía? 
¿Cómo viví la interacción 

con compañeros y 

compañeras de los 

diferentes países? 

¿Qué aprendí con la 

pasantía? 
¿Qué podemos mejorar 

para siguientes 

Experiencias? 

El intercambio con varios 

grupos. 
 

Los intercambios con 

compañeros/a 

campesinos/as. 
 

La integración y el 

compartir en la comunidad. 
 

El contacto directo con 

productores y la visita a las 

fincas. 
 

La diversidad del grupo.  
 

La generosidad del grupo. 
 

La esperanza que se 

encuentra en muchos 

proyectos es muy 

inspiradora.  
 

La visita a la Ecofinca, 

ejemplo de que es posible 

una agricultura diferente.  

Fue muy enriquecedor y 

muy constructivo. 
 

Con ganas de aprender. 
 

Fue buena.  
 

Muy simpático. Con mucho 

respeto, reciprocidad, y 

también broncas. 
 

Muy buen intercambio de 

palabras. 
 

Fue un intercambio directo. 

Muy cálido. 
 

En un ambiente de 

confianza, con intercambios 

sencillos. 
 

El intercambio sincero y 

directo. 
 

Entre amigos generosos, 

como si fuese de muchos 

Que no todo está perdido. 
 

El trabajo colectivo e 

individual. 
 

Mucho sobre agroecología y 

agricultura familiar. Otros 

modos de vida. 
 

Compromiso. 
 

Que la única lucha que no 

se gana es la que se 

abandona.  
 

Una parte de la vida y las 

luchas de los campesinos.  
 

La situación de los 

campesinos en Paraguay.  
 

El compromiso y la pasión 

por la tierra.  
 

La realidad del pueblo del 

Paraguay y sus luchas. 

Conocer otros movimientos 

y sus luchas. 
 

Nada. 
 

Más tiempo en las bases y 

más integración con ellos. 
 

Todo estuvo interesante.  
 

Visitar fincas especializadas 

en productos animales.  
 

Algunos trabajos grupales. 
 

Más tiempo con 

campesinos, aunque en una 

semana es difícil.  
 

Participar en una Feria. 
 

Pasar más tiempo con los 

comités. 
 

Un espacio o momento de 

interacción con población 
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El intercambio entre 

compañeros de otros países.  
 

La alegría, el compromiso y 

la libertad. 
 

Escuchar los testimonios de 

cada compañeros, 

compañera. 
 

La hospitalidad y la calidez. 
 

Las semillas de Isaac. 
 

El vorí vorí. 
 

La metodología del 

intercambio. 
 

La convivencia del grupo; 

por ejemplo compartir el 

mate.  
 

El programa estuvo bien, 

cargado, pero a la vez con 

momentos que permitieron 

compartir realmente con 

compañeros y compañeras. 
 

La diversidad y la 

intensidad de las 

experiencias y los 

encuentros.  
 

Una experiencia cerca de la 

gente.  
 

Todo fue espectacular, pero 

más el día martes: la 

emoción en las visitas, la 

música de Freddy en la 

comunidad; la fiesta de la 

noche. La humanidad. 
 

El interés por la situación 

actual del Paraguay por 

parte de los extranjeros.  
 

Conocer la lucha y su 

motivación.  
 

La fabricación de almidón. 
 

La discusión con los 

compañeros y compañeras. 
 

Escuchar el proceso de 

Cosor y su lucha.  
 

La visita a la almidonera a 

años.  
 

Fue interesante compartir 

diversas realidades 

campesinas, diversos 

proyectos.  
 

Fluida, agradable, 

enriquecedora por la 

diversidad cultural, social y 

profesional. 
 

4 idiomas conllevan más 

esfuerzo, pero enriquece los 

intercambios.  
 

Para un estudiante de 

antropología social es muy 

interesante encontrar e 

intercambiar con 

compañeros de otros países 

y otras culturas en la vida 

real, y no solamente en los 

libros.  
 

Amistoso, pero con 

frustración por el idioma. 
 

La interacción fue fluida, 

aunque en algunos casos me 

costó iniciarla. 
 

Predisposición para 

compartir y comprender.  
 

Las fronteras no existen, y 

tampoco los idiomas, 

cuando seguimos el mismo 

camino.  
 

Un excelente espíritu de 

fraternidad, convivencia 

sencilla. Me gustaría 

conocer más.  
 

Da mucha riqueza, me 

permite descubrir países, 

gente. 
 

Como una experiencia de 

intercambio cultural, donde 

el idioma no fue barrera.  

 

Ganas y motivación para 

seguir luchando en 

Caaguazú. 
 

