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Este trabajo aborda el accionar 
de los movimientos sociales y la 
tensión existente con las élites, 
en el contexto de la confrontación 
política alrededor de la democracia 
en Paraguay durante las dos primeras 
décadas del siglo XXI. El análisis gira 
en torno a cuatro hitos en particular: 
las luchas contra las privatizaciones 
en 2002, el golpe a Fernando Lugo 
en 2012, las luchas universitarias 
y secundarias en 2015 y 2016 y la 
movilización feminista del 8M en 2017.

Se plantea identificar críticamente 
las formas de acción, la narrativa 
y los elementos contextuales que 
posibilitaron —o no— el avance en 
la profundización de la democracia 
en los últimos veinte años, en 
un momento que coincide con la 
consolidación del modelo neoliberal 
extractivista y el avance de las derechas 
fundamentalistas, proceso que podría 
implicar vaciamiento y simplificación 
del contenido de la democracia.
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SiglaS y acrónimoS

ANR Asociación Nacional Republicana
APC Alianza Patriótica para el Cambio
APP Alianza Público-Privada
ARP Asociación Rural del Paraguay
BCP Banco Central del Paraguay
BID Banco Interamericano de Desarrollo
CDP Congreso Democrático del Pueblo
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
CLOC-VC Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 

Campo – Vía Campesina
CMP Coordinación de Mujeres del Paraguay
CN Constitución Nacional
CNI Coordinadora Nacional Intersectorial
CONAMURI  Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas
CUT-A Central Unitaria de Trabajadores - Auténtica
CVJ Comisión Verdad y Justicia
EOP Estructura de Oportunidad Política
EPP Ejército del Pueblo Paraguayo
FCM  Facultad de Ciencias Médicas
FENAES Federación Nacional de Estudiantes Secundarios
FEP Federación de Educadores del Paraguay
FG Frente Guasu
FMI Fondo Monetario Internacional
FNC Federación Nacional Campesina
FRIDA Feministas Radicales de Izquierda de Asunción
GDF Grupo de Discusión con referentes feministas
GDC Grupo de Discusión con referentes campesinas y 

campesinos
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GDE Grupo de Discusión con referentes estudiantiles
INDERT Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra
INDI Instituto Paraguayo del Indígena
INE Instituto Nacional de Estadísticas
IRP Impuesto a la Renta Personal
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MCNOC Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas
MEC Ministerio de Educación y Ciencias
MERCOSUR Mercado Común del Sur
MH Ministerio de Hacienda
MIC Ministerio de Industria y Comercio
MOBE Movimiento por la Obtención del Boleto Estudiantil
MOPC Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
ONE Organización Nacional Estudiantil
OTEP-SN Organización de Trabajadores de la Educación del 

Paraguay - Sindicato Nacional
PDC Partido Demócrata Cristiano
PDP Partido Democrático Progresista
PEN Partido del Encuentro Nacional
PIB Producto Interno Bruto
PLRA Partido Liberal Radical Auténtico
PMAS Partido Movimiento al Socialismo
PMPP Partido del Movimiento Patriótico Popular
PPQ Partido Patria Querida
PPS Partido País Solidario
PRF Partido Revolucionario Febrerista
PUF Plataforma de Universitarias Feministas
SAS Secretaría de Acción Social
SENAVE Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de 

Semillas
SINADI Sindicato Nacional de Directores de Instituciones 

Educativas
UGP Unión de Gremios de la Producción
ÚH Última Hora
UIP Unión Industrial Paraguaya
UNA  Universidad Nacional de Asunción
UNACE Unión Nacional de Ciudadanos Éticos
UNASUR Unión de Naciones Suramericanas
UNEPY Unión Nacional de Centros de Estudiantes del Paraguay
UNTE Unión Nacional de Trabajadores del Estado
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introducción

Este libro fue elaborado a partir de una beca de investigación otorgada 
por CLACSO1 en el año 2020, la cual permitió tanto la discusión teórica 
sobre movimientos sociales, élites y democracia, así como la revisión his-
tórica de la dinámica en torno al tema en el periodo 2000-2021 y la realiza-
ción de entrevistas a referentes tanto del campo popular como de algunos 
sectores de las élites del país. Desde el principio, el equipo se entusiasmó 
por analizar en profundidad la confrontación de los movimientos socia-
les con las élites paraguayas (los detentores del capital y dominadores del 
debate cultural), mediante un análisis de estas dos décadas que permita 
aportar elementos para salir de los lugares comunes y de las tristes previ-
siones, ante las arremetidas cada vez más fuertes de dichos sectores de-
tentadores del poder.

Se planteó entonces el desafío de revisitar la historia paraguaya re-
ciente, a partir de hitos en los cuales se visualizaron confrontaciones o 
tensiones entre élites y movimientos. Esto con el objetivo de encontrar 
nuevas claves de entendimiento de la realidad actual, desde la necesidad 
de volver a analizar los eventos sin la «idealización de una situación an-
terior, mecanismo que impide la apropiación histórica de los contenidos 
identitarios pregnantes, sustituyéndolo por un discurso lejano que fun-
ciona porque se propone como evitamiento del fantasma de la muerte» 
(Couchonnal, 2017: 157).

Así, la propuesta fue analizar las tensiones en torno a la construcción 
de la democracia, desde el análisis de los movimientos sociales y de su con-
frontación con las élites, buscando nuevas grillas de lectura que permitan 
identificar críticamente las formas de acción, la narrativa y los elementos 
contextuales que posibilitaron —o no— el avance en la profundización de 
la democracia. Del mismo modo, en el análisis se busca superar el statu 

1 Del estudio realizado en varios países, CLACSO sacó una publicación, disponible en https://biblioteca-repositorio.
clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/171502/1/Estado-democracia-mov-sociales.pdf, consultado el 20 de febrero 
de 2023.
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quo, o, de cierta manera, el tradicional «mba’e jajapota» [qué le vamos a 
hacer, en guaraní] cargado a veces de paciencia, pero al mismo tiempo de 
una casi resignación que no impulsa la reflexión crítica para transformar 
la realidad. Couchonnal (2017) habla de

las posibilidades de la escritura como cierre, ya que la misma actúa como 
corte significante que implica habilitar una mirada retrospectiva que rein-
troduzca el cuestionamiento sobre un campo que por lo tanto no perma-
necería cerrado, sino en constante incorporación y cuestionamiento de 
sus propios esquemas y determinantes, lo que implica una orientación 
nueva hacia la habilitación de posiciones subjetivas novedosas que permi-
tan definir el estatuto de la historia como «en construcción» (Couchonnal, 
2017: 160).

Este trabajo aborda el análisis del accionar de los movimientos socia-
les y la tensión existente con las élites, en el contexto de la confrontación 
política alrededor de la democracia en Paraguay durante las dos primeras 
décadas del siglo XXI. Esto se da en un momento que coincide con la con-
solidación del modelo neoliberal extractivista en el país y el avance de las 
derechas fundamentalistas. Se asiste así a un proceso que podría implicar 
vaciamiento y simplificación del contenido de la democracia, con tenden-
cia a crear cada vez más condiciones para favorecer a las élites económi-
cas. En este marco, el accionar de los movimientos sociales (estudiantes 
secundarios y universitarios, mujeres y campesinado, principalmente) 
intenta desafiar dicha tendencia, aunque con resultados dispares.

Así, el presente libro indaga sobre la dinámica de tensión entre la am-
pliación y la restricción de la democracia en el país y sus diversas perspec-
tivas, en las últimas dos décadas en Paraguay, identificando los avances 
logrados y el accionar de los movimientos sociales en su disputa con las 
élites, a través del análisis detallado de los momentos de mayor confron-
tación, considerados como hitos. Para ello, además del análisis de la bi-
bliografía más relevante al respecto, se realizaron catorce entrevistas en 
profundidad, nueve de ellas a referentes del campo popular y otras cinco 
a referentes de las élites, además de la realización de tres grupos de dis-
cusión con actores sociales partícipes de los hitos seleccionados. La toma 
de datos se realizó a partir de un cuestionario semiestructurado, entre los 
meses de julio y agosto de 2021, elaborado con base en el marco lógico, y 
los datos fueron procesados en una matriz de análisis cualitativo. Tam-
bién se realizaron análisis del discurso de las élites y de los movimientos 
sociales, así como análisis del discurso de los medios de comunicación, en 
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periodos de tiempo seleccionados según cada hito, a partir de la revisión 
de recortes de prensa y comunicados de los sectores sociales analizados.

El libro que se presenta, y que recoge el análisis de la información 
primaria y secundaria, está organizado en siete apartados: el primero 
contiene, muy sintéticamente, la discusión teórica sobre los principales 
conceptos a ser utilizados; el segundo realiza una contextualización de 
los procesos políticos de los últimos veinte años, los cuatro apartados si-
guientes analizan, con detenimiento, cuatro procesos identificados como 
los más significativos que reflejan la tensión entre movimientos y élite; y, 
el último, de carácter conclusivo, comparte el análisis sobre las visiones 
contrapuestas de democracia presentando los principales resultados de 
la investigación.

Este trabajo, que partió de interrogantes y la discusión colectiva, pre-
tende constituirse en un aporte crítico que contribuya al accionar de 
quienes están comprometidas y comprometidos con la lucha por la pro-
fundización de la democracia y por avanzar hacia una de carácter partici-
pativo. La investigación fue realizada desde el afán de impulsar el debate 
y la reflexión crítica sobre lo andado y contribuir así al aprendizaje colec-
tivo a partir de las experiencias, tarea que se considera fundamental para 
afrontar los grandes desafíos que se presentan.

Finalmente, el equipo expresa su agradecimiento a todas las personas 
entrevistadas. El intercambio con referentes de movimientos y de las éli-
tes permitió que este trabajo pueda acercarse al objetivo de toda investi-
gación: ser materia para el debate. También se extiende el agradecimien-
to a CLACSO, a partir de cuyo apoyo se inició esta investigación, así como 
a la Fundación Rosa Luxemburgo, que posibilitó ampliarla y publicarla 
para que esté a disposición de todas y todos.
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1. democracia, éliteS y movimientoS 
SocialeS: breve recorrido teórico

1.1 Democracia

El concepto de democracia es un concepto en disputa, ya que lo que di-
ferentes actores entienden por ella enmarca (y finalmente condiciona) los 
límites del análisis y las propuestas que desarrollan, pero también define 
la institucionalidad y normatividad imaginada sobre la que construye su 
accionar. Al analizar la literatura, en principio se puede distinguir que 
hay tres formas de entenderla, las dos primeras siendo variantes clásicas 
de la democracia liberal.

Democracia schumpeteriana (o del elitismo competitivo)

Se la considera como un método político, un sistema institucional 
para llegar a decisiones políticas —ejecutivas y legislativas— que otorga 
a algunos individuos el poder de decidir en todos los asuntos, como re-
sultado de sus esfuerzos en la búsqueda del voto de las y los ciudadanos. 
El principio de la democracia «significa entonces simplemente que las 
riendas del gobierno deben ser entregadas a los individuos o equipos que 
disponen de un apoyo electoral más poderoso que los demás que entran 
en la competencia» (Schumpeter, 1984: 347-48). La democracia se reduce 
a una pauta, formalizada previamente, para legitimarse en el poder; un 
rito periódico que conlleva una serie de elementos formales que hay que 
respetar en sus formas, pero que son fácilmente manipulables en sus con-
tenidos, por ejemplo, a través de la mercantilización electoral o, al decir 
de Borón (2007), el fetichismo de la democracia.

En este sentido, la democracia schumpeteriana permite, por un lado, 
tomar en cuenta los deseos y opiniones de la gente; pero, por otro lado, 
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delega la política pública a unos pocos, que son quienes saben cómo se 
tiene que gobernar. Schumpeter reconocía claramente que la democracia 
siempre tendería a favorecer a un conjunto de intereses y grupos asocia-
dos (los que tienen el poder) por encima de otros (los sin poder), por lo 
que no cabría hacer especulaciones sobre el demos griego del gobierno del 
pueblo. La democracia se convierte así en un mecanismo de selección y a 
lo único a lo que se puede aspirar es a escoger a quien te va a gobernar, 
pero no aspirar a gobernar.

Este modelo de democracia reconoce «el hecho vital del caudillaje» 
pues «las colectividades actúan casi exclusivamente mediante la acepta-
ción del caudillaje; éste es el mecanismo esencial de toda acción colectiva 
que sea algo más que un simple reflejo» (Schumpeter, 1984: 344). El pa-
pel del electorado será, entonces, elegir entre los diferentes caudillos que 
están en competencia y «los electores se limitan a aceptar su oferta con 
preferencia a las demás o rechazarla», pero no eligen realmente, «no fluye 
de su iniciativa, sino que es configurada, y su configuración es una par-
te esencial del proceso democrático. Los electores no deciden problemas 
pendientes» (Schumpeter, 1984: 359).

Democracia pluralista

En este modelo, la democracia se movería en la interacción de un con-
junto de actores, con diferentes pesos específicos, no excluidos a priori de 
espacios de poder y que, en algún momento, pueden acceder a liderazgos 
significativos. Por lo tanto, en esta concepción de la democracia, no hay 
un poder hegemónico que controla y maneja al resto.

La metáfora que mejor refleja este modelo es la de «la partida de aje-
drez» de O’Donnell y Schmitter (1994: 106), donde una serie de jugadores 
o jugadoras (varios) mueven sus piezas en un tablero múltiple, que no 
tiene una sola superficie sino varias (que son las diferentes dimensiones 
de la realidad social), con unas reglas mínimas, iguales para todos, y don-
de cada vez que un jugador o jugadora mueve una ficha se abren miles 
de combinaciones y permutaciones que plantean una incertidumbre so-
bre cómo acabará la partida. Durante el juego se pueden hacer alianzas 
con otros jugadores, establecer reglas secundarias que aíslen a otras u 
otros jugadores y toda una serie de medidas (excepto romper el tablero 
o cambiar las reglas básicas). Ello implica la convivencia entre toda una 
pluralidad de actores (sobre todo aquellos con peso) que se respetan mu-
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tuamente y que han negociado los elementos básicos para desarrollar su 
convivencia en una sociedad abierta.

Los autores que han desarrollado el concepto de democracia pluralista, 
desde Parsons (1968) y Smelser (1989), hasta Truman (1951) o Dahl (1989; 
1999), parten de comprender el poder como un proceso interminable de 
intercambios, donde diferentes sectores sociales interrelacionan entre sí 
para obtener o maximizar sus objetivos. Para los pluralistas, la sociedad 
está compuesta por múltiples grupos que son los que garantizan el ca-
rácter democrático de un régimen. En el fondo, esto se trata de la demo-
cracia de las minorías, más que de las mayorías, pues no existe un centro 
de poder único, sino que este está dividido atravesando transversalmente 
la sociedad, siendo la competencia entre estos grupos la que articula la 
sociedad democrática y estructura las políticas resultantes. Existe una 
creencia entre los pluralistas respecto a que esta diversidad de intereses 
genera un equilibrio en el que nadie puede imponerse sobre otros; por lo 
que un sector que no tenga en cuenta al resto, posiblemente fracase en la 
consecución de sus objetivos.

Por supuesto, estos grupos no necesitan tener el mismo peso específi-
co (o sea poder) entre ellos y siempre habrá algunos que destaquen sobre 
el resto; pero la libre unión entre otros sectores minoritarios fácilmente 
concluirá que la mejor política no es la de aislarse del entorno sino abrirse 
a él. Los valores pasan a ser el consenso y el diálogo, más que la exclusión 
y el individualismo social. Desde este punto de vista, las elecciones y el 
sistema de partidos competitivos se entienden como mecanismos para 
sensibilizar a los representantes políticos respecto a los deseos de la ciu-
dadanía, pero no son el objetivo final de la lucha política, pues existen 
otros muchos campos donde se juega la partida (no necesariamente des-
de el gobierno).

El sistema democrático tiene que cumplir con un mínimo de reglas bá-
sicas, como son: a) la participación efectiva, que implica que todos los miem-
bros de la sociedad deben tener la posibilidad de opinar y hacer saber su 
posición a los otros sobre los temas debatidos y sobre las políticas que se 
van a implementar; b) la igualdad del voto, que se resume en el popular eslo-
gan de «una persona, un voto»; c) que la población tenga una comprensión 
ilustrada de los problemas debatidos, donde se haga una idea de las conse-
cuencias de las políticas y sus alternativas; d) que se ejerza el control final 
sobre la agenda, donde las y los ciudadanos tengan la capacidad de decidir 
cómo se decide y qué asuntos entran en la agenda a ser discutida; y e) la 
inclusión de los adultos, donde toda persona adulta residente permanente 
en un lugar debe tener derechos de ciudadanía plenos (Dahl, 1999: 47-48). 
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Como esto es a veces complicado, Dahl se conforma con que las democra-
cias (poliarquías, según su acepción de las democracias «reales») tengan 
las siguientes instituciones políticas: cargos públicos electos; elecciones 
libres, imparciales y frecuentes; libertad de expresión; acceso a fuentes 
alternativas de información; autonomía de las asociaciones y ciudadanía 
inclusiva (1999: 100).

En fin, en la utopía pluralista, la democracia produciría consecuencias 
deseables como evitar la tiranía, el acceso a derechos esenciales, el uso de 
una libertad general, la autodeterminación, la autonomía moral, el de-
sarrollo humano, la protección de los intereses esenciales y la igualdad 
política, además de la búsqueda de la paz y la prosperidad general de sus 
miembros (Dahl, 1999: 56).