Técnicas, como el de la 

Ecofinca. 
 

Me siento privilegiado por 

la experiencia. Y agradecido 

por la solidaridad entre la 

ciudad y los pueblos. Y 

también con Decidamos.  
 

La realidad de la lucha por 

la Tierra.  
 

El trabajo de traductora. 
 

Muchas cosas sobre la 

realidad de Paraguay, de 

Brasil, de Argentina y de 

Chile.  
 

Somos muchos luchando 

por los sueños.  
 

Humildad. 
 

Incrementó mi conciencia 

de los problemas humanos y 

de territorio ligados al 

campo.  
 

Que tenemos las mismas 

preocupaciones.  
 

Sobre la agricultura 

sostenible y la soberanía 

alimentaria. 
 

La voluntad. La dignidad. 

El fortalecimiento del 

vínculo universal de 

corazón. 
 

La lucha vale la pena.  
 

Muchas técnicas de trabajo 

con poquitos medios.  
 

Somos resistentes y 

soñadores.  
 

Integración. 
 

Las luchas de campesinos y 

campesinas. Y de las 

organizaciones. 
 

El encuentro con las 

urbana.  
 

Más tiempo en el mismo 

lugar en el campo, fue muy 

rápido todo.  
 

Hacer presentaciones 

grupales y no individuales.  
 

Es difícil mejorar. Tal vez 

pasar más tiempo en campo 

para más intercambios con 

las comunidades. 
 

Formalizar el intercambio 

de semillas. 
 

Dividir el grupo durante las 

visitas a las fincas.   
 

El primer día fue difícil 

integrar toda la información 

que recibimos.  
 

Más tiempo de integración 

con los comités.  
 

Trabajar en pequeños grupos 

de campesinos y pasantes. 
 

Construir juntos algunos 

ejes de soluciones.  
 

Profundizar más las 

experiencias para ver de una 

manera más verdadera la 

realidad. 
 

Cumplir los horarios. 
 

Que la comunicación esté al 

alcance de todos.  
 

Más tiempo en el campo.  
 

Casi nada…(hamacas con 

ventiladores) 
 

En cinco días es difícil hacer 

todo. ¡Y estuvo bien 

cargada!  
 

Tal vez un intercambio más 

directo con campesinos a 

través de una dinámica.  
 

Muy buena semana; bien 

cargada. 
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la finca de don Marcelo.  
 

Sentir que estoy en el 

camino correcto. 
 

Conocer realidades. 
 

La recepción y la 

integración. La lucha por un 

ideal a pesar de las 

dificultades. 
 

Poder rescatar semillas que 

creí que estaban perdidas.  
 

La disponibilidad de todos y 

el deseo de compartir.  
 

 

comunidades y la lucha por 

la tierra.  
 

La manifestación de las 

comunidades en los 

espacios públicos.  
 

La realidad campesina de 

otra región, de otros países.  
 

Ideas para seguir mi 

voluntariado.  
 

Nuevas experiencias: 

agricultura sostenible. 

Luchas igualitarias.  
 

Tantas cosas...pero sobre 

todo la humildad del grupo 

y de los paraguayos.  
 

 

 

Algunas cosas más agregadas en plenaria 
 

 Me impactó la marcha, me gustaría que no tuvieran que darse. Por un lado me gustó ver la 

movilización y la fuerza, pero no puedo decir que es lo que más me gustó porque me gustaría que no 

tuvieran que darse. 
 

 Tenemos más igualdades que diferencias, a pesar de los contextos distintos, y eso nos da mucha 

fuerza y nos acerca. Hoy hubo dos muertes de campesinos sin tierra en Paraná; fueron emboscados 

por la policía y guardias de una empresa de celulosa. Entonces, no hay mucha distancia entre las 

vivencias y las situaciones que vivimos.  
 

 La experiencia que tuve anoche en la plaza fue muy fuerte. Me tocó mucho porque es una lección de 

vida para mí, la tranquilidad con que enfrentan sus dificultades. Están en la plaza, quietos, en 

contraposición a todo lo que pasan. También, me impresionó el intercambio de las semillas. Me 

ofrezco a organizar un encuentro internacional de semillas en Brasil, si puedo participar en esa 

pasantía. Respecto a la logística, fue todo muy bueno, y además la sonrisa diaria de todo el equipo de 

Decidamos nos hacía sentir muy bien.  
 

 

Segundo momento 
 

Esta vez, sobre las siguientes preguntas, trabajan en grupos por país.  
 

 

País 
¿Qué experiencias o acciones 

podríamos seguir haciendo 

juntos? 