Algunos elementos del planteamiento clásico se han matizado, ha-
ciéndose nuevos aportes que se han denominado neopluralistas. Los más 
interesantes se refieren, en primer lugar, a la percepción sobre que el 
moderno sistema de propiedad y de control de las empresas tiene una 
relación directa con la creación de desigualdades, respecto a los recursos 
sociales y económicos, que finalmente dañan la igualdad política y el sis-
tema democrático. Y también, en segundo lugar, se han dado cuenta de 
otro aspecto relevante en las sociedades actuales y es que la burocracia 
(el funcionariado) y los administradores del Estado (los representantes 
políticos) desarrollan sus propias metas y objetivos (normalmente inte-
resados en fortalecer al Estado y/o en asegurar una serie de resultados 
electorales).

Democracia participativa

Hay un tercer entendimiento que propone que la democracia no tiene 
que ver solo con la dimensión política y electoral sino con las dimensio-
nes sociales, económicas y culturales, y el acceso al control efectivo de los 
medios de producción y reproducción; y que solo en la medida que se las 
incluya en la agenda política se puede hablar de democracia. La democra-
cia se entendería como el acceso de todos/as a una participación real en la 
sociedad y a niveles de vida dignos donde puedan desarrollarse integral-
mente como personas, en todas sus dimensiones y posibilidades, donde 
no existan ciudadanos de primera y segunda clase.

A la igualdad política de los pluralistas y schumpeterianos se le suma-
ría la igualdad económica y social (entendida como una tendencia hacia 
la igualación y a que las diferencias sociales —económicas y de poder— 



Ab
el

 Ir
al

a,
 M

ar
ie

ll
e 

Pa
la

u,
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
Yu

st
e,

 S
ar

ah
 Z

ev
ac

o

18

dentro de una sociedad, se muevan en un rango relativamente pequeño). 
La democracia posibilitaría una sociedad inclusiva, donde las personas 
participan en la construcción de su realidad y tienen asegurados los nive-
les básicos de vida (educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, 
etcétera) y los derechos fundamentales. Además, existiría una tendencia 
progresiva a la igualación social, por un lado, y al reconocimiento de las 
diversidades, por otro. No se trataría de un método político, sino de una 
forma de vida. Tal como lo plantea Boaventura de Souza Santos, la de-
mocracia debe entenderse como espacio de disputa donde es necesario 
democratizar o reinventar la democracia [misma], desde los aportes de 
numerosos colectivos sociales que vienen con sus diversos conocimientos 
y prácticas que desafían los cánones monoculturales de democracia, por 
lo que deberíamos ir hacia un reconocimiento de la democracia como de-
modiversidad y una recuperación de la ecología de saberes (Boaventura, 
2010, 2017, 2018).

Este modelo de democracia es el planteado usualmente por los mo-
vimientos sociales europeos2. De hecho, se constituye como concepto en 
los años sesenta de la mano de los movimientos estudiantiles ligados a 
la nueva izquierda, recogidos por los movimientos obreros en los años se-
senta y setenta, y con antecedentes en autores como Rosa Luxemburgo 
(1972; 2012) de inicios del siglo XX. Para autores como Macpherson (1997) 
o Pateman (1970; 1985), la libertad y el desarrollo individual están asocia-
dos a la participación directa y permanente de las y los ciudadanos en la 
regulación de la sociedad y del Estado, donde

el derecho igual para todos al autodesarrollo solo puede alcanzarse en una 
«sociedad participativa», una sociedad que fomente un sentido de la efica-
cia política, nutra la preocupación por los problemas colectivos y contribu-
ya a la formación de una ciudadanía sabia, capaz de interesarse de forma 
continuada por el proceso de gobierno (Held, 2001: 305).

El punto de partida de esta conceptualización de la democracia es una 
crítica a la idea de las democracias liberales sobre la supuesta igualdad 
y libertad de las y los individuos en una sociedad. Lo que observan, más 
bien, es que las grandes masas están sistemáticamente excluidas de la ac-
tiva participación política y social, debido a una compleja interrelación 
entre la falta de recursos y oportunidades; no serían «libres e iguales» 
cuando una serie de desigualdades de clase, sexo, etnicidad, entre otras, 

2 En los sesenta, en América Latina, el debate no era sobre la democracia participativa sino sobre la revolución, 
desde análisis más marxistas, con aportes relevantes como el de «centro-periferia» de la teoría de la dependencia 
de Fernando H. Cardozo, análisis decolonial como Florestan Fernández, o la propia revolución cubana. Es a finales 
de los setenta, con las transiciones post dictadura, que se empieza a escribir desde el eje participación, con el lide-
razgo de CLACSO (Calderón, Jelin, entre otros). No obstante, a nivel popular había prácticas cotidianas y colectivas 
que consistían en elementos del enfoque participativo.
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les limitan sus posibilidades reales de participación. En esta compleja tra-
ma, el Estado no tiene un papel neutral ni imparcial, sino que se encarga 
de mantener y reproducir las desigualdades de la vida cotidiana.

En este modelo, se niega también la separación liberal de sociedad 
civil y Estado, pues, como defiende Pateman (1985: 172), si separamos al 
Estado de la sociedad se le acabará viendo (al Estado) como a un «caba-
llero protector», un «juez» o «mediador» al que las y los individuos deben 
respetar y obedecer. En cambio, si entremezclamos ambas dimensiones 
y el Estado está inmerso en la sociedad civil (y controlado por ella), en-
tonces ya no se convierte en un Leviatán extraño y ajeno, sino en parte de 
la misma. En una sociedad donde «lo público» y «lo privado» mantienen 
relaciones complejas, lo electoral no se manifiesta como suficiente para 
regular todos los intercambios que se producen, por lo que no se puede 
reducir el dinamismo social a este mecanismo.

La propuesta de la democracia participativa gira sobre la democra-
tización tanto del Estado (a través de una burocracia, un Parlamento y 
partidos políticos más accesibles y responsables ante la ciudadanía) como 
de la sociedad (a través de la organización de colectivos, comunidades, 
movimientos sociales, con participación cotidiana y continua). El sistema 
de partidos debería reorganizarse a fin de hacerse menos jerárquico y, 
consecuentemente, más cercano a la gente y más responsable de sus ac-
ciones ante sus afiliados/as. Este modelo participativo propone también 
ampliar la democracia a la vida cotidiana (como el conocido lema feminis-
ta «lo privado es político»), extendiendo la esfera del control democrático 
a las instituciones cotidianas que regulan la vida de las personas, especial-
mente al lugar de trabajo y la comunidad local, a través de mecanismos 
de participación directa de las y los ciudadanos en la regulación de dichas 
instituciones.

Para ello, los hábitos y derechos democráticos tienen que permear to-
das las instituciones de la sociedad, desde el Estado hasta las empresas 
económicas. También se tiene que garantizar el nivel de vida y acceso a 
recursos de los sectores más empobrecidos y garantizar sus derechos, a 
fin de posibilitar su participación real, lo que implicaría tener que redu-
cir la desigualdad económica y social actual. Otro aspecto a reconsiderar 
serían las relaciones de género, a fin de que las mujeres no estén poster-
gadas a tareas que les impidan la efectiva participación en la vida pública, 
deconstruir la concepción hegemónica heteropatriarcal y el adultocen-
trismo. Se tendría, asimismo, que crear un sistema de información abier-
to que garantice que la ciudadanía esté informada y no se creen élites que 
la controlen para su provecho.
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Es necesario enmarcar estos desafíos en el contexto de crisis sisté-
mica, de la globalización económica y el fortalecimiento de los aspectos 
esenciales del capitalismo actual que han instalado, primero, las concep-
ciones tradicionales de la democracia elitista (en su versión de dictaduras 
o de gobiernos autoritarios) y la pluralista (en su versión de gobiernos sin 
perspectiva sociales ni inclusivas de amplias poblaciones). Para ello, es 
necesario enfocar, en las nuevas oportunidades que proponen visiones 
alternativas para el futuro de la democracia y los aportes de la política de 
protesta, el papel de los nuevos medios y el potencial de las nuevas narra-
tivas y prácticas democráticas que son tanto participativas como delibe-
rativas (Dussel, 2006; Borón, 2003, 2007).

La democracia amplia y participativa no se construye ni automática 
ni fácilmente, ni la igualdad y la libertad van homogéneamente entrando 
en todas las esferas al mismo tiempo. Lo que plantea esta concepción es 
iniciar procesos donde las personas aprenderán a participar participan-
do; y, en la medida que vayan tomando conciencia, se irá avanzando en el 
proceso (Zibechi, 2008).

La radicalización de la democracia pasa entonces por la articulación 
de diversos intereses para crear nuevas hegemonías que partan de los va-
lores que constituyen el imaginario social de la sociedad (Laclau y Mouffe, 
2015; Ibarra et al., 2002).

La democracia participativa no rechaza las instituciones de la demo-
cracia representativa (partidos políticos competitivos, elecciones perió-
dicas, grupos de interés), que serían ineludibles en una sociedad plural, 
sino que apela a su reconfiguración y las conjuga con la participación di-
recta de la gente y los procesos de decisión colectiva. Esta sería la única 
manera para que las personas consiguieran algún control real sobre su 
vida cotidiana y de transformar radicalmente la realidad, pues la partici-
pación en áreas que ahora están vetadas (como la organización del traba-
jo o el acceso/tenencia de la tierra) redefiniría las relaciones sociales. Para 
mantener este proceso en esta dirección de inclusión y creciente control 
de las personas sobre sus instituciones y sobre su vida, las estructuras de 
la democracia participativa deben ser abiertas y flexibles, en continuo 
cambio para adaptarse a las nuevas circunstancias. Con esto, la sociedad 
participativa se constituiría en una sociedad experimental, capaz de rom-
per las rígidas estructuras que el capital privado, las relaciones de clase y 
otras asimetrías del poder han impuesto a la mayoría de sus ciudadanos 
(Pateman, 1970), incluso recuperando formas de organizaciones social no 
capitalistas de manera a descolonizar los modelos actuales.
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En América Latina, en las últimas décadas, numerosos gobiernos loca-
les han dado intentos significativos de aplicar algunos de estos principios 
y estructuras de participación y democracia directa con poblaciones en 
proporciones considerables. Por ejemplo, en los noventa, la experiencia 
de presupuesto participativo de Porto Alegre, a través de una serie de me-
canismos y estructuras de participación directa (Genro, 1997); la ya larga 
experiencia de Los Caracoles en Chiapas (González Casanova, 2009); o las 
autonomías indígenas en Bolivia (Rosales Cervantes, 2015).

Pero lo participativo no se agota en la creación y prácticas de nuevas 
institucionalidades, sino que toma en cuenta el dinamismo de los movi-
mientos actuales, especialmente de jóvenes y mujeres, entre otros, con 
planteamientos alternativos en lo que hace a formas de acción, organiza-
ción colectiva y reivindicación (Ibarra, Martì y Gomà, 2002).

La perspectiva adoptada por este trabajo considera a la democracia 
desde su dimensión participativa y deliberativa, es decir, aquella que 
necesariamente debe involucrar una reforma política incluyente (reor-
ganización del poder), un modelo económico alternativo (centrado en la 
democratización de los medios de producción, la redistribución de rique-
za y el respeto a la naturaleza), el respeto a la pluriculturalidad, y debe 
garantizar el ejercicio pleno de derechos a las disidencias sexuales y la 
construcción de una hegemonía cultural anti-élite (de sentidos, símbolos, 
relatos e imaginarios).

1.2 Élites

El segundo concepto clave en este estudio es el de las élites, donde 
efectivamente existen una diversidad de formulaciones que van desde 
una equiparación con el poder del populismo hasta usos como sinónimo 
de clases dominantes u oligarquía.

En la teoría clásica (Mosca, 1984; Pareto, 1980; y Michels, 1991) que 
se construye desde puntos de referencia europeos, se entiende a la élite 
como un grupo social determinado que ostenta, ejerce y no pocas veces 
monopoliza un determinado poder en diversas esferas, tales como el con-
trol de bienes económicos (recurso y capital), políticos/administrativos 
(mediante el Estado), bienes culturales objetivados, interiorizados y sim-
bólicos (medios de comunicación, redes, intelectuales), entre otros. Es-
tando estas esferas de poder interconectadas.

Desde Latinoamérica no se ha desarrollado una teoría de élites, en-
contrándose diversos acercamientos, como los de Lipset y Solari (1967), 
y su relación entre las élites y el desarrollo social o la necesidad de éli-
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tes que impulsen desarrollo; las de Birle, Hofmeister, Maihold y Potthast 
(2007) y su análisis sobre cómo la poca modernización lleva a un desarro-
llo socioeconómico desigual; los trabajos de Alcántara (2008) sobre éli-
tes parlamentarias; los enfoques más cualitativos y mixtos de Vommaro 
y Gené (2018) que desarrollan etnografías, entrevistas en profundidad y 
análisis de trayectorias y características individuales; los enfoques más 
institucionales y procesos de formación de coaliciones de autores como 
Martínez-Gallardo (2014) y Camerlo (2018); o la emergencia de Grupos y 
Observatorios sobre élites políticas y económicas en América Latina como 
el de CLACSO sobre élites empresariales, Estado y dominación.

El análisis de élites desde la bibliografía paraguaya es escaso y mayo-
ritariamente desarrollado desde una perspectiva histórica y/o biográfica, 
como el trabajo de Martini y Yore (2001), basado en encuestas a más de 
cincuenta líderes sociales, políticos, culturales y económicos sobre sus 
percepciones tanto de política como de desarrollo económico, corrup-
ción, bienestar social, seguridad, marco legislativo y tributario, etcétera; 
el trabajo de Saieg (2009), donde utiliza datos de encuestas de élite y téc-
nicas de escalamiento para estimar la ubicación de los actores políticos 
(partidos, jefes de Gobierno y legisladores) de nueve países, entre ellos 
Paraguay; o los conocidos trabajos de Alcántara y la Universidad de Sala-
manca, con su base de datos del Proyecto Élites Parlamentarias Latinoa-
mericanas (PELA) (USAL, 2010), que concentra un conjunto sistemático 
de 161 entrevistas a diputados en Paraguay. También Masi (2016) man-
tiene ese énfasis metodológico en las biografías en su trabajo, basado en 
quince entrevistas a industriales paraguayos con un enfoque biográfico, 
analizando su trayectoria laboral y de negocios. Un interesante trabajo de 
Nikolajczuk (2018), desde la sociología histórica, analiza la relación en-
tre élites económicas, poder político y medios de comunicación a través 
del surgimiento y consolidación de los grupos Vierci, Zuccolillo y Cartes, 
desde la época stronista hasta la actualidad. Finalmente, Ortiz Sandoval y 
Rojas (2019) estudian cualitativamente la experiencia de los sectores em-
presariales en el contexto de la transición a la democracia en Paraguay; 
mientras que López (2020) estudia la trayectoria política de los presiden-
tes post transición del Paraguay y la conformación de ambas Cámaras 
parlamentarias, luego de 1989.

Aunque en menor cantidad de trabajos publicados, también existe 
bibliografía con un énfasis en lo que se podría llamar una perspectiva 
estructural, por la cual se analiza la élite política paraguaya desde la re-
lación de preminencia de la élite económica sobre otras élites —como la 
política—, visibilizando cómo, en muchas ocasiones, no solo represen-
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ta a esta, sino que a menudo coloca a sus propios referentes de élite en 
puestos claves, normalmente parlamentarios o ministeriales. Entre los 
autores con esta perspectiva encontramos a Tomás Palau (2010), con su 
análisis sobre la importancia de la soja y la ganadería como mecanismos 
de acumulación de capital y el control de las multinacionales sobre estos 
sectores, que para Palau son la principal fuente de acumulación de poder 
y es donde identifica a los principales grupos que conforman la estructura 
del poder real en Paraguay: i. la oligarquía ganadera, que incluye a los te-
rratenientes; ii. los «empresaurios» especializados en obtener licitaciones 
y construcciones para el sector público, transportistas, contrabandistas, 
acopiadores y especuladores inmobiliarios; iii. la mafia ligada al narcotrá-
fico y al lavado de dinero; iv. las empresas multinacionales dedicadas a los 
agronegocios, los servicios y el sistema financiero.

Siguiendo la línea analítica de Palau, Rojas (2012) señala cómo los prin-
cipales rubros económicos están ligados a la explotación de la tierra, prin-
cipalmente por parte de sojeros, ganaderos, madereros, especuladores in-
mobiliarios y sus socios financieros, los cuales también forman parte de la 
élite política o se relacionan estrechamente con ella. En esta misma línea, 
un análisis de la base de datos del proyecto Élites Latinoamericanas de la 
Universidad de Salamanca (PELA-USAL), lleva a Cerna Villagra y Delga-
dillo (2012) a señalar que «de acuerdo con fuentes del Poder Ejecutivo, un 
reducido número de familias han sido las principales beneficiarias de este 
modelo extractivo y desigual. Asimismo, es por demás curioso observar 
los vínculos directos o estrechos de estos “privilegiados” con los partidos 
políticos tradicionales». Richards (2008), en cambio, ofrece un plantea-
miento antieconomicista de la élite, donde plantea la idea de la élite como 
destructora de la reactivación del crecimiento económico y el desarrollo, 
a través del bloqueo por el control de un Estado depredador que actúa 
en interés de la élite en lugar de perseguir una estrategia coherente de 
desarrollo económico, y cómo las reformas importantes que se debieron 
dar en el proceso de transición política fueron bloqueadas «por un lastre 
institucional persistente que sigue sirviendo a la élite depredadora».