¿Qué experiencias, de lo que 

vimos, podríamos replicar en 

nuestras organizaciones o 

países? 

 

 

 

 

 

Argentina - Chile 

Compartir material de información y 

de formación.  
 

Compartir semillas. 
 

Propiciar vínculos entre “Guardianes 

de semillas”. 

Espacios de capacitación sobre 

agroecología (con comunicadores, 

maestros, estudiantes, campesinos, 

técnicos, etc.)  
 

Medios de comunicación alternativos 

(radio, escrito, etc.) 
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Generar un boletín internacional de 

experiencias y actualidad en los 

diferentes países y organizaciones.  
 

 

 

Difusión a través de medios 

convencionales (tv, internet) 
 

Ferias de comercio local y justo (como 

el trueque) 
 

Organización y formación de 

consumidores conscientes.  

 

 

 

 

 

 

 

Brasil 

Mantener la metodología de los 

intercambios (visitas, 

informaciones/materiales). 
 

Compartir la experiencia brasileña 

respecto a la certificación 

participativa.  
 

Preservación e intercambio de 

semillas criollas/nativas.  
 

Compartir las experiencias con 

organizaciones de grupos de consumo 

en asociaciones, cooperativas o redes 

ecológicas. 
 

Presentar la experiencia del circuito 

de comercialización de orgánicos de 

Río de Janeiro. 
 

Experiencias con políticas públicas 

exitosas. Por ejemplo: PAA (Programa 

de adquisición de alimentos); PNAE 

(Programa nacional de alimentación 

escolar); Política nacional de 

agroecología y producción orgánica. 

Ocupación de espacios políticos de 

representantes de productores 

campesinos.  
 

Experiencia francesa de aproximación 

campo – ciudad. 
 

Experiencia de finca agroecológica y 

la aproximación a mercados 

consumidores.  

 

 

 

 

 

 

 

Francia 

Intercambiar métodos 
 

Técnicas agroecológicas. 
 

Una base de datos fiable para la lucha 

biológica. 
 

Biblioteca humana. 
 

Comunicar la problemática alrededor 

de la carne (Documental Terre a taire). 
 

Difusión del sistema Amap 
 

Documento en la web de nuestras 

experiencias. 
 

Intercambio de recursos en video.  

Intercambio de semillas. 
 

Red de intercambios de saberes. 
 

Pasantía europea (vía campesina). 
 

Tema de comercialización. 
 

Sensibilización sobre la soja.  

EDUCACIÓN como eje transversal a todo 

 

 

 

Paraguay 

Promover la unidad de todos los 

sectores populares y sus acciones. 
 

Profundizar el sistema de producción 

alternativa agroecológica para una 

Seguir con el intercambio de 

experiencias.  
 

El valor de las semillas nativas. 
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alimentación sana y para el sustento 

familiar. 
 

Seguir con el intercambio de 

organizaciones nacionales e 

internacionales.  

Promover la producción agroecológica 

para el sustento familiar. 
 

El valor de la tierra. 
 

La lucha contra el agronegocio. 

 

 

Intervenciones finales de Decidamos y CCFD 
 

 Respecto a la mención de más visitas a experiencias urbanas, la visita a Ecofinca fue una puerta de 

inicio para ver experiencias con grupos urbanos, que va ampliarse en Brasil y luego en Argentina. En 

Paraguay es más débil la experiencia en la zona urbana, y lo más fuerte es la experiencia rural. Hay 

una descampesinización del campo.  
 

 Sobre las actividades posibles, sí, como dijeron ya, el tiempo siempre es breve para este tipo de 

experiencias. 
 

 Respecto a los agradecimientos, el esfuerzo de todo el equipo para cuidar al grupo es tanto como el 

que hacen en otros lugares cuando vamos. El programa lo preparamos con Quintín Riquelme, que es 

el que más sabe y nos ayuda a ver lo estratégico. También, aquí todos (Ramo, Guille, Nilda, Laura, 

Leti y yo) disfrutamos de este trabajo, a pesar del cansancio y el esfuerzo que significa este tipo de 

actividades, nos gusta mucho.  
 

 Además del esfuerzo de Decidamos, CDE, SEPA, INCUPO, que aportaron mucho, rescato la 

apertura de todas las organizaciones que participan, así como el esfuerzo de todos los participantes a 

pesar de la dificultad del idioma. Su disponibilidad para el intercambio es muy importante y ayuda a 

enriquecer estas experiencias. Cada uno va a volver a sus espacios, y es importante ser 

multiplicadores de lo que aprendimos y experimentamos en cada lugar al que volvemos. Respecto a 

boletines y espacios de de comunicación e intercambio, es importante optimizar lo que ya tenemos, 

para no crear nuevos que se superpongan.  
 