Toda esta producción puede agruparse en cuatro perspectivas/discur-
sos actuales sobre élites:

a. reconfiguración de las élites: donde se analizan las interconexiones 
entre élites y procesos globales económicos (neoliberalismo), 
políticos (auge de la extrema derecha) y culturales (redes sociales 
y fakes news); y se analiza la transición de una élite política nacional 
de orden aristocrático, a la élite política transnacional de orden 
empresarial y tecnocrática;
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b. debilitamiento de las élites y surgimiento de nuevos actores que 
disputan su hegemonía (discursos anti-élite).

c. profesionalización de la política, carreras, trayectorias, congruencia 
élite-ciudadanía, composición social de los círculos elitarios y 
circulación entre esferas y ámbitos.

d.  capitalismo globalizado y financiarizado que ha redefinido las 
articulaciones entre el capital, el Estado y la sociedad: con una 
presencia de las élites económicas o empresariales en la política 
latinoamericana y la participación creciente de las corporaciones 
en los Poderes Ejecutivo y Legislativo con la influencia en la 
definición de las políticas públicas que esto conlleva, mediante 
conceptos como la pérdida de autonomía del Estado, la captura 
de las decisiones estatales, los conflictos de interés y las puertas 
giratorias.

Volviendo al concepto de élite, desde una perspectiva amplia del tér-
mino, Joignat y Guell (2011) lo han definido como «grupo de hombres y 
mujeres notables bajo algún aspecto o fundamento: capital económico o 
cultural, saber especializado o experto, redes sociales selectas, know-how 
escaso referido al funcionamiento práctico de tal o cual actividad, explo-
tación de apellidos socialmente valorados en un determinado momento 
y en una determinada sociedad» (2011: 12), poniendo el acento en las di-
ferentes dimensiones que los estudios empíricos han desarrollado. Aun-
que autores como Gene (2014: 104) lo definen desde una perspectiva de 
la posición de control como «aquellos grupos que ocupan la cima de es-
tructuras de autoridad, en este caso políticas, y que disponen de poderes, 
influencias o privilegios inaccesibles al conjunto de los miembros de una 
sociedad».

En definitiva, construir teóricamente el concepto de élite(s) involucra 
una multiplicidad de dimensiones y no puede ser definida solo a partir 
de su configuración (organización, capitales, recursos); sino que también 
debe ser entendida desde el ethos del cual es portadora, desde los pro-
yectos de sociedad que promueve, sus agendas asociadas, las relaciones 
establecidas para el control institucional real (redes) y los discursos que 
portan en busca de una hegemonía cultural (Gramsci) o que representan 
la violencia simbólica (Bourdieu), los cuales también aparecen como me-
canismos constitutivos de su definición y reproducción. Así, en esta in-
vestigación, se considera a las élites como el conjunto de personas, articu-
ladas en redes, que ejercen un control efectivo de los medios productivos, 
financieros, institucionales y/o simbólicos que otorgan una ventaja com-
parativa y, finalmente, una capacidad de influencia y dominación para la 
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apropiación de recursos y el mantenimiento de la hegemonía cultural. Las 
élites comparten intereses entre las diferentes ramas de poderes (finan-
ciera, información, empresas, Estado), donde cada una detenta su capa-
cidad de influencia, de ahí que tiendan a vincularse en formas de redes de 
élites, que no es otra cosa que el conjunto de relaciones establecidas entre 
los diferentes actores de los diferentes campos de poder. Esto, a menudo 
se expresa en forma de conglomerados de poder con ramificaciones en 
la política institucional, empresarial, bancaria, medios de comunicación, 
alto funcionariado público o universidades. También se puede extender 
este concepto a las relaciones construidas dentro de los campos de poder 
y su entramado de conexiones, vínculos entre intereses compartidos o la-
zos familiares. Si bien el concepto no es un sinónimo directo de «burgue-
sía», no puede dejar de señalarse que en América Latina las élites tienen 
un carácter de clase, por los intereses que defienden.

Las élites varían con el tiempo y los contextos según las características 
de las asimetrías de poder en una sociedad o su propio proceso constitu-
tivo, por lo que pueden diferenciarse según una serie de atributos que las 
constituyen en su especificidad en un momento histórico determinado. 
En el cuadro a continuación, se establecen algunos de estos atributos:

Tabla 1: Atributos y características de las élites

Geográfico Local Nacional Global

Organizativo Familiar Corporativa

Ámbito económico Capital productivo Capital financiero Capital simbólico

Acción A(i)legal/mafiosa Prebendaria Legal

Formación Iliterata /iletrada Ilustrada

Desarrollo Tradicional Moderna

Conglomerado
Agroindustrial

Alto 
funcionariado 

estatal

Medios de 
comunicación Universidades

Ganadero Financiero Economía 
informal

Economía 
delictiva

Fuente: elaboración propia.

Las élites están ancladas en entornos geográficos, asociadas a territorios 
delimitados por entidades políticas o geográficas subnacionales de carácter 
limitado, o bien pueden tener una cobertura de orden nacional, interna-
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cional o global. Otro rasgo posible es su carácter familiar, en caso de estar 
construidas dentro de un mismo clan o parentela, o tener un carácter más 
corporativo, basado en relaciones de interés más impersonales. También 
pueden tener su base de poder tanto en capital productivo (como la tierra, 
industrias, etcétera), financiero (recursos monetarios, banca, etcétera) o 
simbólico (medios de comunicación o capacidad de influencia pública), o 
cualquier combinación de estos. También puede desarrollar sus activida-
des de acumulación tanto desde un ámbito a(i)legal (economía informal) 
o mafiosa (economía delictual), tanto de forma prebendaria (si se trata del 
Estado) como desde un ámbito de respeto a la legalidad vigente (normal-
mente influenciada a su favor). Por el efecto de acumulación familiar a 
través del tiempo, en muchas ocasiones, las élites cuentan con miembros 
con una formación sólida que tuvieron acceso a educación de calidad y a 
bienes culturales, lo que les da un carácter ilustrado; aunque, por otro lado, 
las élites pueden tener un carácter exactamente contrario, dependiendo de 
la biografía familiar y el origen de su poder constitutivo, sobre todo en mo-
delos de ascensión social rápida, vinculada esta a una acumulación ilegal 
o prebendaria. También, en ocasiones, las élites se constituyen desde con-
ceptos tradicionales que tienen su raíz en categorías preindustriales y or-
ganizaciones poco complejas y desarrolladas; mientras que otras lo hacen 
desde categorías modernas caracterizadas por la explosión del consumo, 
el individualismo, la mecanización, el auge de la tecnología, el intercambio 
transnacional y el mercado (con prioridad a la rentabilidad). Por último, 
las élites pueden desarrollar conglomerados de sectores que trabajan auna-
damente para acumular poder y usan sus interconexiones para reforzarse 
mutuamente. Entre estos conglomerados se puede encontrar el complejo 
agroindustrial, ganadero, financiero (bancos y casas de cambios), medios 
de comunicación, universidades, alto funcionariado estatal, o los ámbitos 
de la economía informal y/o delictiva.

Autores como Khan (2012) diferencian entre varios tipos de élites: po-
lítica, económica, cultural, redes sociales o conocimiento. Se podrá énfa-
sis en las élites políticas, asumiendo que, en el país, las élites son conglo-
merados de poder político, económico, cultural, mediático y empresarial.

1.3 Movimientos sociales

Sobre el concepto de movimientos sociales y las herramientas analíti-
cas asociadas, hay una amplísima bibliografía a la que acudir, pero a efec-
tos de este trabajo se tomarán algunos autores consistentes con una pers-
pectiva crítica bajo dos enfoques: de los procesos políticos y las teorías de 
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la identidad. El enfoque del proceso político entiende a los movimientos 
sociales como organizaciones que interactúan con la autoridad política y 
en ese relacionamiento se desarrollan. En palabras de Tilly,

un movimiento social es una serie continuada de interacciones entre los 
titulares del poder y los individuos que reclaman estar defendiendo a una 
base social carente de representación formal, interacción en la cual dichos 
individuos hacen públicas sus demandas de cambio en la distribución o 
ejercicio del poder. Estas demandas vienen respaldadas por manifestacio-
nes públicas de apoyo (Tilly, 1984: 306).

En el mismo sentido, Tarrow define los movimientos sociales como 
«desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos 
comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los 
oponentes y las autoridades» (1997: 21).

Por otro lado, las teorías de la identidad se centran en la idea de que los 
conflictos que plantean los movimientos no van dirigidos solamente a ob-
tener resultados políticos a corto plazo, sino que su interés está en cons-
tituir desafíos en el orden simbólico de los lenguajes y los códigos cultu-
rales. Es decir, representan un desafío no solo político sino, sobre todo, 
simbólico, como señalan Jelin (1985; 1987; 1993) o Melucci (1989; 1999), con 
sus ideas sobre desafíos simbólicos que transforman y subvierten las for-
mas de pensar y los valores culturales. Los movimientos dedican gran par-
te de sus energías a desafiar simbólica y discursivamente al contendor y 
a construir una identidad colectiva ya que «sin la capacidad de identifica-
ción, la injusticia no se podría percibir como tal, o no se podrían calcular 
los intercambios en la arena política» (Melucci, 2002: 44). De hecho, para 
Melucci, los movimientos sociales son «una forma de acción colectiva que 
implica solidaridad, […] que está inmersa en un conflicto, y por lo tanto en 
oposición a un adversario que demanda los mismos bienes o valores, […] 
y que rompe los límites de compatibilidad del sistema que éste puede to-
lerar sin alterar su estructura» (Melucci, 1989: 29). Este autor plantea que 
la acción social se desarrolla entre actores que se resisten a la imposición 
de una serie de códigos culturales y de identidad, donde los movimientos 
sociales son la respuesta de oposición a la intrusión del Estado y del mer-
cado en la vida social, donde se reclama la identidad individual y grupal, 
así como el derecho a determinar su propia vida contra la presencia om-
nicomprensiva del sistema. Por ello, los movimientos desarrollan códigos 
alternativos que desafían al orden establecido y luchan por imponer sus 
propias definiciones sociales.
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Los estudios sobre movimientos sociales han desarrollado una serie de 
herramientas que desarrollamos someramente a continuación:

La primera es la estructura de oportunidad política (EOP), que según Ta-
rrow son aquellas «dimensiones congruentes —aunque no necesaria-
mente formales o permanentes— del entorno político que ofrecen incen-
tivos para que la gente participe en acciones colectivas al afectar a sus 
expectativas de éxito o fracaso» (1997: 155). Es decir, aquellos elementos 
del contexto que incentivan o «desaniman» a la gente a participar al per-
cibir que se abren o cierran las posibilidades de conseguir los objetivos 
del movimiento. Tendrían una influencia decisiva en los movimientos so-
ciales ya que determinan el momento de actuar, la estrategia a seguir, la 
organización a estructurar, las líneas de acción y el impacto a conseguir.

Estas estructuras se refieren al: i. grado de apertura relativa del siste-
ma político institucionalizado, como el grado de centralización estatal, la 
coherencia de la administración pública, la concentración funcional del 
poder estatal, la institucionalización de procedimientos de democracia 
directa, el acceso al sistema de partidos o la capacidad de implementa-
ción de políticas; ii. la manifestación o no de conflictos estructurales de 
división anclados en situaciones de clase, etnicidad, religión, etcétera; iii. 
la estabilidad o inestabilidad de las alineaciones entre élites; o, iv. la pre-
sencia o ausencia de aliados entre las élites (McAdam, 1999).

La segunda, sobre los repertorios de acción, ha sido introducida por Tilly, 
que los define como «los canales establecidos para que pares de actores 
efectúen y reciban reivindicaciones que afectan a sus respectivos intere-
ses» (Tilly, 1995: 43). La idea es que los grupos de actores eligen entre un 
número limitado de modos de acción con los que tienen familiaridad, y 
que surgen de la propia acción social y de las confrontaciones que van de-
jando una memoria histórica de la que se nutrirán posteriormente otros 
activistas.

La tercera son los ciclos de protesta, que son definidos por Tarrow como

una fase de intensificación de los conf lictos y la confrontación en el sis-
tema social, que incluye una rápida difusión de la acción colectiva de los 
sectores más movilizados hacia los menos movilizados; un ritmo de inno-
vación acelerado en las formas de confrontación; marcos nuevos o trans-
formados para la acción colectiva; una combinación de participación orga-
nizada y no organizada; y unas secuelas de interacción intensificada entre 
disidentes y autoridades que pueden terminar en la reforma, la represión 
y, a veces, en una revolución (Tarrow, 1997: 263-64).
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Los ciclos de protesta son periodos de incertidumbre y experimenta-
ción, donde se acelera la innovación y las nuevas formas de acción colec-
tiva tienen espacio para desarrollarse y perfeccionarse, intensificándose 
así los conflictos y trasmitiéndose entre zonas geográficas o sectores po-
blacionales, pudiendo incentivar la aparición de nuevas organizaciones y 
haciendo que las antiguas radicalicen sus tácticas ajustando su discurso 
a las expectativas de la gente, aumentando la cantidad de contactos y la 
frecuencia entre los grupos disidentes y las autoridades, y cambiando los 
sistemas de alianzas.

La cuarta herramienta son los marcos interpretativos de la acción colecti-
va, que para Hunt, Benford y Snow (1994: 221) son claves en el ciclo de vida 
de un movimiento social, ya que dichos marcos de referencia generales de 
entendimiento son los que permiten otorgar significado a la acción colec-
tiva. Los marcos o procesos enmarcadores serían, en palabras del propio 
Snow, «los esfuerzos estratégicos conscientes realizados por grupos de 
personas en orden a forjar formas compartidas de considerar el mundo y 
a sí mismas que legitimen y muevan a la acción colectiva» (Snow y Bend-
ford, 1988); o sea, aquellos canales colectivos, tanto formales como infor-
males, a través de los cuales se atribuye sentido a una situación moviendo 
a la acción colectiva.

La quinta es el análisis del impacto de los movimientos sociales, que hace 
una diferenciación analítica entre impactos internos y externos. Entre 
los externos se abarcan cinco dimensiones: procedimental (el grado de 
aceptación del movimiento social por parte de las instituciones con quie-
nes se relaciona); substantivo (las nuevas ventajas objetivas que la acción 
del movimiento ha conseguido, por ejemplo, la consecución de objetivos 
marcados o nuevas leyes que favorezcan la satisfacción de las demandas); 
sensibilizador (influencia de los movimientos en los actores sociales y/o 
políticos, por ejemplo, introducir una demanda en la agenda política o 
incluirla en el debate social); estructural (modificación del marco norma-
tivo que delimita la regulación del poder); y cultural (modificación de los 
valores, conocimientos, prácticas y normas de la sociedad, por ejemplo, 
un cambio en la moda, la concepción del trabajo, hábitos sexuales, cu-
linarios, religiosos, etcétera, mediante canciones, expresiones artísticas, 
dichos populares o íconos, entre otras expresiones) (Kriesi et al., 1995: 212; 
Giugni 2008; Kistchelt, 1986:66; Melucci, 1999). Y entre los internos: iden-
titarios (la construcción, mantenimiento y transformación de las iden-
tidades de las personas que participan del movimiento (Melucci, 1989); 
organizativos (la estabilización, ampliación y/o retroceso de la estructura 
organizativa del movimiento social) (Piven y Cloward, 1977); estratégicos 
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(los cambios en los planteamientos estratégicos de los movimientos); re-
lacionales (la variación en la predisposición para trabajar en redes o coor-
dinar acciones y estrategias con otros grupos).

Desde la perspectiva latinoamericana, el estudio de los movimien-
tos sociales ha estado marcado por los procesos políticos de las últimas 
décadas, desde los procesos nacionales desarrollistas de los sesenta, las 
dictaduras de los setenta, las transiciones mayormente pactadas de los 
ochenta, el neoliberalismo de los noventa, los gobiernos progresistas de 
los 2000 y el actual rearme incompleto de las extremas derechas de inspi-
ración trumpiana, con tinte neofascista. En estas décadas, la perspectiva 
sobre los movimientos sociales también se ha movido acompañando estos 
procesos. Calderón, en el contexto de aperturas políticas, plantea que «en 
los procesos de democratización concurren tanto a fuerzas y proyectos 
impulsados por élites partidarias y estatales, como múltiples demandas 
de reconocimiento y de democratización a partir de los actores sociales» 
(Calderón, 1986: 386), donde los movimientos tienen influencia en los pro-
cesos democratizadores en un nivel similar al de las instituciones y par-
tidos respecto a esto; o Jelin (1985; 1987; 1993), para la que lo importante 
no es tanto la centralidad de la afectación de lo institucional como la ca-
pacidad de los sujetos políticos de introducir sus demandas en la agenda 
política, y plantear desafíos simbólicos que transformen y subviertan las 
formas de pensar y los valores culturales; también resalta cómo los movi-
mientos sociales durante las transiciones, y posteriormente a estas, han 
logrado incluir una parte de sus demandas tanto en el plano institucional 
como en el social, como, por ejemplo, lo hicieron los movimientos femi-
nistas o de derechos humanos. Para la autora, su logro ha sido poner esto 
en el centro de la vida cotidiana de la sociedad (al aceptar los presupues-
tos de los movimientos como la igualdad de oportunidades entre mujeres 
y hombres, o el rechazo a la violación de los derechos humanos).

La fuerte contestación popular al neoliberalismo desde los noventa, 
puso el foco en el extractivismo y recuperó conceptos como el la acumula-
ción por despojo (Seoane, 2012), tomado del concepto de acumulación por 
desposesión de Harvey (2007), que critica los cuatro aspectos del aterriza-
je neoliberal en la región: la privatización, la financiarización, la gestión y 
manipulación de las crisis y las redistribuciones estatales de la renta. Los 
movimientos sociales se constituyen así, como movimientos de resisten-
cia «que ponen en cuestionamiento al modelo extractivo exportador y su 
cuota de violencia, saqueo, devastación ambiental y dependencia-recolo-
nización» (Seoane, 2012). Este elemento de resistencia, no solamente de 
los actores marginalizados sino de las luchas territoriales, es desarrollado 
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también por Zibechi (2008; 2020), quien se centra en la irrupción de los 
que están en el subsuelo, en los márgenes y en los espacios vitales (terri-
torios) donde desarrollan sus vidas y que, tanto los cuerpos/actores como 
sus territorios, pasan a ser objetos de desposesión.

En el pensamiento crítico al neoliberalismo desde Paraguay, tenemos 
los aportes de Tomás Palau (2007) y su concepto del campesinado como 
«refugiado», al ser expulsado de sus territorios por el modelo agroexpor-
tador extractivista, poniendo énfasis en aspectos de resistencia como la 
soberanía alimentaria; asimismo, los trabajos de Fogel (1997) y Riquelme 
(2003) sobre el campesinado como actor principal de los movimientos so-
ciales en Paraguay; y de López (2018) sobre la evolución del proceso políti-
co tras la dictadura y la falsa consolidación de una democracia inconclusa.

Con la década progresista, en América Latina las reflexiones relevan-
tes de CLACSO toman nota de los avances sociales, pero también de las 
dificultades y de cómo los actores sociales vieron afectada su indepen-
dencia y autonomía respecto al poder político, siendo esta una condición 
imprescindible para avanzar sólidamente en un proceso de cambios. En 
este sentido, diversos autores progresistas reclaman la importancia de

la participación democrática de la sociedad en la toma de decisiones eco-
nómicas, en la administración de los recursos de la sociedad y en la defini-
ción de las reglas de la economía, la definición de las políticas públicas, la 
definición del papel del Estado, el fortalecimiento de un sector público, la 
generación de microemprendimientos, nuevas estructuras de propiedad, 
como en otros países existe, sobre la tierra y sobre aspectos urbanos. Todo 
eso es parte de la democratización y participación de la sociedad en este 
proceso económico. Sin participación social no habrá proyecto alternativo 
sustentable (Abdala, Borón et al., 2006: 184).

Más actualmente, autoras como Korol (2016) aportan elementos claves 
para entender la dinámica de los movimientos sociales desde los 2000, 
como el de los feminismos populares, que 

abarcan un abanico diverso de movimientos de base territorial que inte-
ractúan con movimientos de mujeres que no necesariamente se definen 
como feministas y participan de organizaciones populares mixtas. En el 
feminismo indígena, negro o de los barrios latinoamericanos emergen 
crecientes demandas de despatriarcalización, se desarrolla una renovada 
pedagogía feminista y se ponen en cuestión las propias jerarquías de las 
organizaciones de izquierda (Korol, 2016: 142).



Ab
el

 Ir
al

a,
 M

ar
ie

ll
e 

Pa
la

u,
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
Yu

st
e,

 S
ar

ah
 Z

ev
ac

o

32

Del mismo modo se encuentran los aportes de Gargallo sobre la desco-
lonización de la propia teoría feminista emprendida por grupos feminis-
tas autónomos que reivindican «el feminismo de raíz india, el feminismo 
lésbico y de las luchas populares» (2007: 17), tomando ambas los aportes 
de Federici (2010) y Angela Davis (2005), que enfatizan la interrelación 
entre capitalismo y patriarcado, y la necesidad de que los feminismos sal-
gan a la calle para reclamar una justicia real.

Para este trabajo se tomará esa perspectiva conflictiva, ya sea polí-
tica, económica o cultural, necesaria para analizar los movimientos so-
ciales y que implica el reconocimiento de una situación de explotación u 
opresión compartida, es decir, reconociendo al carácter de «clase» en un 
sentido amplio y una conciencia de la misma, pero vinculándola con las 
dimensiones identitarias, políticas y organizativas que van construyendo 
el accionar de los movimientos a partir de definiciones, reivindicaciones 
y estrategias, que se visibilizan desde su intervención pública, orientadas 
al Estado en la lucha por la ampliación o defensa de los derechos y a la 
sociedad misma, en el marco de la disputa contrahegemónica. Por tanto, 
los movimientos sociales serán aquellos

actores colectivos organizados e integrados identitaria y simbólicamente 
que se movilizan para alcanzar objetivos y demandas en torno a situacio-
nes de injusticia, opresión y/o explotación compartidas, y accionan de múl-
tiples formas —a menudo, fuera de los canales institucionales— buscan-
do desafiar colectivamente al orden dominante y promoviendo un cambio 
social significativo de beneficio colectivo, en el marco de la construcción 
de un proyecto alternativo de sociedad. Su accionar es una expresión de 
las contradicciones de clases del sistema capitalista, patriarcal y colonial 
(Palau et al., 2018: 39).

Es a partir de estas conceptualizaciones y herramientas analíticas que 
se pasará, en los siguientes capítulos, a examinar y explicar las tensiones 
en torno a la democracia entre los movimientos sociales y las élites en lo 
que va de este siglo.
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2.  ProceSoS e hitoS

2.1 Proceso político institucional en 
torno a la «democracia»

Antes de abordar los hitos analizados en este estudio, se considera im-
portante realizar un breve recuento de las principales características del 
proceso político institucional desarrollado en el periodo que va del año 
2000 al 2021, en el cual se dieron momentos de fuerte tensión en torno al 
proceso democrático en el país: el marzo paraguayo de 1999 (como ante-
cedente inmediato), la victoria de Fernando Lugo en 2008 y el golpe par-
lamentario en el año 2012, que implicó la restauración conservadora que 
se fue afianzando en la última década.

2.1.1 Del marzo paraguayo al triunfo de Fernando Lugo

a. Antecedentes

En 1998, a solo nueve años de la caída de la dictadura stronista, en 
el escenario político del país continuaban los liderazgos característicos 
de ese trágico periodo de la historia paraguaya. El general Lino Oviedo 
(quien había forjado su liderazgo militar durante el gobierno de Alfredo 
Stroessner y en el derrocamiento del mismo dictador) encabezaba la cam-
paña electoral de la ANR para las elecciones presidenciales de ese año, 
a pesar del proceso judicial al que había sido sometido por la intentona 
golpista de 1996. La figura de Oviedo se caracterizaba por ser mesiánica, 
nacionalista y conservadora, enarbolando la patria y la «raza guaraní», en 
el habitual lenguaje de tinte fascista de «unidad» de la patria alrededor 
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de una figura «heroica». Oviedo acumuló su fortuna a través de diversos 
negocios mayormente ilegales, durante y después de la dictadura (Palau, 
2012: 380), sin embargo, planteaba consignas de «dignidad» a los sectores 
empobrecidos, pero obedientes a la autoridad militar.

La oposición impulsaba la candidatura de la dupla conformada por 
Domingo Laíno (PLRA) y Carlos Filizzola (PPS-PEN) para el Ejecutivo, en 
un momento de crisis de la ANR. A un mes de la elección de ese año, la 
condena a Oviedo es confirmada y su candidatura anulada, por lo que su 
compañero de fórmula, Raúl Cubas Grau, toma su lugar en la lista, asu-
miendo la candidatura a la vicepresidencia Luis María Argaña, histórico 
referente colorado y quien había perdido ante él las internas partidarias. 
La campaña se centra entonces sobre la figura del militar condenado, con 
la consigna de «tu voto vale doble / Gobierno para Cubas y libertad para 
Oviedo».

Apenas transcurridas 48 horas de haber asumido la presidencia de la 
República, Cubas libera a Oviedo vía la figura del perdón presidencial. 
Este hecho desata una reacción unida tanto desde los partidos de la opo-
sición como desde el sector argañista, cuyo bloque en el Senado —apoya-
do por el presidente de este cuerpo legislativo, Luis González Macchi—, 
impulsa un proceso de destitución del presidente. El papel de la Corte Su-
prema de Justicia resulta clave para deslegitimar la acción de Cubas, pues 
la liberación de Oviedo implicaba una medida fraudulenta y, por tanto, el 
juicio político contaba con legitimidad legal. Siete meses después, el 23 de 
marzo de 1999, se produce el magnicidio contra el vicepresidente Argaña, 
lo que desata el levantamiento conocido como «marzo paraguayo». Las 
plazas céntricas de la capital, lindantes al Congreso, son tomadas por las 
fuerzas sociales (movimientos campesinos, estudiantiles y ciudadanos) y 
políticas (partidarios de Argaña y miembros de la oposición), mientras el 
Parlamento iniciaba un proceso de destitución del presidente mediante 
juicio político. Por otro lado, seguidores del general Oviedo se convocan 
y se concentran en las calles cercanas a las plazas tomadas, lo que deriva 
en enfrentamientos entre ambos bandos. En el marco de estas moviliza-
ciones y enfrentamientos, fallecen ocho personas y cerca de 800 resultan 
heridas. El presidente Raúl Cubas renuncia el 29 de marzo y se conforma 
un gobierno de «unidad nacional», en el que participan diferentes fuer-
zas políticas, asumiendo la presidencia el argañista González Macchi y 
quedando la vicepresidencia en manos de un referente del Partido Liberal 
Radical Auténtico (Julio César «Yoyito» Franco), tras elecciones adelanta-
das para el efecto.
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Algunos sectores se movilizaron en esos días para condenar el mag-
nicidio, la gran mayoría con la motivación de evitar un retroceso en el 
proceso democrático. La coalición de fuerzas, en ese proceso del marzo 
paraguayo, reflejaba «la indefinición ideológica previa, no había derecha, 
no había izquierda, solo los demócratas contra las facciones de ultrade-
recha que habían surgido al final del periodo anterior» (Rivarola, 2014).

A partir del 1999 crecen la pobreza, la emigración de largo alcance 
al exterior, aumentan las desigualdades y sube porcentualmente el au-
sentismo electoral. El fenómeno de participación política, básicamente 
electoral del primer periodo post dictadura, comienza a perder fuerza. 
La participación electoral cae del 80% en 1998, a 40% en el 2000, mientras 
que la recesión económica golpea con fuerza al entusiasmo ciudadano y 
electoral anterior (Rivarola, 2014).

Después del marzo paraguayo, (re)surgen —según Marcello La-
chi— los partidos políticos ideológicos. Además del Colorado, el Liberal 
y el Encuentro Nacional, cobran fuerza partidos catch all de derechas, 
neoliberales —aunque sin posicionamiento ideológico definido—, y se 
forman varios partidos de izquierda definidos como tales (Partido País 
Solidario, Convergencia Popular Socialista, entre otros), se fortalece el 
partido de ultraderecha (UNACE – Unión Nacional de Colorados Éticos, 
creado por Oviedo) y surge otro de carácter empresarial, neoliberal y vin-
culado a uno de los sectores más conservadores de la Iglesia católica (Pa-
tria Querida).

b. Gobierno de González Macchi: inestabilidad 
institucional, corrupción y represión.

En el año 2000, el gobierno de coalición (ANR, PLRA, PEN) encabe-
zado por González Macchi, se va resquebrajando: se retira el PLRA del 
cogobierno el 6 de febrero de 2000 y el 13 de agosto su líder, Julio César 
«Yoyito» Franco Gómez vence a Félix Argaña Contreras, hijo de Luis Ma-
ría Argaña, en las elecciones directas para el cargo de vicepresidente de 
la República, que permanecía vacante desde el magnicidio de 1999. En di-
ciembre, un grupo importante sale del PEN (quedando este único partido 
como aliado de Macchi en el Gobierno) y nace el Partido País Solidario, 
de orientación socialdemócrata. Sobre este debilitamiento de la institu-
cionalidad «democrática», en medio de la búsqueda de la reunificación 
colorada (con el oviedismo), el clima de inestabilidad crece por la propia 
inoperancia y corrupción de la/s derecha/s.
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En este periodo, la sociedad civil se encuentra desorganizada y sin ma-
yor articulación; se moviliza sectorialmente por demandas específicas de 
cada grupo.

En 2001, la ANR recupera su mayoría3 en las elecciones municipales; 
no obstante, las medidas económicas (privatizaciones, tarifazos) encuen-
tran mucha resistencia por parte de los movimientos sociales, lo que es 
respondido por el Gobierno con represión. Se intentan varios juicios polí-
ticos, pero estos no prosperan. El aparato judicial obedece a la ANR.

El 2002 es un año marcante, en el cual la institucionalidad «democráti-
ca» del capital se ve obligada a ceder ante las presiones ciudadanas, en un 
clima de violencia. Por un lado, la corrupción y el carácter no democrático 
del Estado se desvela con la comprobación de complicidad de altos fun-
cionarios del Estado en la desaparición forzosa y torturas que padecen los 
dirigentes políticos de izquierda Juan Francisco Arrom y Anuncio Martí 
(acusados por el Gobierno del secuestro de María Edith Bordón, nuera 
del ex ministro de Hacienda Enzo Debernardi, ocurrido en noviembre de 
2001), ambos integrantes del movimiento político Partido Patria Libre, 
en enero de 2002. Por otro lado, contradiciendo la letra y el espíritu de 
la Constitución Nacional, la Corte Suprema de Justicia interpreta a sus 
integrantes inamovibles hasta los 75 años (CODEHUPY, 2002).

A inicios de ese año, el gobierno de González Macchi promueve la 
aprobación de una ley antiterrorista4, la cual termina definitivamente 
desestimada gracias a las luchas lideradas por las organizaciones campe-
sinas. Dichas luchas, junto con las protestas por la desaparición forzosa 
y torturas de los dirigentes de izquierda mencionados, llevan a la forma-
ción de la Plenaria Popular Permanente contra el Terrorismo de Estado, 
conformada por organizaciones sociales y políticas populares. Asimismo, 
las iniciativas gubernamentales de privatización de las empresas públicas 
(la telefónica estatal, en particular), con procedimientos corruptos y pro-
movidas por el Gobierno, junto con sectores empresariales, son aborta-
das luego de duros enfrentamientos con los movimientos sociales, orga-
nizados en el Congreso Democrático del Pueblo (CDP), resultante de una 
concertación entre la Plenaria Popular Permanente contra el Terrorismo 
de Estado y el Frente de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio 
Nacional (conformado luego del marzo paraguayo y liderado por la Fede-
ración Nacional Campesina-FNC). Las protestas son encabezadas por las 
organizaciones campesinas, las cuales lideran la defensa de propuestas 

3 Intendentes de la ANR ganaron el 66,36% de los municipios, el PLRA el 30%, el restante siendo de fuerzas varias. 
Información disponible en https://tererecomplice.com/2021/10/08/sabias-que-entre-2001-y-2015/, consultado el 
22 de diciembre de 2022.

4 Las leyes antiterroristas en América Latina, y en Paraguay en particular, se han contemplado y usado histórica-
mente para la represión y la criminalización de los movimientos sociales (Palau, 2012).
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ciudadanas antiliberales y derechos universales. La Asociación Rural del 
Paraguay (ARP, ganaderos, sojeros, latifundistas) se vuelve el principal 
apoyo del gobierno de González Macchi.

Minado por la corrupción y en un momento de crisis económica, el Go-
bierno realiza desastrosas y antipopulares medidas económicas: recortes 
presupuestarios, intentos de suba de los impuestos a los combustibles y al 
IVA, así como los no desembolsos de partidas presupuestarias previstas.

c. Gobierno de Nicanor Duarte Frutos: 
modernización y represión.

En las elecciones presidenciales de 2003, Nicanor Duarte Frutos gana 
la presidencia, con el apoyo explícito de la ARP. Ahí aparecen en el escena-
rio dos nuevos partidos políticos de derecha: UNACE (ala de tinte fascista 
y populista de la ANR, liderado por el exgeneral Oviedo) y Patria Queri-
da (conformado por un sector del empresariado cristiano), con igual 
cantidad de parlamentarios: diez en la Cámara de Diputados y siete en 
Senadores, por cada partido referido. Si bien la oposición parlamentaria 
gana la mayoría, la bancada no se comporta como tal y a partir de 2005 se 
produce una fuga de «opositores» hacia el oficialismo, en particular con 
Carlos Filizzola, de PPS, quien asume la presidencia del Congreso, como 
resultado de un pacto con los colorados y parte del «bloque de oposición».

Nicanor Duarte Frutos era un líder con un discurso abierto y agrarista; 
con formación intelectual e ideológica (era «amigo» de los progresistas, 
hasta el punto de que la única visita que Fidel Castro realiza al país se da en 
el día de su asunción al Gobierno). No obstante, su mandato representó el 
periodo de mayor intensidad de criminalización de la protesta, asociada 
a un resurgimiento del stronismo en cuanto al aparato de control policial 
y judicial. Durante su mandato aumentaron la pobreza y el desempleo, así 
como los movimientos migratorios de la población (en particular de los 
jóvenes) hacia España y Argentina, en búsqueda de trabajo (muchas veces 
informal y con altos niveles de explotación: empleo doméstico, trabajos 
en el sector de la construcción).

En la cuestión económica, Nicanor eligió a Dionisio Borda como mi-
nistro de Hacienda, para iniciar un proceso de modernización que per-
mita parar el caos económico bajo tres ejes de acción: la renegociación de 
la deuda externa (con el Banco Mundial y el FMI), el control tributario y 
aduanero, y una ley de adecuación fiscal (2004) que preveía por primera 
vez un impuesto a la renta personal y planteaba llegar a un 10% de tasa 
general para los impuestos de nivel central. Dicha ley se implementó pro-
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gresivamente y, debido a la enorme resistencia de las élites a pagar el IRP 
y la imposibilidad de acordar en el Congreso su funcionamiento, recién 
en 2012 el IRP sería implementado, con tasas bajas y una normativa que 
lo convierte en un impuesto al ahorro de las clases medias.