El programa previsto para la semana de la Experiencia finaliza con esta actividad. Sin embargo, tiene lugar 

dos actividades directamente relacionadas.  
 

Por un lado, el Seminario internacional “Soberanía alimentaria y modelos de la agricultura en disputa en el 

Mercosur y en Europa. Casos Brasil, Francia, Chile y Paraguay”, realizado ese mismo día en horas de la 

noche, en el local de la Universidad Católica de Asunción. Contó como panelistas a representantes de Brasil, 

Chile, Francia y Paraguay, quienes expusieron sobre la situación de la agricultura familiar campesina, la 

situación de la tierra, el modelo extensivo de producción y sus efectos, experiencias de producción 

agroecológica.6   
 

Por el otro, se realiza una pasantía de participantes de Francia en Argentina y Paraguay, consistente en 

compartir cinco días con familias y organizaciones de base, con el objetivo de conocer más de cerca su 

experiencia. Posteriormente, estos grupos regresan a Asunción, y hacen una breve reflexión sobre la 

experiencia. 

   

   
Reflexiones en torno a vivencias en Paraguay y Argentina de pasantes de Francia  
 
Al finalizar la pasantía de participantes franceses con familias y organizaciones en Argentina y en Paraguay 

se habilita un espacio con Decidamos, para intercambiar y compartir su experiencia a partir de la pregunta 

¿Cómo fue la segunda semana de la Experiencia? 

                                                 
6  Se incluye registro fotográfico de cada momento en el anexo y presentaciones de Brasil y Francia como parte del Anexo. 
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Intercambio 
 

 Muy interesante, porque permitió ver la vida de la gente, los vínculos que no se ve en las visitas en 

grupo. Por ejemplo, nos enteramos de la migración que ha habido de sus miembros. También, la 

experiencia de jóvenes como Tomás, que deciden quedarse en la comunidad. La acción de Cosor es 

muy fuerte; es una esperanza de cambio  en esa comunidad. El trabajo político que hace Cosor, y la 

profesora Vicenta me parecen muy bueno. Ver esta lucha de jóvenes, unido a las manifestaciones, me 

da mucha fuerza para seguir la lucha en Francia. 
 

 Muy interesante y diferente de la primera. Muy buen trabajo por parte de Argentina y Paraguay. 

Compartimos experiencia de agricultura agroecológica con el esfuerzo de toda la familia. La Escuela 

agrícola familiar y la visita me gustó mucho. Al visitarla, participó también un ministerio, porque 

“había franceses”. La visita a América del Sur, la lucha por la tierra dentro de la agricultura, es muy 

buena. Y, como profesor, voy a llevar la experiencia a mis alumnos. En buena Vista, la municipalidad 

hizo un compromiso sobre la certificación de productos agroecológicos.   
 

 Nosotros estuvimos entre tres en casa de Don Marcelo, en Caaguazú. Agradecemos a Alain por la 

traducción. Fueron momentos muy fuertes, por la conexión entre humanos, tenemos puntos de vista 

diferentes sobre las técnicas agrícolas y la agricultura. Es necesario abrir la mente para la 

experiencia, debido a esta diferencia. El idioma dificultó mucho el contacto con las personas. 
 

 Las vidas campesinas tienen cosas en común y a la vez muy distintas, y sobre todo en el cultivo de la 

tierra. Nos preguntábamos por qué no hay solución para los campesinos, y después de esta semana 

entendemos mejor el problema de la tierra y su complejidad. Convivir con los campesinos fue muy 

interesante. Hablan mucho, pero la observación es crucial. La experiencia fue muy importante. La 

familia fue muy contenedora, y nos permitió conocer a otras familias de campesinos, y eso fue muy 

bueno.  
 

 Me gustó mucho la experiencia. Fue difícil porque me enfermé y no podía hacer todo, pero la familia 

compartió mucho, y me ayudó con el idioma, que también me costó. Conocí a amigos de Tomás, de 

menos de 30 años, y fue muy esperanzador; porque estudian y quieren mejorar su comunidad. 

Compartimos con Vicenta y otros dirigentes de Cosor. Estudio Antropología, y el Paraguay es muy 

interesante de estudiar.           
 

 Fue una semana muy rica, muy interesante. Es difícil hacer una tesis. Con Incupo hicimos reuniones 

y discusiones, y tenemos grandes expectativas con este viaje. Hicieron un gran programa para la 

Experiencia. Tenemos proyectos comunes que todavía están en abstracto. Como periodista tengo 

mucho que contar. Veré cómo sigo. 
 