En la cuestión social y económica, en 2005 se crea Tekoporã, primer 
programa de transferencia condicionada de fondos a los hogares pobres, 
un programa que luego cobraría mayor importancia en el gobierno de 
Fernando Lugo. Por otro lado, Duarte Frutos promulga en 2003 la Ley N° 
2225/03 de creación de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ), una enti-
dad creada para investigar los hechos violatorios de los derechos huma-
nos ocurridos en Paraguay desde el inicio de la dictadura de Stroessner 
(1954) hasta 2003. La CVJ funcionó desde 2004 hasta 2008 bajo la presi-
dencia del obispo Mario Melanio Medina, y hasta ahora consistió en el 
único esfuerzo estatal de memoria y reconocimiento de los crímenes co-
metidos por la dictadura.

Dentro de los movimientos sociales, la reforma agraria integral se 
vuelve, en ese momento, la consigna más importante del campesinado, 
siendo la principal respuesta por parte del Estado la persecución a las 
ocupaciones5. Se hace visible la confrontación de clases entre ganadero/
as y el campesinado pobre. En cuanto a las demandas de tierra urbana, el 
Estado, a través de la Secretaría de Acción Social (SAS), coopta a dirigen-
tes sintecho, ofreciéndoles manejar programas de urbanización y cons-
trucción de viviendas a cambio de favores electorales.

En 2004 se da un episodio trágico que resulta simbólico del capitalis-
mo urbano salvaje en Asunción: 400 personas mueren quemadas vivas en 
el incendio del supermercado Ycuá Bolaños, cuyos dueños ordenan cerrar 
las puertas al iniciarse el fuego, a fines de que nadie salga sin pagar.

Por otro lado, en septiembre de ese mismo año, la hija del expresiden-
te Cubas, Cecilia Cubas, es secuestrada por un grupo armado (aún no 
llamado Ejército Paraguayo del Pueblo-EPP) y su cuerpo es descubierto 
en febrero de 2005 en una casa en la ciudad de Ñemby (departamento 
Central), lo cual desata una campaña de estigmatización a grupos cam-
pesinos y organizaciones políticas de izquierda —asociados discursiva-
mente al terrorismo y la «guerrilla», por parte de ciertas élites— y permite 
el despliegue aún más fuerte de la persecución estatal a los movimientos 
sociales con aprobación de la clase dominante. En 2005, las muertes de 
campesinos y campesinas en la lucha por la tierra ya suman más de 90 
(contando desde 1989), pero la Justicia no se ocupa de eso. Además, se 
suma una muy efectiva campaña mediática de descrédito de las organi-
zaciones sociales, especialmente de aquellas vinculadas con la izquierda. 

5 Solo en el año 2004, se dieron 66 desalojos con policías y militares involucrados (Palau, 2012), mientras se realizan 
70 ocupaciones en el mismo año (Kretschmer et al., 2019).
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Sin importar la falta de sustento de la difamación, la estrategia se mues-
tra útil para desprestigiar a las organizaciones del campo popular.

En cuanto a la política internacional, Duarte Frutos —con el apoyo del 
Congreso oficialista— otorga en 2005 la inmunidad total a los soldados 
estadounidenses que ingresan en el país para realizar «ejercicios milita-
res». Ese año se da la visita oficial de Donald Rumsfeld, el secretario de 
Defensa norteamericano, la cual termina en el acuerdo de aumentar las 
donaciones norteamericanas al Estado y la presencia de tropas norteame-
ricanas en el país, con inmunidad garantizada por el Congreso Nacional. 
Además, se aprueba la futura instalación de una oficina del Buró Federal 
de Investigación (FBI) en el país. Por otro lado, el Estado es condenado 
por la CIDH por la violación de los derechos a tierra, territorio y protec-
ción de la comunidad indígena Yakye Axa.

Desde 2006, el gobierno colorado, a pesar de intensificar su política de 
represión y de distribución de cargos —y de la victoria de Duarte Frutos 
en las internas para la presidencia de la ANR, hecho considerado por opo-
sitores y analistas como anticonstitucional—, empieza a perder fuerza 
con el surgimiento de la figura a nivel político del obispo Fernando Lugo 
(asociado a la corriente de la teología de la liberación), quien lidera una 
multitudinaria marcha en Asunción contra las presuntas violaciones a la 
Constitución por parte del presidente Duarte Frutos. En los meses conse-
cutivos a la marcha, Lugo abandona la vida religiosa y recibe sanción ad 
divinis de parte del Papa, quien luego le da las dispensas del caso. La opo-
sición juega una carta más unida (sin pactos con colorados) y se inicia la 
conformación de lo que sería en 2007 la Alianza Patriótica para el Cam-
bio-APC (PLRA, Partido Tekojoja, PPS, PMAS, PRF, PEN y PDC). En 2007, 
Lino Oviedo sale de la cárcel en libertad condicional otorgada por la Corte 
Suprema Militar (había estado encarcelado por los hechos de intento de 
golpe de 1996 contra Wasmosy).

d. El gobierno de Fernando Lugo: alternancia 
y confrontación (2008-2012).

En 2008 se da la primera alternancia en el Poder Ejecutivo en prácti-
camente sesenta años: la Alianza Patriótica para el Cambio (APC) gana 
las elecciones presidenciales, con el exobispo Fernando Lugo a la cabeza, 
con más de diez puntos porcentuales de ventaja sobre el oficialista Parti-
do Colorado (que gobernaba desde 1947) gracias el apoyo político de una 
gran diversidad de organizaciones políticas y sociales, la voluntad de la 
mayoría de la población paraguaya y el aparato electoral del PLRA.
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Se abre entonces un periodo en el cual se impulsan políticas públicas 
con enfoque de derechos, aunque no sin obstáculos para su implemen-
tación, con un Parlamento y gremios empresariales opositores. Varios 
partidos de izquierda obtienen su reconocimiento legal y/o se visualizan 
con mayor fuerza (entre ellos el PMAS, Tekojoja, el Frente Guasu en 2010). 
Se acuerdan acciones de apoyo al gobierno de Lugo, quien igualmente 
se queda «preso» de la alianza inicial con el PLRA durante los próximos 
años. Aunque algunas de las políticas públicas con enfoque de derechos 
cobran reconocimiento en la población, no se plantean cambios estruc-
turales. Un ejemplo claro de esto es que la administración Lugo no avan-
za en una reforma agraria integral (una de sus propuestas de campaña), 
siendo la concentración de la tierra la principal herramienta de domi-
nación de la derecha en el país. Los movimientos campesinos operan en 
2009 una suerte de tregua en las ocupaciones y movilizaciones (a pedido 
del Ejecutivo), sin dejar de manifestar su preocupación.

En los cuatro años de gobierno de Fernando Lugo, el progresismo y/o 
la izquierda se hace cargo de las políticas sociales: salud, juventud, aten-
ción social. Pero la Fiscalía y la Justicia siguen en manos del Partido Co-
lorado, así como los ministerios determinantes en la política económica 
son ocupados por liberales y el Parlamento cierra filas en políticas neoli-
berales que protegen el statu quo en cuanto a tierra y producción. En 2009 
inician las amenazas de juicio político y empiezan las denuncias por pa-
ternidad al presidente. El PLRA inicia su alejamiento, sin que Lugo haya 
podido construir una estrategia ni una base sólida en términos políticos.

De esta manera, el gobierno de Fernando Lugo marca un proceso de 
institucionalización de la democracia, al proveer a esta la primera alter-
nancia desde el final de la dictadura: se intenta construir un Estado con 
la incorporación de técnicos en los ministerios, implementando políticas 
con enfoque de derechos individuales, pero sin tocar el modelo o la es-
tructura de producción; en particular, no se logrará avanzar en cuanto 
a un catastro de la tierra y una reforma agraria. A pesar de los intentos, 
los pobres siguen aislados de las decisiones. Igualmente, se impulsan y 
logran algunas políticas fundamentales desde el Ejecutivo: el inicio de la 
salud universal y gratuita y un nuevo acuerdo con Brasil (Lula-Lugo) por 
las compensaciones de la hidroeléctrica binacional Itaipú, que permitirá 
un aporte suplementario de 240 millones de USD anualmente al presu-
puesto de Paraguay.

No obstante, en las elecciones municipales de 2010, la ANR sigue do-
minando el panorama electoral. Lugo ratifica ese año la ley antiterroris-
ta, así como leyes de Estado de excepción en el Norte del país. En 2011, 
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se abandona una propuesta de política pública progresista en cuanto a 
educación: el marco rector pedagógico de la educación integral de la se-
xualidad. En este mismo año, la ANR cambia su estatuto partidario para 
habilitar a Horacio Cartes (empresario poderoso con supuestos vínculos 
con el narcotráfico y contrabando) como próximo candidato a presidente.

Finalmente, en junio de 2012, se produce la masacre de Curuguaty en 
la comunidad de Marina Kue: una ocupación de tierra (de estatus fiscal, 
pero adueñada por Blas N. Riquelme, político colorado stronista, empre-
sario y latifundista), es desalojada de manera ilegal a solicitud de varios 
senadores colorados. En el procedimiento son asesinados once campesi-
nos y seis policías. La masacre desemboca en el juicio político express y la 
destitución (golpe) del presidente Lugo. El proceso —por muchos consi-
derado como «golpe parlamentario»— contó con el apoyo de la Iglesia. 
Paraguay es suspendido de UNASUR y del MERCOSUR. Las movilizacio-
nes en contra del golpe parlamentario son limitadas.

Tras la destitución de Fernando Lugo, asume quien era su vicepresi-
dente, el liberal Federico Franco, y en menos de un año se aprueban po-
líticas que se venían atajando desde que había asumido el exobispo: la 
aprobación de semillas transgénicas y la compra de tierras por favores 
políticos en el INDERT.

e. Restauración conservadora: 2013-2021.

En las elecciones de 2013, la «nueva» ANR, oficialmente bajo control de 
Horacio Cartes —electo presidente de la República—, asume el poder sin 
dificultad. En el Parlamento se conforma la primera bancada progresista 
como tal (cinco senadores y un diputado por el Frente Guasu, dos senado-
res y dos diputadas por el movimiento Avanza País, una escisión del FG), 
que por momentos se alía a PDP o a algunos liberales opositores.

Cartes retoma con fuerza políticas neoliberales, con tres leyes que 
concentran mayor poder en el Ejecutivo: la Ley de Defensa Nacional Nº 
5036/13, la Ley de Responsabilidad Fiscal Nº 5098/13, que pone un techo al 
déficit público de 1,5% del PIB y limita el gasto público, y la Ley de Alianza 
Público-Privada (APP) Nº 5102/13 «De promoción de la inversión en in-
fraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y ser-
vicios a cargo del Estado». En virtud de esta ley, el Congreso renuncia a 
atribuciones anteriormente consagradas a sí mismo, además de favore-
cer los esquemas de gestión privada de servicios que constituyen el ejer-
cicio de derechos constitucionalmente. En el año 2015 se aprueba la Ley 
de Garantías para las Inversiones N° 5542/15, que amplía la desregulación 
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tributaria a las inversiones nacionales y extranjeras. Ello permite a Cartes 
mantener un importante equipo económico, tanto a nivel gubernamental 
como también, en forma asociada de manera informal, a un círculo de 
empresarios de su grupo y/o aliados.

La única ley de tenor democrático aprobada en este periodo es la Ley 
Nº 5282/14 «De libre acceso ciudadano a la información pública y trans-
parencia gubernamental». Dicha ley surge luego de la ola de indignación 
ciudadana sobre la falta de transparencia en cuanto a salarios del funcio-
nariado público. La medida contó con el apoyo formal del Ejecutivo y, en 
general, de las organizaciones internacionales, siendo Paraguay uno de 
los peores países del mundo en cuanto a transparencia. Por otro lado, a 
pesar de las acusaciones de pedofilia contra varios miembros de la Iglesia, 
y la denuncia creciente de femicidios y embarazos de niñas, el Estado se 
pone firme en el apoyo a grupos denominados «provida», que surgen con 
más fuerza durante este periodo y empiezan a influir sobre las políticas 
de salud y educación.

A pesar de que la ANR, bajo las tendencias cartistas, plantea cierto gra-
do de modernización, se genera un descontento en la población que es 
expresado en las calles y las urnas. En las elecciones municipales de 2015, 
el Partido Colorado pierde municipios claves (Asunción, Encarnación, 
Fernando de la Mora, Mariano Roque Alonso, Lambaré). El descontento 
también se expresa respecto a los partidos tradicionales y en particular 
hacia «los políticos». En 2015, estudiantes universitarios/as organizan lar-
gas tomas y protestas por casos de corrupción en la Universidad Nacional 
de Asunción (UNA), bajo el lema «UNA no te calles», que pronto se trans-
forma en hashtag (#UNANoTeCalles). Se logra la renuncia el rector Froi-
lán Peralta y cinco decanos, así como el rector de la Universidad Nacional 
de Caaguazú (UNCA), Pablo Martínez, y el vicerrector Hugo Recalde, ante 
las protestas de los y las estudiantes por hechos de corrupción. Al año si-
guiente, los estudiantes secundarios, en movilización y protesta, logran la 
renuncia la ministra de educación Marta Lafuente.

El año 2017 está marcado por la «crisis» de la enmienda constitucional 
que pretende habilitar la reelección presidencial. Esta enmienda es apo-
yada por el presidente Cartes y por el expresidente Lugo. Dicha propuesta 
es rechazada, en medio de movilizaciones y la quema de una parte de la 
sede del Congreso Nacional. La policía reprime las manifestaciones, va-
rios jóvenes resultan heridos y se produce el asesinato del joven dirigente 
liberal Rodrigo Quintana dentro de la sede central de su partido. El PLRA 
aparece divido sobre el tema y varios de sus dirigentes pasan a ser «car-
tistas». El 17 de abril de 2017, el presidente Cartes anuncia, a través de 
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una nota enviada al monseñor Edmundo Valenzuela, que renuncia a una 
posible candidatura para un segundo mandato presidencial.

En las elecciones generales de 2018, vuelve a ganar el Partido Colorado, 
ahora con Mario Abdo Benítez (heredero de la línea stronista de la ANR e 
hijo del ex brazo derecho de Stroessner) al frente de la chapa presidencial, 
en contra la dupla opositora Alegre-Rubin (PLRA-FG), con muchas sospe-
chas de fraude. El PLRA va decayendo como fuerza partidaria (una parte 
es aliada de Cartes), mientras que el FG mantiene y amplía su bancada 
en el Senado; en el debate público cobran fuerza cada vez más los grupos 
denominados «provida» y «profamilia», antiderechos. Al mismo tiempo, 
con base en reclamos ciudadanos contra la corrupción y denuncias exis-
tentes desde hace años, el Congreso depura el Senado de algunos de sus 
miembros más corruptos. Pero esto se hace con base en los intereses de la 
clase dominante: los peces gordos demasiado «feudales» deben moderni-
zar sus esquemas de prebenda.

También en 2018 se anula la condena a los campesinos por la masa-
cre de Curuguaty, quedando el caso sin justicia ni conclusiones claras. 
En 2019, el gobierno de Abdo Benítez es sacudido por la firma de un «acta 
secreta» bilateral sobre las compensaciones de Itaipú, que planteaba bajar 
considerablemente el precio de la energía vendida a Brasil, lo cual tendría 
un efecto enorme sobre el costo de la electricidad para la población pa-
raguaya. Abdo Benítez es salvado del juicio político por los congresistas 
cartistas y Cartes impone cargos y/o medidas de protección a cambio, en 
particular en la Fiscalía.

El 2020 es el año de la pandemia, lo que deja a la luz la inexistencia de 
políticas sociales para las grandes mayorías y agudiza sus necesidades, 
además de demostrar la incapacidad de las instituciones para enfrentar 
la situación. Un endeudamiento en el mercado financiero privado debi-
lita al Estado, al mismo tiempo que la estrategia de salud —que en un 
principio parecía buena— no puede despegar por la enorme corrupción. 
A inicios de 2021 se dan varias marchas ciudadanas —en una de las cuales 
se quema una parte de un local de la ANR— que demuestran el hartazgo 
social contra un Estado autocrático, neoliberal y conservador, y contra la 
ANR más precisamente (con el eslogan #ANRNuncaMás).

Finalmente, en estos veinte años, más allá de la ruptura electoral y po-
lítica que significó el golpe al gobierno de Fernando Lugo, se asentaron 
ciertas características del sistema político. En primer lugar, la concentra-
ción funcional del poder estatal siguió y se reforzó en los últimos años. El Po-
der Judicial en particular, brazo esencial del aparato represor del Estado, 
es una de las grandes trabas político-institucionales a la defensa de los 
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derechos humanos y al ejercicio democrático. El acceso al sistema de par-
tidos sigue extremadamente corrupto, por la ausencia de reglas claras y 
estrictas sobre el financiamiento político y la ausencia de control electoral 
transparente e imparcial. Finalmente, la evolución de la presencia de fuerzas 
diversas en los tres poderes sigue extremadamente limitada, aunque un efec-
to incontestable del golpe de junio de 2012 haya sido la erupción de una 
fuerza electoral distinta, «luguista» en aquel momento.

Fue un claro clivaje en la sociedad, que es ya ahora de izquierda a derecha. 
Y no tanto porque la izquierda se autodefine o reconozca autónomamen-
te como tal, sino porque en esos cuatro años ocurrió —y sigue existiendo 
con mucha fuerza— la rápida y violenta coalición de la derecha paraguaya, 
que impuso temas clásicos de la derecha: el odio a los pobres, la xenofobia 
en las relaciones internacionales, el posicionamiento proterrateniente y 
anticampesino, la exclusión agresiva de las diferencias, la destrucción de 
instituciones públicas de cultura, etcétera (Rivarola, 2017).

Este periodo también coincide con la consolidación (aunque inesta-
ble) de un bloque electoral progresista: el Frente Guasu. Finalmente, las 
posiciones progresistas o de izquierda se hacen más explícitas y asumidas 
tras ese golpe a la democracia paraguaya, cometido en 2012.