 Fue una suerte tener una periodista en el grupo, pero hay mucho trabajo por hacer. Vimos una parte 

del trabajo de Incupo, pero están en distintos lugares con campesinos, lo que supuso viajes largos. 

Vimos el trabajo de campesinos muy expertos en su finca, y después estuvimos en una feria. No 

vimos el problema de la tierra. Nos concentramos en las técnicas agrícolas, con maquinas. 

Conocimos a Gabi, campesino que trabaja con su familia, con tecnología y mucha capacitación en 

agroecología.  Me gustó mucho el encuentro con Ernesto, de Incupo, porque estuvimos en su casa. 

Vimos a campesinos en la feria, y mucha solidaridad entre los feriantes para dar respuesta a los 

pedidos de los clientes. Los alumnos de la finca escuela de Santa Ana se sintieron muy orgullosos de 

su trabajo.    
 

 Hubo mucho intercambio de ideas y acciones. Muchas cosas buenas para tan poco tiempo. Cinco 

días es muy poco, así que tengo que volver Argentina. Hay puntos comunes entre argentinos y 

franceses, más que con Paraguay. Y hay mucho trabajo por hacer entre Incupo y CCFD. Hay muchos 

problemas institucionales, pocos recursos desde el Estado como para Incupo,. Gracias a Decidamos, 

por empaparnos de esta experiencia.    
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 Después de una semana muy pesada hablando de soja, en la segunda semana tuvimos un paraíso, por 

el paisaje y por la humanidad. Un encuentro increíble. Ver a Marie y a Ña Silvana hablar con los 

ojos, porque hablan idiomas distintos, y yo tratando de poner palabras. Ña Silvana nos ayudó mucho 

en cuanto a la cultura, según los tamaños de las chacras. Visitamos a Carapegueño, que tiene puntos 

de vista distintos pero muy interesantes. Nos asustó el problema de la tierra. Esto de ocupar, probar 

vivir en ella, volver a vender y salir. Vimos la geografía también; el desnivel de la tierra es difícil 

porque la gente no tiene elemento. Trabajan con bueyes, pero más que nada con las manos. Les 

faltan pocas cosas, como la red para media sombra, o una carpa para el secado Producir es bueno, 

pero no pueden vender. Llueve y solo se puede caminar. En cuanto a la comercialización: los 

Comités esperan mucho de Decidamos. Nos parece que hay cierta lentitud en el trabajo, o que toman 

mucho tereré. Pero son las culturas, que son distintas. Hay mercado para sus productos. Marcelo, por 

ejemplo, es increíble, vive para sus hijos, y por tiene que invertir en su tierra. Pero no tiene dinero 

para hacer esta inversión. Los tres pensamos incluso cómo ayudarles, junto con ustedes como 

Decidamos. Pensamos cómo hacer, porque no creemos que haya que darles el dinero; tal vez una 

pequeña ayuda. Pero ellos tienen que trabajar con jóvenes, en redes. Humanamente aprendimos 

mucho. No tienen mucho y sacamos tanto aprendizaje.  
 

Decidamos: Las dificultades que señalas son las mismas que enfrentamos cotidianamente. Decidamos y el 

PMSS lo que buscan es generar ciudadanía y no cosas. Tienen que empoderarse para exigir políticas públicas 

que generen producción y vida digna. Apoyamos procesos colectivos. No damos algo, sino que es parte de 

un proceso colectivo. Por ejemplo, las semillas de cebolla: nosotros aportamos el 50% y ellos debían poner el 

otro 50%. Ese 50% fue a un fondo común para acciones conjuntas, y lo que decidieron fue invertir en el 

estanque comunitario de tilapia. Exigieron a la municipalidad que se hiciera cargo del problema del ingreso 

de la soja en la comunidad. El esfuerzo de construir ciudadanía es no crear prebendarismo con la 

cooperación. El desafío es encontrar modos de cooperación directa, pero que podamos incidir en las 

conciencias para generar procesos colectivos de concienciación.  
 

Y que el eje debe ser la solidaridad. 
 

El caso de la juventud. En el resto del Mercosur el problema es urbano, en Paraguay es rural. Se asocia a que 

se queden en su finca, porque cada vez hay menos jóvenes como Tomás, que deciden quedarse y hacer el 

esfuerzo de cambiar y seguir ahí.   
 

 Me recuerda a Cuba, donde vi lo mismo. 
 

 En primer lugar la familia es la que enseña. Para que la agricultura interese a los jóvenes, los padres 

tienen que desarrollar la agricultura. 
 

 Pienso distinto. No es posible si la familia no tiene recursos para esto. El problema son las escuelas 

agrícolas: deben ser el camino para aprender en la escuela y hacer en la casa. 
 

 ¿Hay escuelas agríolas? 
 

Decidamos: Hay 32 escuelas agrícolas en Paraguay. 25 son de organizaciones religiosas  campesinas.   
 

 ¿Qué tipo de agricultura enseñan? 
 

Decidamos: Las gubernamentales, el agronegocio. Las demás, agricultura familiar campesina. 
 

No hay incentivo para la agricultura familiar campesina. No hay apoyo del gobierno.   
 

 Es necesario crear conciencia a nivel urbano; crear lazos entre ciudad y campo. 
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 El acceso al crédito para campesinos es muy necesario. Pueden usarlo para el desarrollo mutuo y la 

capacitación y formación. Y cada campesino debe ser replicador para el que no tiene ese crédito. 

Especialmente para jóvenes. Crear un círculo virtuoso de microcrédito y capacitación.  
 

 En Argentina fue muy intenso. Vimos tantos sistemas de producción. No solo técnicamente, sino que 

tienen claridad de a dónde quieren ir.  Hablé con Félix, que es más bien callado, pero transmite can 

claridad y sentido común. La problemática de la tierra es diferente. Tienen más ayuda del gobierno, 

en especial el provincial. Me gustó mucho la finca escuela. También conversé con los docentes. El 

instituto nacional de agronomía, como en Francia, tienen la misma dicotomía: una agronomía más 

ecológica o una mecanizada. No sentí que el país estuviera muy entregado al agronegocio. En 

cambio el presidente Cartes me impresionó mucho. No sabía que Argentina todavía tienen tantos 

indígenas. Hay interés de seguir la colaboración; tenemos que seguir hablando con Ernesto.  
 

 Cosor también tienen interés en seguir el intercambio.  
 

 Paraguay y Francia tienen mucha conexión, porque Francia compra mucha soja. Podemos hacer 

cosas en común para sensibilizar sobre esto.  
 

Decidamos: La Experiencia de intercambio tiene desafíos, que van más allá de lo personal, y tenemos que 

encontrar la manera de generar acciones conjuntas, ese el desafío ante lo parecido que tenemos, que es el 

modelo.          
 

 Una propuesta para CCFD es: esta primera experiencia es en Paraguay, luego será en Brasil, y 

finalmente en Argentina. ¿Por qué no pensar en una etapa en Francia? Esto puede ayudar a crear o 

fortalecer redes.  
 

 

Con este intercambio, finaliza la última actividad enmarcada en la experiencia.   
 

 

Aprendizajes y desafíos a partir de la Experiencia en Paraguay 
 

 

Recuperando los puntos fuertes de los distintos momentos de intercambio, de evaluación y de reflexión, es 

posible identificar algunos puntos como aprendizajes y desafíos, tanto para futuras Experiencias, en su 

contenido y logística, como también para la tarea como organizaciones y personas interesadas en la temática 

de la soberanía alimentaria como eje de trabajo. 
 

Aprendizajes 
 

El impacto negativo del modelo agroexportador, extensivo y extractivista en la agricultura familiar 

campesina, es patente en el campo paraguayo. Siendo el campo y las familias campesinas una unidad 

necesaria para la producción de alimentos, eje de la  soberanía alimentaria y su vigencia, la desprotección en 

que viven por parte del gobierno, no solo porque no tiene políticas públicas que las respalden sino que 

además no tiene y no cumple medidas de prevención ni mitigación, es preocupante. 
 

Aunque existen datos, información y difusión sobre esta situación, la oportunidad de tener un contacto 

directo real a la situación de las familias y del campo, de observación in situ es quizás el aporte más 

importante que los y las participantes identifican. Esto es de resaltar ya que, mayormente, el grupo está 

conformado por personas y organizaciones que tienen conocimiento del tema, sin embargo valoran el 

sentido de realidad que brindan las visitas a las comunidades y el intercambio directo con campesinos y 

campesinas.  
 

Esta Experiencia permite ratificar que el modelo de producción extensiva difícilmente pueda convivir con la 

agricultura familiar campesina, en tanto esta última no tiene garantías de sostenibilidad sin intervención 
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desde los estados, y que, aunque la problemática no es aislada y se de en otros países y regiones, el impacto 

es distinto en cada lugar. En Paraguay urge tomar medidas; pero las acciones locales deben ser parte de 

acciones más regionales y globales. Esta reflexión se hace fuerte al constatar que el modelo no tiene 

fronteras que le frenen, y por tanto el trabajo real en redes solidarias y en articulación se convierte en la vía 

más potente para hacerle frente.      
 