2.2 Procesos en torno a la lucha por la tierra

La historia social y económica paraguaya, desde el inicio del Estado 
nación, es parte de un proceso de despojo de tierras para la acumulación 
en manos privadas, vinculadas a intereses extranjeros. El Estado tuvo, 
especialmente después del genocidio que significó la guerra de la Triple 
Alianza contra el Paraguay (1864-1870), el rol de facilitar el ingreso de 
capitales internacionales, otorgando beneficios fiscales y ajustando sus 
políticas para la intensa apropiación de la naturaleza, profundizando la 
mercantilización de la tierra como forma de generar riquezas extraordi-
narias.

Con el correr del tiempo, se fueron disputando intereses cada vez más 
complejos en la problemática vinculada a la tierra. En esto confluyen tres 
factores: el acaparamiento de tierras, que conlleva la expulsión de sus ha-
bitantes, comunidades campesinas e indígenas; la extranjerización de las 
tierras, no solo en cuanto a la posesión, sino en cuanto al uso que se da a 
las mismas; y la problemática de las tierras rurales malhabidas, que con-
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sistió en la entrega irregular e ilegal de alrededor de 8 millones de hectá-
reas entre los años 1954 y 2003, lo que representa el 19% del territorio na-
cional. Esos factores explican que el país sea el más desigual de la región 
en cuanto al acceso a la tierra.

Por otro lado, el nuevo siglo se caracteriza por ser un periodo de avan-
ce y hegemonía de los agronegocios, marcado por una revalorización de la 
tierra como fuente de acumulación capitalista, con el fortalecimiento de 
la cadena agroalimentaria mundial, significando mayor vulnerabilidad 
para las producciones campesinas e indígenas, con un Estado que sigue 
privilegiando a grandes terratenientes y corporaciones del agronegocio 
en sus políticas públicas.

En el inicio del siglo XXI, Paraguay tuvo un movimiento social lo su-
ficientemente fuerte para influir en las decisiones respecto al rumbo del 
país, teniendo como fuerza principal a las organizaciones campesinas, 
que venían de un periodo de acumulación de fuerzas y victorias gremiales, 
culturales y simbólicas en la década del noventa. Una de las experiencias 
más importantes fue la del Congreso Democrático del Pueblo (CDP), en el 
año 2002, el cual estaba integrado por una variedad de organizaciones y 
fuerzas progresistas o de izquierda, impulsado fundamentalmente por or-
ganizaciones campesinas, principalmente aquellas que en aquel entonces 
eran las dos principales fuerzas del campesinado: la Federación Nacional 
Campesinas (FNC) y la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesinas 
(MCNOC). En esa ocasión, las medidas de fuerza duraron más de quince 
días consecutivos, con importantes movilizaciones en varios departamen-
tos del país, con consignas amplias, globales, que lograron frenar el proce-
so de privatizaciones, y la ley antiterrorista impulsada por la Embajada de 
Estados Unidos, que intentaba una réplica del Acta Patriótica6 en los países 
del continente.

El «desencuentro» político en los partidos tradicionales, o más clara-
mente en los partidos de derecha, en aquel entonces fue un elemento a 
favor de la victoria del CDP, con un Poder Ejecutivo (con Luis González 
Macchi a la cabeza) surgido de la crisis del marzo paraguayo de 1999, que 
en los años siguientes tuvo un deterioro rápido, con índices de pobreza 
cerca de 50% y una gran desprolijidad en el manejo gubernamental, lo que 
lo convirtió en un gobierno aislado, incluso de sus aliados iniciales.

6 La «Ley Patriótica» de EEUU, de 2001 —o Patriot Act («Uniting and Strengthening America by Providing Appro-
priate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism - USA PATRIOT) Act of 2001», promulgada por el presi-
dente Bush luego de los atentados de septiembre de 2001, consistió en el refuerzo de los organismos federales de 
seguridad, restringiendo derechos y libertades civiles de la ciudadanía tanto norteamericana como extranjera, en 
nombre de la «garantía de la seguridad».
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Casi de manera paralela al protagonismo popular campesino, la crimi-
nalización hacia ese sector era permanente, con la Iglesia católica actuan-
do de mediadora para limitar los niveles de represión. Las organizaciones 
campesinas tuvieron una relación histórica con los sectores de la Iglesia, 
en particular durante la dictadura de Stroessner (1954-1989) con las Ligas 
Agrarias Cristianas (LAC) que luego pasaron a ser independientes como 
Ligas Agrarias Campesinas. Sin embargo, siempre hubo una fricción por 
mantener la autonomía organizativa campesina.

El accionar del movimiento campesino, entre los años 2000 y 2004, 
implicó entablar alianzas con otros sectores populares y sociales, impul-
sar luchas y protestas con consignas universales y no solo sectoriales, así 
como motivó a realizar una crítica clara al modelo neoliberal y al agrone-
gocio. El movimiento asumió, por lo tanto, un carácter sumamente políti-
co, manteniendo sus históricas reivindicaciones alrededor de la reforma 
agraria, la defensa del territorio, la producción campesina y el acceso a 
tierras a través de las ocupaciones. Estas ocupaciones de tierra se multi-
plicaron en los años 2003 y 20047, frente a lo cual ciertos sectores vincu-
lados a la ARP llegaron a justificar acciones de «autodefensa armada» y 
el gobierno de Duarte Frutos inició una ola desalojos violentos, además 
de la sistemática judicialización de dirigentes campesinos y campesinas.

Las ocupaciones de tierra por parte de las organizaciones campesinas 
colocan la problemática en la agenda pública y política, y visibilizan la au-
sencia de una reforma agraria y la importancia de esta para el desarrollo 
social del país. Estas medidas han sido duramente criminalizadas desde 
el espacio mediático, por un lado, y por parte del aparato estatal, por el 
otro: judicializaciones, represiones desde el Poder Ejecutivo y Judicial, a 
lo que se fue sumando la violencia privada territorial con sicariatos o ase-
sinatos. Dicho proceso de represión va a tener su mayor expresión en el 
año 2012, con la masacre de Curuguaty.

Dicha masacre ocurrió durante el gobierno de Fernando Lugo, un 
gobierno que puede ser calificado de progresismo tardío (en la región), 
opositor a la ANR. Curuguaty fue el escenario en el que murieron once 
campesinos y seis policías, en un predio a nombre del empresario Blas N. 
Riquelme, ocupado por familias campesinas que debían ser desalojadas el 
15 de junio del 2012. El origen espurio de las tierras en disputa está vincu-
lado con el latifundio de La Industrial Paraguaya S.A.

El trágico evento tuvo múltiples efectos sobre la vida política del país, 
entre ellos, la destitución del entonces presidente de la República, Fer-
nando Lugo, a través de un juicio político que fue caracterizado por varios 
sectores democráticos como un golpe de Estado (o «golpe blando», sin 

7 De unas 18 ocupaciones ocurridas en 2002, pasaron a 30 en 2003 y a 75 en 2004 (Krestschmer, Irala y Palau, 2019).



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

47

intervención militar). Luego de la masacre y del golpe, se dio un reposi-
cionamiento del agronegocio en el Paraguay, con la liberación de trans-
génicos y un control prácticamente nulo de las fumigaciones, sumado a 
un aumento de la corrupción y la sumisión de instituciones públicas a los 
intereses privados, paralelamente al declive y la fragmentación del movi-
miento campesino.

Finalmente, la dinámica del movimiento campesino en el Paraguay 
transcurre entonces por tres principales procesos desde 1989 a la actua-
lidad: un periodo de emergencia y fortalecimiento (1989-2002), otro de 
expresiones políticos-partidarias (2003-2012) y un periodo de debilita-
miento organizativo (2012-2020) (Palau et al., 2018). Una constante es la 
criminalización de la lucha campesina —que ha sido sostenida por los 
diferentes gobiernos que se sucedieron en estos periodos—, la que se da 
principalmente con el objetivo de acabar con la lucha por la tierra. Esta, 
sin embargo, se mantiene con una evolución: las ocupaciones de tierra 
son llevadas adelante cada vez más por organizaciones locales o comisio-
nes vecinales, y ya no por organizaciones nacionales, como se daba ante-
riormente. Las organizaciones nacionales parecen estar en una búsqueda 
constante de alianzas, las cuales, cuando se dan, no logran sostenerse. Un 
ejemplo de ello es el espacio de la Coordinadora Nacional Intersectorial 
(CNI), la cual se conforma en reclamo de la condonación de la deuda cam-
pesina en los años 2016 y 2017, momento en que se logra articular con el 
sector cooperativista y obtener apoyo del sector estudiantil. Sin embargo, 
las acciones y la proyección de la CNI han sido fluctuantes y no han logra-
do respuestas efectivas a sus reclamos, por lo que, con el tiempo, se ha ido 
fragmentando8. Por otro lado, la problemática del endeudamiento es una 
amenaza que pesa sobre miles de familias campesinas, lo que se asocia al 
proceso del despojo de sus tierras, que se da mediante la acumulación de 
préstamos que no pueden cubrirse por dinámicas productivas debilita-
das, lo que lleva a remates judiciales de propiedades (en este caso, rurales) 
que son impulsados por bancos y financieras privadas o públicas, quienes 
participan de la especulación sobre las tierras.

Las dinámicas mencionadas plantean, finalmente, que la democrati-
zación de la tierra es hasta ahora un proceso pendiente: la democracia 
solo existe en su sentido procedimental y está desvinculada de las formas 
de dominación política; los principios competitivos y de libre competen-
cia en la democracia están diseñados para la acumulación del capital y no 
para superar situaciones de desigualdad y explotación. La democratiza-
ción de la tierra incluye una redefinición de los valores democráticos aún 
no asumidos como sociedad.

8 En 2020, un grupo se desprende de la CNI para conformar la Articulación Campesina Indígena Popular.
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2.3 Proceso del movimiento feminista

El feminismo en Paraguay, en lo que va de este siglo, implicó una rup-
tura con el feminismo que le antecedió en la década de los noventa, de 
tipo más institucional y que logró importantes conquistas de carácter le-
gal para las mujeres, siendo quizá las más significativas la ley del divorcio 
y la modificación del Código Civil. En aquel entonces, su principal espa-
cio de articulación fue la Coordinadora de Mujeres del Paraguay (CMP)9. 
Tal como lo señala Graziella Corvalán (2012: 74), «el movimiento social 
feminista paraguayo se ha caracterizado al comienzo por la participación 
de un sector sociocultural y político de estratos medios y profesionales». 
Desde los inicios de los años 2000, empiezan a emerger otros grupos con 
rasgos distintos, entre ellos CONAMURI, primera organización que se 
reivindica de «género y clase». Los «encuentros feministas del Paraguay» 
que se inician en 2003 permiten el encuentro entre mujeres de diferentes 
organizaciones, a pesar del hegemonismo de las ONG.

Entrado el nuevo siglo, muchos grupos —pequeños, la mayoría de 
ellos— van introduciendo otros temas a la agenda feminista. Ejemplo de 
esto son las Ramonas y las Virginias, que son espacios feministas jóvenes 
dedicados a la promoción del feminismo como propuesta política de cam-
bio social para la igualdad de los sexos. Ambos grupos se definen como 
espacios autónomos de crecimiento personal y colectivo y articulan accio-
nes con las organizaciones de jóvenes como un movimiento social progre-
sista (Corvalán, 2012: 97). En el año 2011 se conforma FRIDA (Feministas 
Radicales de Izquierda de Asunción), que en su manifiesto fundacional 
señalan: «somos propuesta política, porque el feminismo y la izquierda 
tienen una teoría crítica y una práctica política, con una propuesta de 
acción y pensamiento que se renueva constantemente. Reconocemos la 
vigencia de la lucha de clases, para romper la explotación y la opresión de 
los sujetos en la búsqueda de la emancipación política radical» (Corvalán, 
2012: 99). FRIDA se caracterizó por la intervención en espacios públicos. 
AIREANA - Grupo por los Derechos de las Lesbianas se conforma en 2003 
y la PUF (Plataforma de Universitarias Feministas) hace lo propio en el 
año 2017, centrando su acción en la denuncia de acosos en las universida-
des y otras instituciones.

9 Conformada en el año 1987 y que continúa actuando hasta la actualidad. «El creciente interés por la igualdad 
jurídica de la mujer y la eliminación de todas las barreras que impidan su igualdad y el pleno desarrollo de sus 
potencialidades humanas se plasmó el 27 y 28 de junio de 1987 en el Primer Encuentro Nacional de Mujeres “Por 
Nuestra Igualdad ante la Ley” en el Seminario Metropolitano, el que congregó a más de un centenar de mujeres y 
se constituyó en el hito de despegue para la creación del que, con el tiempo, sería el principio del movimiento so-
cial feminista, con la conformación de la emblemática Coordinación de Mujeres del Paraguay, más conocida como 
la CMP por la lucha de la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer» (Corvalán, 2012: 80).
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Surgen, entonces, diferentes feminismos que se visibilizan en el año 
2017 con una fuerza inimaginable —para quienes estaban acostumbradas 
a encontrarse, en el mejor de los casos, con una centena de compañeras 
cada 8 de marzo—: 10 mil mujeres marchan en Asunción en el paro inter-
nacional, además de darse movilizaciones en diferentes puntos del país 
con el lema «Roikovese ha roikoveta / Vivas nos queremos». En aquella 
marcha del 8M/17, un masivo, diverso y joven movimiento con ideas tras-
gresoras (para la conservadora sociedad paraguaya), comienza a lograr 
que el término feminismo deje de ser un descalificativo y se constituya en 
elemento identitario. Los altos índices de feminicidio, casos cotidianos de 
violencia doméstica, casos de acosos por parte de sacerdotes y profesores, 
además de las desigualdades salariales, fueron argumentos irrefutables 
para confrontar con aquellos que pretendían descalificarlo.

El antecedente inmediato fue la convocatoria bajo el lema «Ni una me-
nos», que en noviembre de 2016 realizó una primera movilización que su-
peró las expectativas con cerca de mil mujeres. El hito de la movilización 
del 8M de 2017 fue organizado por colectivos, organizaciones y grupos 
reunidos de manera asamblearia, horizontal y autogestionada en una 
de las plazas de Asunción que fue rebautizada como «Plaza de las Muje-
res». Los manifiestos que se elaboran desde ese año para cada 8 de mar-
zo (Día Internacional de la Mujer Trabajadora) y cada 25 de noviembre 
(Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres) 
son construidos colectivamente y recogen las demandas, los sentires y las 
reivindicaciones de todas las que acercan sus propuestas. No obstante, 
sigue habiendo temas pendientes «complicados» de colocar, como la des-
penalización del aborto, principalmente por temor a que, de enunciarlo 
abiertamente, este sea un elemento de pérdida de adhesión por parte de 
la ciudadanía.

Tal como lo señalan desde el CDE (Centro de Documentación y Estu-
dios):

el 8M brindó el momento propicio para salir de los pequeños cuartos pro-
pios  en los que muchas veces se recluyeron los feminismos y vino de la 
mano de la fuerza y el ímpetu de una generación de jóvenes feministas 
que irrumpen en la escena; ellas colocan sus miradas frescas, desafiantes, 
transgresoras, enredadas, y logran ser la fuerza convocante que necesi-
taban los feminismos para demostrar con mucha presencia su existencia 
a una sociedad en la que la violencia hacia las mujeres, el machismo y el 
patriarcado se expresan a diario y de formas muy crueles10 (CDE, 2017).

10 Disponible en https://www.cde.org.py/8m/tag/feminismo/ Un 8M diferente y el poder de lo colectivo, consultado 
el 10 de septiembre de 2021.



Ab
el

 Ir
al

a,
 M

ar
ie

ll
e 

Pa
la

u,
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
Yu

st
e,

 S
ar

ah
 Z

ev
ac

o

50

Esta emergencia feminista implicó una fuerte reacción de los secto-
res fundamentalistas, quienes vociferaron por diferentes medios e in-
tentaron realizar «contramarchas», sin lograr acallar las voces feministas 
y menos aún dar respuesta a las legítimas desigualdades —expresiones 
patriarcales de la sociedad— planteadas por el movimiento. Sin embar-
go, sus voces fueron escuchadas por las élites políticas: en el año 2019, el 
Parlamento Nacional se declara «provida y profamilia», al igual que va-
rios municipios del país (entre ellos, Encarnación y Ciudad del Este, las 
dos ciudades más importantes del país fuera de Asunción y el departa-
mento Central). También lograron que la educación sexual quede fuera 
del currículo escolar, a pesar de que Paraguay tenga la tasa de embarazo 
adolescente más alta de Suramérica, con cerca de 20 mil casos de emba-
razos adolescentes y de niñas anualmente (18% de los embarazos a nivel 
nacional11 con obligación de llevarlos a cabo), en su gran mayoría, produc-
tos de violación en el entorno familiar (más de un 80%). Como lo vienen 
haciendo desde el año 2009, también impidieron que sea aprobada una 
ley contra toda forma de discriminación.

Los principales puntos en tensión entre el movimiento feminista y los 
sectores fundamentalistas, liderados por las Iglesias tanto católicas como 
evangélicas, han sido varios:

• La educación sexual

En el año 2011, la disputa política en educación giró en torno al lla-
mado «Marco Rector Pedagógico» propuesto por el Ministerio de Edu-
cación y Cultura. El mismo proponía «una educación desde el enfoque 
de derechos, trascendiendo la visión limitada de la biología para incluir 
las manifestaciones de la sexualidad y la reproducción, como nos indica 
la naturaleza» (Corvalán, 2012: 133). Ello fue suficiente para que grupos 
fundamentalistas inicien un fuerte ataque mediático y —olvidando que 
Paraguay se declara un Estado laico— hacen retroceder al Gobierno, en-
cabezado por Fernando Lugo en ese momento.