Como reflexión de participantes paraguayos, resalta la importancia de conocer las experiencias de otras 

comunidades y organizaciones nacionales ya que, aunque todas tengan características similares y sepan que 

el modelo afecta a todos, a veces es necesario salir de las propias localidades y encontrarse con otros 

compañeros y compañeras para dimensionar la importancia de articular acciones. La movilización 

coincidente con los días de la Experiencia es también una muestra de que articular con otros sectores que no 

sean campesinos, da potencia a las demandas. 
 

Es imprescindible ampliar las redes de articulación entre organizaciones rurales y urbanas, más allá de 

como una expresión de solidaridad como estrategia para una mayor concienciación; hacer frente a la 

problemática de la tierra y de modelos de producción antagónicos, y con poder desigual, requiere de un 

acercamiento campo-ciudad y de la conciencia del segundo de que los conflictos resultantes son también 

suyos, aunque no viva en el campo. Esta conciencia es también imprescindible para una mayor 

responsabilidad en cuanto al consumo.     
 

La diversidad de participantes permite palpar las diferencias culturales en cuanto a modos y tiempos de 

producción, tratamiento de la tierra, etc. Experiencias como esta fortalece su trabajo, como militantes de una 

causa y también como productores, porque a pesar de las diferencias el problema es común sin importar la 

región o el país, y es la acumulación de mucho por parte de unos pocos. 
 

Acciones como la de compartir e intercambiar semillas deja en claro que hay varias experiencias de 

personas u organizaciones que es necesario conocer, de las cuales aprender, y difundir como herramientas 

para el fortalecimiento de la lucha y para la construcción de conciencia colectiva. 
 

Tomando en cuenta anteriores experiencias y espacios de reflexión del PMSS, esta modalidad permite aun 

más el encuentro entre culturas y saberes, ya que no se centra en actividades académicas o de exposición, y 

facilita el contacto con la realidad de cada organización-país-colectivo, permitiendo dimensionar los 

desafíos y las características de las diferentes luchas.      
 

Desafíos 
 

Ampliar acciones que permitan conectar con otros movimientos y sus luchas. Esto incluye próximas 

Experiencias, de manera a diversificar el intercambio y los conocimientos. Por ejemplo, en línea con uno de 

los aprendizajes, de que necesario potenciar la articulación campo-ciudad, conocer experiencias de trabajo 

urbano respecto a la producción alternativa orgánica o defensores de la misma. La visita a Ecofinca fue muy 

esperanzadora como alternativa urbana, y a la vez permitió tomar conciencia de lo que implica producir 

alimentos agroecológicos de manera sostenible y fuera del campo. Tal vez incluir alguna acción que se 

ejercita en el ámbito urbano, como Ferias.  
 

Además de conocer  más sobre producción agroecológica como alternativa al agronegocio, es importante 

incluir experiencias pecuarias, ya que es un rubro que también es explotado por pequeños productores y 

tiene sus desafíos relacionado a la producción ecológica.  
 

Optimizar o ampliar el tiempo de intercambio con campesinos y campesinas en sus comunidades, buscando 

dinámicas que faciliten este proceso; por ejemplo, formar pequeños grupos mixtos de trabajo, de campesinos 

y pasantes, y compartir luego en un espacio más grande.   
 

Instaurar el intercambio de semillas como parte del programa para próximas Experiencias, y que no sea solo 

una iniciativa personal o de una organización. Esto implica preparar los espacios, contactar guardianes de 

semillas, apoyarlos en la preparación de información sobre las semillas, etc.  
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Incluir un ejercicio de construcción colectiva de posibles ejes o estrategias de solución, ya que se acumula 

mucha información que puede ordenarse y formularse en propuestas más grandes. La diversidad de 

participantes permite tener varias miradas y propuestas que, aunque no sean tomadas todas, ayuda a pensar 

otras opciones de acciones y estrategias además de las que cada organización lleva adelante, posibilitando 

un mayor impacto.  
 

Elaborar y mejorar el discurso sobre la Soberanía Alimentaria que debemos instalar, de manera que no sea 

solo una expresión de deseo y algo relacionado a un sector poblacional o cultural, sino que demuestre que 

tiene sus complejidades y que su impacto en nuestras vidas es mucho más real y cercano de lo que 

imaginamos. 
 

Instalar y mantener espacios y vías de comunicación, articulación y difusión, regional y global. 
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I. NÓMINA DE PARTICIPANTES DE LA EXPERIENCIA 
 

 

Nombre y apellido Organización/Institución Ciudad País 

Pierre Christen Terre et Humanisme – CCFD TS Marsella Francia 

Mathilde Gal CCFD Tierra solidaria Gap Francia 

Marie-Ange Francois CCFD Tierra Solidaria Marsella Francia 

Florianne Louve CCFD Tierra Solidaria Paris  Francia 

Walter Prysthon CCFD Tierra Solidaria Paris  Francia 

Joël Descoings CCFD Tierra Solidaria 05200 LES ORRES Francia 

Lisa Giachino L´age de faire 04600 Saint-Auban Francia 

Jean-Bernard Drion 
 

Productores de agricultura biológica Le Forest 
05000 La Freisinouse 

Francia 

Maria Panitskas Productores de agricultura biológica Le Forest 
05000 La Freisinouse 

Francia 

Olivier Jourdan CCFD Terre Solidaire La Cadiere dÁzur Francia 

Fabre Herve CCFD DCC et decidamos Paris  / Draveil francia 

Barthere Alain Campesino del mundo Gap Francia 

Fiorini Philippe MFR Richerenches Francia 

Freddy Cortez  Movimiento Buen Vivir Cabildo Chile 

Mirta Alzugaray Acción educativa Santa Fe Argentina 

Hector Raúl Cococcini 
 

INCUPO Formosa  Argentina 

Morzan Marianela Área de Comunicación Comunitaria / 

Universidad Nacional de Entre Ríos – 

proyecto soberanía Alimentaria y 

comunicación Comunitaria  

Santa Fe Argentina 

Nivea Patrocinio de 

Almeida 
Plataforma Faces do Brasil 

CEDAC 
Rio de Janeiro Brasil 

Luiz Antunes Da Penha 
 

Plataforma Faces do Brasil 

CEDAC 
Francisco Beltrao Río 

de Janeiro 
Brasil 

Isac Miola 
 

ASSESOAR 
 

Francisco Beltrao Brasil 

Felipe Grisa 
 

ASSESOAR 
 

Francisco Beltrao Brasil 

Juan Andres Gomez 
 

SEPA Paraguarí Paraguay 

Emilia Ramírez SEPA Paraguarí  

Ana Gonzalez 
 

MCP  Paraguay 

Felix Gonzalez 
 

COSOR Caaguazú Paraguay 

Tomas Azcurra 
 

COSOR Caaguazú Paraguay 

Marcelo Franco Oñondivepa Caaguazú  Paraguay 



 

Narciso Ruíz CTCU San Pedro Paraguay 

Raquel Meaurio CTCU Caaguazú Paraguay 

Silvia Rodríguez AMUCAP Caaguazú Paraguay 

Fernando Rojas Decidamos Asunción Paraguay 

Ramina Rojas Decidamos Asunción Paraguay 

Guillermo Blanco Decidamos Asunción Paraguay 

Nilda Duarte Decidamos San Antonio Paraguay 

Leticia Galeano  Asunción Paraguay 

Laura Ortega  Asunción Paraguay 

Elsy Vera Centro de Documentación y Estudios (CDE) Asunción Paraguay 

Blain Emmanuel Voluntario en comercialización y 

comunicación por el Centro de Estudios 

Paraguayos Antonio Guasch (CEPAG) 

San Ignacio Paraguay 

Blain Pauline Voluntaria en comercialización y 

comunicación por el CEPAG 
San Ignacio Paraguay 

Guerillon Clarita Fe y Alegría : voluntaria en Vy´a Renda en el 

banado Sur (educación no formal, centro 

comunitario) 

Asunción Paraguay 

Audrey Naulleau CEPAG Yasy Cañy Paraguay 

 

 

 



 

II. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES POR DÍA 
 

Presentaciones día 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conversación con miembros comunidad Laterza Kue, Plaza de armas. Día 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Local organización COSOR. Día 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Visita comunidad Juliana Fleitas, integrante de COSOR. Día 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Oñondivepa, Finca. Día 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visita local Oñondivepa. Intercambio de semillas. Día 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita Ecofinca, Emboscada. Día 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación experiencia. Día 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario “Soberanía alimentaria y modelos de la agricultura en disputa en el Mercosur y en Europa. 

Casos Brasil, Francia, Chile y Paraguay” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Evaluación experiencia de Intercambio en comunidades de Argentina y Paraguay Pasantes de Francia. 
 

 