Desde entonces fue creciendo en el relato público el fantasma de la 
«ideología de género»12, asimilado, según uno de sus exponentes, a la «ley 
de género, contra la discriminación, proaborto, que obliga a la educación 
sexual en escuelas» y una larga lista de pseudoargumentos, que sería su-
puestamente parte de una estrategia global, eficaz y terrorífica llamada 

11 UNFPA Paraguay 2020, en base a MSPBS/DIGIES/DES. Subsistema de Información de Estadísticas Vitales (SSIEV).
12 Disponible en https://medium.com/@hugo_veraojeda/marxismo-cultural-en-paraguay-hugo-vera-ojeda-1e4e-

ce422379, consultado el 16 de junio de 2022.
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«marxismo cultural», de la cual que serían parte inclusive algunos orga-
nismos de las Naciones Unidas.

En el año 2019, en el marco de un encendido debate y una fuerte pre-
sión por parte de grupos fundamentalistas, la «Guía para Docentes sobre 
Educación Integral de la Sexualidad - Educación Permanente»13, elabo-
rada por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ-Py), es rechazada por el 
Ministerio de Educación y Cultura —por entonces a cargo del referente 
evangélico Eduardo Petta14— por considerar que «en los conceptos utili-
zados prevalece la construcción de la identificación sexual en forma liber-
tina y también subvalora los conceptos de feminidad y masculinidad»15.

• Embarazo infantil

Tal como lo señala la periodista Jazmín Acuña en un artículo publicado 
en 202016, en promedio, cada seis días se dan casos de abuso sexual a niñas 
y «en un país donde el aborto es ilegal, salvo que la vida de la mujer corra 
riesgo, esto deviene en otra cifra que alarma: dos niñas de entre diez y 14 
años dan a luz por día». Ante muchos de estos casos, el debate se polariza 
entre sectores feministas y fundamentalistas, los primeros pidiendo que 
se tome en cuenta la salud física y mental de las niñas víctimas de abu-
so, sus condiciones de vida, la violencia sufrida y sus posicionamientos 
personales acerca del embarazo; y los segundos, planteando como única 
mirada posible el derecho a la vida del embrión.

• Feminicidios y violencia contra las mujeres

El movimiento feminista logró la aprobación de la Ley N° 5777/16 «De 
protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia», a pesar 
de la oposición de los grupos autodenominados «provida» y «profamilia», 
tal como lo señala Acuña (2020)17, indicando que fue «producto del trabajo 
articulado de organizaciones, colectivos y activistas feministas; la ley ca-
racteriza quince tipos de violencia de género, como la violencia sexual, la 

13 Versión original disponible en https://1library.co/document/qmrrpv5y-gu%C3%ADa-docentes-educaci%-
C3%B3n-integral-sexualidad.html. Relanzada en el 2021 y disponible en https://porandu.org.py/wp-content/
uploads/2021/12/GUIA-EIS-EEB-web.pdf, consultado el 16 de junio de 2022.

14 Más datos en https://www.evangelicodigital.com/latinoamerica/1360/posesion-paraguay, consultado el 16 de 
junio de 2022.

15 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/mec-rechaza-guia-de-educacion-sexual-de-serpaj-1795170.
html consultado el 16 de junio de 2022.

16 Columna de Jazmín Acuña en La Diaria, disponible en https://ladiaria.com.uy/feminismos/articulo/2020/3/un-mo-
vimiento-feminista-en-crecimiento-en-paraguay/, consultado el 17 de junio de 2022.

17 Ibid.
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patrimonial, la obstétrica y la telemática. También esboza mecanismos de 
protección a sobrevivientes, como asistencia legal y refugio».

Culturalmente, se ha avanzado en un cambio de relato a nivel nacio-
nal: ya no es políticamente correcto justificar los casos de acoso y de la 
violencia contra las mujeres, y si bien algunos exponentes del fundamen-
talismo intentan minimizarlos, cada vez tienen menos cabida y toleran-
cia social, en cualquier clase social.

En esta última década, los feminismos han dado un salto importante 
tanto cultural como socialmente; la masiva movilización del 8 de marzo 
de 2017 se constituyó en un hito —un punto de inflexión— colocando his-
tóricas reivindicaciones antipatriarcales en el debate público, planteando 
por primera vez, desde el inicio de la transición, un debate de carácter 
cultural en el país.

2.4  Proceso del movimiento estudiantil

Antecedentes

La década del noventa estuvo signada por la aparición de nuevas orga-
nizaciones estudiantiles, la mayoría de ellas son antecedentes inmediatos 
de las que protagonizaron las acciones más significativas en el ámbito en 
los últimos veinte años. En 1991 nació el Movimiento por la Organización 
Secundaria (MOS), cuya bandera reivindicativa más importante fue la 
lucha por el boleto estudiantil (BE), aunque también trabajó un tiempo 
con temas juveniles como la lucha contra el servicio militar obligatorio en 
la Coordinadora No al Servicio Militar Obligatorio (CONOSMO). El MOS 
estaba compuesto por estudiantes secundarios de diferentes institutos 
y colegios de la capital y posteriormente se fue extendiendo al interior 
del país. Logró un cierto éxito y llegaron a negociar en el Parlamento una 
posible ley del boleto estudiantil. Su punto de convocatoria más alto segu-
ramente fue el Día de la Juventud (1991), cuando organizaron un festival 
en la Plaza de la Democracia que contó con gran asistencia de público 
juvenil. Pero, al poco tiempo de nacer, el movimiento se dividió, pues uno 
de sus líderes carismáticos, Camilo Soares, no fue elegido en Asamblea 
como presidente y decidió retirarse y crear, con sus partidarios, otra or-
ganización: el Frente Estudiantil Secundario (FES).

En 1993, el FES protagonizó intensas movilizaciones por el BE ante 
el Parlamento, e inclusive llegaron a cerrar el Puente de la Amistad en 
Ciudad del Este (que une el Paraguay con Brasil) y realizaron varios cor-
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tes de ruta. Las movilizaciones continuaron hasta que, en 1994, el Poder 
Ejecutivo sanciona la Ley N° 1432/99 del Boleto Estudiantil, pero vetando 
varios artículos claves para su implementación. Posteriormente, y ante 
una aparente victoria y el cambio de liderazgos por referentes con menos 
preparación, el movimiento se debilitó y se mantuvieron con perfil bajo 
por los próximos años.

En 1999, el marzo paraguayo convulsionó a la juventud y empezó a gene-
rar la necesidad de articulación y reivindicación de derechos que antes era 
subyacente. El primer interés vino por el sometimiento en que se encontra-
ban en el ámbito escolar, con un vetusto (y dictatorial) reglamento interno 
que era funcional a los intereses de las directoras y directores de las insti-
tuciones educativas, que manipulaban el sistema de elecciones a su favor. 
Pero, sobre todo, surgió la necesidad de hacer realidad el boleto estudiantil 
que, en la práctica, había quedado truncado un quinquenio atrás.

Con el apoyo de la ONG Decidamos, se empezaron a reunir sistemá-
ticamente los y las representantes de colegios públicos grandes de Capi-
tal y Central, junto con otros colegios públicos más pequeños —ligados 
al trabajo de promoción de Decidamos— y algunos colegios privados. El 
resultado fue la creación del Movimiento por la Obtención del Boleto Es-
tudiantil (MOBE) en el año 2000, que exigía la operacionalización efec-
tiva de la ley del boleto estudiantil, por la que los estudiantes pagarían 
solo medio pasaje de ómnibus. Tras numerosas movilizaciones en frente 
a ministerios como el MEC y el MOPC, o incluso frente a las paradas de 
autobuses —impidiendo la salida de los mismos con acciones directas 
como «alfombra humana»—, los estudiantes consiguieron el inicio de la 
implementación del boleto estudiantil, que se acabaría generalizando en 
los siguientes años.

Posterior a esta conquista, el MOBE pasa a llamarse Movimiento por 
la Obtención del Bienestar Estudiantil, manteniendo las siglas, pero am-
pliando su alcance. Pero ante la perspectiva de incluir a colegios de todo 
el país, meses después deciden pasar a llamarse Federación Nacional de 
Estudiantes Secundarios (FENAES) con demandas como calidad y cober-
tura de la educación, respeto a la libertad de expresión y democracia en 
los colegios, además de la demanda histórica del boleto estudiantil.

En el año 2007, la FENAES se separa de Decidamos, pero, sin el ase-
soramiento ni la financiación de esta ONG, y con divisiones internas por 
diferencias ideológicas, sumado a la presencia de militantes de partidos 
políticos, la FENAES se debilita y va cayendo en un periodo de inactivi-
dad, y su presencia se va ciñendo a algunos pocos colegios emblemáticos.
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En este escenario, con la llegada de Fernando Lugo al gobierno, la Se-
cretaría de la Juventud (a cargo de referentes del PMAS y con antiguos 
dirigentes del MOS y FES a su cabeza) impulsa la creación de centros de 
estudiantes con el apoyo de la ONG Casa de la Juventud (ligada al PMAS), 
a partir de lo cual nace la UNEPY (Unión de Centros de Estudiantes del 
Paraguay), debido a que en pocos meses ya se habían creado 90 centros de 
estudiantes en nueve departamentos del país.

En 2013, la FENAES se refunda a través de una asamblea organizada 
en la Escuela Nacional de Comercio N° 1. Una de las características de la 
nueva conformación es la ausencia de «padrinazgos» de ONG, aunque sí 
de partidos políticos (especialmente el Liberal); así, la ampliación de su 
agenda a temas de interés nacional va más allá de lo educativo. En 2014, 
inician una serie de tomas simbólicas y pacíficas de colegios, pidiendo la 
destitución de la ministra de Educación Marta Lafuente. Estas acciones 
derivan en la imputación fiscal de varios dirigentes estudiantiles, que fi-
nalmente son sobreseídos en 2015. Ese año se organiza una movilización 
importante: la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados, con par-
ticipación de más de 10 mil estudiantes, organizada conjuntamente por la 
UNEPY y el Colegio Cristo Rey, con el lema «El silencio no es nuestro idio-
ma (#ElSilencioNoEsNuestroIdioma)», y que cuenta con apoyo de orga-
nizaciones universitarias y gremiales. Este podría ser un antecedente de 
lo que después se llamó la «primavera estudiantil», o el «UNA no te calles».

En 2016, la Organización Nacional Estudiantil (ONE, organización 
que aglutina a estudiantes matriculados en instituciones secundarias y 
universitarias públicas y/o privadas del Paraguay, conformada el 15 de oc-
tubre de 2013) toma el Colegio Nacional República Argentina, exigiendo la 
renuncia de la ministra Lafuente, denunciada por hechos de corrupción. 
La FENAES se suma a estos pedidos y lanza la campaña «#MEComes-
LaEducación», que cuenta con mucha simpatía social, expandiéndose 
las tomas por numerosos colegios a nivel nacional (más de 130) por parte 
de FENAES, ONE y UNEPY. Finalmente, la ministra renuncia, logrando 
el movimiento estudiantil, por primera vez, la caída de una ministra de 
Educación. El presidente Cartes firma entonces un acta de compromi-
so declarando emergencia educativa, deroga la Resolución N° 4613 y abre 
una mesa de diálogo.

La agenda de reivindicaciones incluía: a) igualdad en el acceso al bole-
to estudiantil; b) democracia en los colegios; c) modificación del sistema 
de evaluación; d) vaso de leche para zonas rurales necesitadas; e) creación 
de Consejos Educativos en los colegios; f) campaña de conciencia sobre la 
democracia; g) calidad y cobertura de la educación con mayor presupues-
to; h) educación media obligatoria y gratuita.
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Movilizaciones en la UNA por la democratización 
de los Estatutos 2016: #UnaNoTeCalles

El movimiento estudiantil universitario vuelve a marcar presencia 
desde 2005 con algunos hitos de movilización como la toma del Rec-
torado por estudiantes de varias facultades, en 2005, en contra de una 
modificación del estatuto —realizada en forma inconsulta por parte del 
Consejo Superior Universitario—, la cual habilitaba a las autoridades a 
una reelección indefinida. En 2006 se da la toma de la Sede Central de 
la Universidad Católica de Asunción (UCA), contra la imposición de es-
tatutos de corte autoritario; y en 2008, la toma de la Sede Central de la 
Universidad Católica de Asunción y la ocupación del Aula Magna, en con-
tra del nombramiento de un protagonista e ideólogo durante la dictadura 
de Stroessner, José Antonio Moreno Ruffinelli, como rector de la casa de 
estudios. En 2011 se dan las movilizaciones de la Articulación Social por la 
Educación en contra de la Ley de Educación Superior (LES), además de la 
lucha y resistencia por la reivindicación histórica de desanexión del Insti-
tuto de Trabajo Social de la Facultad de Filosofía, donde se registraron in-
jerencias de corte autoritario por parte de la decana de la citada facultad 
y grupos afines a su gestión; y en 2012, se da la toma del Rectorado de la 
UNA como medida de lucha contra la aprobación inminente de la Ley de 
Educación Superior (LES), llevada adelante por el Frente Estudiantil por 
la Educación (FEE).

En 2016 ocurre lo que se conoció como la «primavera estudiantil», que 
consistió en grandes movilizaciones en demanda de reformas democrá-
ticas en los estatutos de la UNA, logrando un apoyo masivo entre el estu-
diantado y despertando una empatía a nivel nacional.

El motivo de las movilizaciones fue la corrupción dentro de la UNA, 
que venía siendo denunciada hace bastante tiempo por la dirigencia del 
Frente Estudiantil por la Educación (FEE). Pero el disparador fueron una 
serie de publicaciones de un diario de alcance nacional (Última Hora), que 
expuso los hechos de corrupción y nepotismo perpetrados por el entonces 
rector, Froilán Peralta; pero detrás de esto, también se encontraba una 
disputa interna de poderes de la ANR vinculada a la Universidad.

La experiencia de #UnaNoTeCalles tuvo logros importantes en cuanto 
a movilización, pero —así como se analiza de manera más detallada en el 
presente libro—, los logros duraderos fueron menores a lo esperado.

En 2018 se dio una manifestación de docentes de la UNA para solici-
tar una readecuación salarial. La misma puede entenderse como un re-
sultado del empoderamiento que diversos sectores tuvieron a partir del 
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#UNANoTeCalles, al igual que las movilizaciones por el Arancel Cero de 
2020, que llevó al presidente de la República a emitir decreto en 2021 y 
reglamentar el arancel cero de las universidades públicas, que establece la 
gratuidad de los cursos de admisión y de grado en todas las universidades 
de gestión pública a estudiantes de colegios públicos y subvencionados.

Movilizaciones contra el acoso en la Universidad

Dos casos emblemáticos han motivado luchas estudiantiles de muje-
res universitarias contra el acoso y violencia por parte de profesores y del 
encubrimiento de las instituciones.

Caso Kriskovich
En la Universidad Católica, un profesor de la Facultad de Derecho, de 

apellido Kriskovich, fue denunciado por una estudiante por haberle en-
viado más de mil mensajes de texto en donde el docente le pedía mante-
ner relaciones sexuales. A pesar de hacerse públicos los mensajes donde 
se evidenciaba el acoso, la Iglesia católica apoyó al denunciado e incluso 
el arzobispo de Asunción, Edmundo Valenzuela, trató la denuncia como 
una «piedrita»18, mientras que subrayó que el abuso de menores era una 
«montaña». La Universidad Católica no solo mantuvo al profesor en su 
cargo, sino que además lo postuló como representante de la misma al 
Consejo de la Magistratura, donde fue electo en 2017.

El caso fue denunciado por la Plataforma de Universitarias Feministas 
(PUF, articulación de estudiantes de diferentes facultades conformada en 
el año 2017), tanto dentro de la Universidad como fuera de la misma, por 
ejemplo, aprovechando el Día de la Mujer Paraguaya y el marco de las ac-
ciones del Paro Mundial de Mujeres del 8 de marzo, donde realizó una 
acción directa no violenta frente al Congreso Nacional en repudio al nom-
bramiento de Cristian Daniel Kriskovich como miembro del Consejo de la 
Magistratura. También cubrieron las escalinatas de acceso a la Catedral 
con carteles de denuncia de los casos de abuso sexual en las principales 
universidades públicas y privadas del país. En su demanda, las estudian-
tes exigían, además de la destitución del acosador, un protocolo para ca-
sos de violencia en las universidades de Paraguay, inexistente hasta ese 
momento. «Ninguna universidad de Paraguay tiene un protocolo contra 
la violencia de género, así que cuando ocurren estos casos no se investi-
gan, ni se denuncian, ni se sancionan, ni se protege a las víctimas. Quere-
mos que las universidades sean espacios seguros para nosotras», decían 
en su manifiesto.

18 ÚH, 13/02/2017. Disponible en https://www.ultimahora.com/acoso-la-iglesia-arzobispo-pide-no-ha-
cer-de-una-piedrita-una-montana-n1062661.html, consultado el 12 de junio de 2022.
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Finalmente, el caso fue llevado a juicio, donde la acosada vio cómo se 
limitaba su derecho a la defensa al no autorizar el juez la pericia del te-
léfono, con lo que los más de mil mensajes enviados por el docente a la 
estudiante no formaron parte del juicio, del que finalmente fue absuelto 
Kriskovich. Posteriormente, el acusado inició una demanda contra la jo-
ven estudiante acosada (siendo miembro del Jurado de Enjuiciamiento 
de Magistrados, que es el órgano que controla la vía de salida de los jue-
ces) por lo que, ante la imposibilidad de alcanzar justicia, la acosada tuvo 
que exiliarse a Uruguay, donde recibió asilo político.

Caso Gustavo Rodríguez Andersen
En el año 2014, el profesor Gustavo Rodríguez Andersen, de la Facul-

tad de Medicina de la UNA, acosó a una alumna de la filial de Santa Rosa 
del Aguaray. La estudiante denunció el caso en 2015 y se filtraron audios 
donde se escuchaba al profesor dirigirse a las alumnas de manera violenta 
y machista, incluso diciéndole a una alumna que eyacularía en su rostro. 
Por estos hechos, y ante la inacción de las autoridades de la Universidad, 
las estudiantes iniciaron una serie de escraches contra el profesor en la 
misma universidad, en la vía pública, en comisarías de la Policía y has-
ta en su casa, manifestaciones que también se realizaron en el marco de 
#UNANoTeCalles. Con ello, lograron que se le inicie un expediente admi-
nistrativo y el repudio ciudadano general.

Rodríguez Andersen formaba parte de una rosca corrupta de la Facul-
tad de Medicina de la UNA, lo cual explica, por un lado, la sensación de 
impunidad del profesor y, por otro lado, dificultaba su remoción.

En el Día de la Mujer Paraguaya, egresadas de la Facultad de Medici-
na de la UNA denunciaron el caso e invitaron a «perder el miedo» para 
denunciar los casos de acoso sexual y abuso de poder que se dan en el 
ámbito académico. En una conferencia de prensa en el Círculo Paraguayo 
de Médicos en Asunción, varias médicas expresaron su indignación por 
el caso Rodríguez Andersen.

Rodríguez Andersen fue denunciado y en el proceso judicial estuvo a 
punto de liberarse, ya que el fiscal del caso dio a entender que la situación 
denunciada podría no llegar a juicio por culpa de la víctima, que no de-
nunció el caso a tiempo. El desempeño de la Fiscalía, que debía investigar 
el caso, generó una indignación general, en especial de más de 340 muje-
res profesionales de la salud, quienes firmaron un comunicado19.

Rodríguez Andersen fue sumariado en la Facultad de Ciencias Mé-
dicas por denuncias de malos tratos, tratos despectivos, irregularidades 
académicas, hostigamiento a estudiantes (especialmente a mujeres) y por 

19 Comunicado disponible en https://www.cde.org.py/mas-de-340-mujeres-profesionales-de-la-salud-se-levan-
tan-contra-el-acoso-sexual-en-las-universidades/, consultado el 3 de diciembre de 2022.
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proferir obscenidades, que fueron grabadas por los estudiantes y presen-
tadas como pruebas. La apertura del sumario administrativo conllevó la 
separación Rodríguez Andersen del cargo, pero como el profesor inter-
puso una medida cautelar, que la Justicia ordinaria concedió, el denun-
ciado siguió percibiendo su salario mensualmente, con gratificaciones y 
aguinaldo, sin cumplir funciones específicas, desde septiembre de 2015. 
Tras cinco años de proceso, Rodríguez Andersen fue convocado a una au-
diencia preliminar en el año 2021, en la cual admitió su culpa y por ello 
fue exento de juicio oral y público, estableciendo varias medidas de repa-
ración y obligaciones a cumplir.

La reivindicación por protocolos contra la violencia y la discriminación 
se convierte, desde entonces, en una importante reivindicación en varias 
facultades de la Universidad Nacional de Asunción y en la Universidad 
Católica. A la fecha, solo se cuenta con dos casos exitosos: la Universidad 
Autónoma de Encarnación (privada) aprobó un «Protocolo universitario 
para la prevención y protección contra el acoso y todo tipo de violencia» 
en 2020, y la Universidad de Pilar (pública) aprobó, en noviembre de 2022, 
el «Protocolo de atención, prevención y seguimiento de hechos de discri-
minación, acoso laboral y acoso sexual producidos en el ámbito laboral y 
académico de la Universidad Nacional del Pilar».

2.5 Las tensiones en torno a la 
democracia: cuatro hitos

Este trabajo realizó el análisis detallado de las tensiones en torno a 
la democracia a través de cuatro hitos: la lucha del Congreso Democrá-
tico del Pueblo (CDP) contra las políticas neoliberales en 2002; el golpe 
de Estado parlamentario contra el presidente Fernando Lugo en 2012; las 
luchas estudiantiles ocurridas en los años 2015 y 2016; y la irrupción de 
los feminismos en torno al 8M en 2017. En estos acontecimientos se vi-
sualizaron las tensiones en torno a la democracia entre los movimientos 
sociales y las élites conservadoras.

Estos últimos veinte años se han caracterizado por un ascenso de las 
derechas y sus proyectos neoliberales, conservadores y fundamentalistas. 
Si bien los mismos han generado tensiones con movimientos sociales y ac-
tores progresistas, la falta de acuerdos políticos y una mayor articulación, 
hasta el momento han impedido que la confrontación con los mismos sea 
sostenida, imposibilitando la visualización de los modelos de sociedad 
que se encuentran en disputa. Por otro lado, las organizaciones que ha-
bían tenido una mayor presencia y liderazgo durante los primeros años 
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de este siglo —principalmente las organizaciones campesinas— fueron 
debilitándose; al tiempo que otros actores que fueron ganando terreno —
estudiantes y feministas— continúan al día de hoy su dinámica en torno 
a sus propias agendas. Los cuatro hitos que han sido seleccionados serán 
analizados a continuación, a fin de identificar los elementos que posibili-
taron la resolución de la tensión acerca de la ampliación/restricción de la 
democracia en cada uno de ellos.

El análisis de los hitos se realizó tomando en cuenta el repertorio de 
acción de los movimientos sociales y las respuestas de las élites, sus dis-
cursos y relatos, considerando algunos indicadores de la estructura de 
oportunidades políticas (EOP) para el análisis de las entrevistas hechas a 
protagonistas claves de los hitos, así como de las acciones estudiadas en 
este trabajo.

A través del estudio de los hitos elegidos, como espacios y momentos 
cumbre de confrontación entre los movimientos sociales y las élites en los 
procesos de construcción de la democracia, se pudo observar y analizar 
los factores que favorecieron o favorecen el accionar democrático de los 
movimientos sociales, así como aquellos que los dificultaron, o siguen di-
ficultándolos. Ciertos aspectos son reiterativos —se presentan en todos 
los hitos, en todos los momentos— mientras que otros aspectos surgen de 
manera más coyuntural.
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3.  el congreSo democrático 
del Pueblo (cdP), 2002

3.1 Antecedentes y contexto

A inicios del año 2000, la intención del gobierno de González Macchi20 
—que puede ser considerado como un gobierno de tipo «accidental»— 
era retomar las reformas neoliberales que, por diferentes motivos, habían 
quedado truncadas en la década anterior. Parte de estas reformas signifi-
caban un paquete de privatizaciones de empresas públicas por un meca-
nismo de vía rápida, que cobraba fuerza legal a través de la Ley N° 1615/00. 
Para efectivizarlas, se había creado una Secretaría de la Reforma, habien-
do generado malestar entre ciertos sectores de la élite política, incluso 
dentro del partido de gobierno, y habían tenido su principal oposición en 
los sectores sociales, representados por sindicatos de funcionarios públi-
cos, organizaciones campesinas y otras organizaciones populares.

Cabe recordar que la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido 
Colorado) estuvo al mando del país durante la dictadura stronista (1954-
1989) y posteriormente fue ganando todas las elecciones presidenciales 
de forma ininterrumpida hasta 2008. Esas victorias electorales fueron 
posibles gracias a su vínculo con sectores terratenientes, empresarios y 
con los aparatos de la burocracia estatal, manteniendo un alto grado de 
prebenda y clientelismo para la obtención de resultados favorables. La so-
cióloga Magdalena López señala al respecto: «Desde 1989 hasta 2003, los 
presidentes fueron empresarios o del círculo enriquecido en torno a la 
dictadura stronista. Esto cambió durante 2003 con el acceso a la presiden-
cia del colorado Nicanor Duarte Frutos y en el 2008 con el ex obispo de la 

20 Un presidente que no fue electo, sino que asume luego de la crisis del marzo paraguayo (1999) desatada por el 
asesinato del vicepresidente Luis María Argaña.
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Iglesia Católica Fernando Lugo, pero se repitió con el acceso de Horacio 
Cartes en 2013» (López, 2016).

Caída la dictadura en 1989, se dio inicio un nuevo ciclo político en el 
Paraguay, que obligó a las élites nacionales a discutir un proyecto de mo-
dernización conservadora, proyecto basado en el fundamento neoliberal 
promovido principalmente por organismos internacionales (Martini, 
2002)21, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID). Esto se dio en el marco de lo que se cono-
ció como el Consenso de Washington, que estipulaba una serie de puntos 
para las reformas en los países de América Latina, tales como la privatiza-
ción, la inversión extranjera directa y la liberalización del comercio, entre 
otros (Mendes, 2006).

El país debía transitar de un régimen dictatorial, unipersonal y 
corrupto a una economía de libre mercado. La profunda crisis institucional 
del régimen dictatorial debía ser resuelta con reformas conservadoras, 
«para una aceleración del crecimiento capitalista de la economía, en 
las condiciones de la dependencia y del predominio de la producción 
primaria» (Schvartzman, 1989); a pesar de que no se haya dado un 
consenso en las élites dominantes, por lo que los diferentes gobiernos que 
transcurrieron en la década del noventa han realizado algunas señales 
muy difusas para el proyecto neoliberal debido, en parte, a la tensión 
entre un Estado prebendario y un Estado neoliberal en el propio partido 
de gobierno. Bajo el gobierno colorado de Juan Carlos Wasmosy (1993-
1998) se dieron las primeras experiencias de privatizaciones, que fueron 
retomadas a inicios del año 2000 con la Ley N° 1615 como mecanismo de 
vía rápida para la privatización de empresas públicas (caso de ANTELCO 
– Administración Nacional de Telefonía). Aquello se dio en medio de una 
década marcada por las crisis políticas, principalmente en cuanto a los 
liderazgos dentro del partido oficialista, además de hechos de corrupción, 
cuoteos partidarios y una dura oposición del funcionariado público al 
achicamiento del Estado, que hacían más lentos y difíciles los intentos de 
reformas neoliberales.

Así, los cambios formales, legislativos e institucionales enmarcados en 
el denominado «proceso de transición o democratización» han sido insu-
ficientes para modificar algunas prácticas políticas. Las redes prebenda-
rias y clientelistas, además de la alta corrupción institucionalizada, son 
situaciones que son mantenidas para los privilegios de grupos que con-
forman la élite política, asociadas a los partidos tradicionalmente hege-

21 «Copaco: ¿Lecciones aprendidas?»; ÚH, 22/05/2002.
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mónicos22, pero también ligadas a nuevos partidos políticos, o facciones 
dentro de los partidos políticos ya existentes.

En el interior del Partido Colorado conviven al menos dos tipos de élite 
política: una tradicionalista, con una forma de acumulación basada en 
los negocios con el Estado, que ocupa altos cargos estatales y cupos elec-
torales; y otra que intenta tener una característica modernizante, que se 
muestra con mayor vínculo global, más ilustrada y preparada para asumir 
los desafíos de las nuevas demandas del capital financiero e internacio-
nal. Ambas se apoyan en la corrupción y los negocios ilegales usando a 
un Estado capturado, conviven dentro del Partido Colorado, tienen sus 
crisis, sus momentos de confrontación, pero, aun así, defienden sus inte-
reses comunes, entre ellos un calendario electoral que les permite reini-
ciarse como gobierno.

En el caso del gobierno de Luis Ángel González Macchi23, varios fac-
tores, entre ellos una fuerte crisis intrapartidaria, lo convirtió en un go-
bierno poco estable, con nula legitimidad de origen, ya que el mismo no 
fue fruto de un proceso electoral, sino de una crisis política en el año 1999. 
González Macchi, presidente del Senado en aquel momento, asumió la 
presidencia de la república el 28 de marzo de 1999 y se mantuvo hasta su 
conclusión, el 15 de agosto de 2003. Su intento de crear un gobierno de 
coalición no fue sostenible y rápidamente se fue tornando impopular, con 
escaso apoyo de fuerzas políticas, con denuncias por mala gestión y co-
rrupción, que incluían a sus funcionarios encargados de la Secretaría de 
la Reforma.

En el año 2002, la gran mayoría de las organizaciones sociales se en-
contraban articuladas en dos espacios: la Plenaria Popular Permanente24 
y el Frente Nacional de Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio 
Nacional25. Si bien existían diferencias entre ambos espacios, compar-
tían una posición antineoliberal. Ante la inminente privatización de las 
empresas del Estado y el recrudecimiento de la represión, ambas orga-
nizaciones coinciden en conformar el Congreso Democrático del Pueblo 
(CDP), planteándose movilizaciones en todo el país para la derogación de 
la ley que habilitaba la privatización de las empresas del Estado, la ley de 

22 En el Paraguay existen dos partidos políticos tradicionales y que concentran la mayor cantidad de afiliados en el 
registro electoral: PLRA 16%, aproximadamente, y ANR 36%; juntos controlan más del 50% del electorado.

23 Al respecto, Juan Ernesto Villamayor (2021) señala: «González Macchi es una persona que se dejaba guiar mucho 
por el consejo del padre, don Saúl González, que él tenía un grupo con muchos referentes históricos del partido, 
que tenían una visión muy cercana al “natalicismo”, y desde ahí el Partido Colorado es, debe ser, entre comillas, 
desde esa visión, absolutamente contrario a cualquier principio liberal de economía, a cualquiera. Es un partido 
dirigista, socialista y resulta inadmisible la presencia del capital privado, en ningún rol. Bueno, más adelante [eso] 
es impracticable».

24 Integrada por la MCNOC y otras importantes fuerzas campesinas, sindicatos, organizaciones no gubernamenta-
les, estudiantes y movimientos y partidos políticos (PT, PCPS, PCP, entre otros).

25 Integrado por la FNC, OTEP, CNT y Cambio para la Liberación, entre otras organizaciones.
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reforma de la banca pública, el anteproyecto de ley antiterrorista, el pro-
yecto de ley de concesión de las rutas y contra la corrupción e impunidad 
en general (Pilz et al., 2002).

El movimiento campesino venía de un ascenso en la lucha por la tie-
rra, dirigida contra los grandes capitales que penetraban con fuerza en el 
campo paraguayo, y su participación fue determinante para la conforma-
ción del CDP. Las organizaciones campesinas contaban con un acumula-
do importante en experiencias de luchas y confrontaciones con distintos 
gobiernos y actores privados, en ocupaciones y conquistas de tierras, rei-
vindicaciones gremiales y apoyo para la producción campesina. En pala-
bras del dirigente campesino Belarmino Balbuena (importante referente 
en ese entonces), el movimiento campesino se encontraba «a la ofensiva», 
con gran capacidad de movilización en todo el país:

González Macchi en todo momento intentó llevar adelante una política 
neoliberal basado en las privatizaciones y la corrupción, que es parte im-
portante del Partido Colorado. En esos momentos, en el año 2000 ya hubo 
varias luchas, ocupaciones de tierra, confrontación, proceso de algunos 
logros y conquistas de parcelas de tierra y demás. Y estábamos en unas 
acciones más ofensivas que defensivas. Hicimos una gran plenaria, en 
Ciudad Nueva, 4 mil delegados y delegadas, impresionante fue. Y ahí prác-
ticamente se firmó un acuerdo de llevar la lucha ya directamente contra la 
privatización (Balbuena, 2021).

Un momento de crisis socioeconómica, con reclamos no atendidos, 
como la pobreza y la reforma agraria, más la decisión del Gobierno de 
impulsar la privatización de entes públicos y rutas, sumándole la presión 
de Estados Unidos para la aprobación de la ley antiterrorista, fueron algu-
nos de los detonantes de la movilización de los sectores sociales, liderados 
por organizaciones campesinas, con la activa participación de otras or-
ganizaciones sindicales y fuerzas políticas. Aunque, recuerda Belarmino 
Balbuena, algunas organizaciones sindicales habían decidido lanzar otra 
campaña de «no a la privatización salvaje», abriendo un punto de diálogo 
con quienes impulsaban las privatizaciones y buscando hojas de ruta o 
acuerdos para impulsarlas, situación con la que el Congreso Democrático 
del Pueblo no estaba de acuerdo.

Este es un aspecto que también fue señalado por Juan Ernesto Villa-
mayor26, al afirmar que el Gobierno mantenía diálogos con sindicatos 

26 Juan Ernesto Villamayor es un político del Partido Colorado (ANR). Fue ministro del Interior y jefe de Gabinete del 
actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez (ANR). Exiliado con su familia durante la época de Stroess-
ner, fue diputado y constituyente luego de la caída de la dictadura. En 2002 era ministro de la Reforma del Estado 
del gobierno de González Macchi y uno de los principales propulsores de las privatizaciones de entes públicos.
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que estaban dispuestos a acompañar el proceso de reforma: «¡Mirá que 
los sindicatos también estaban de acuerdo! Ellos tenían opción preferen-
cial, participaron de las negociaciones. Ellos estuvieron de acuerdo, ellos 
se manifestaron a favor. Yo dialogué mucho con los sindicatos y ellos se 
mostraron a favor» (Villamayor, 2021).

3.2  Confrontación: las semanas 
de lucha o movilización

Las movilizaciones de los sectores giraron sobre las siguientes consig-
nas: la derogación de la Ley N° 1615/2000 (de privatización), el retiro del 
proyecto de ley antiterrorista, el retiro de la ley de concesión de rutas, el 
retiro de la ley sobre IVA a productores agropecuarios en estado natural, 
el freno al proceso de la reforma de la banca pública, la lucha contra la 
corrupción y la impunidad.

Las dos primeras consignas fueron las más debatidas y sobre las cuales 
se centró la atención de la agenda pública, política y mediática. En mayo 
de 2002, las organizaciones integrantes del CDP iniciaron las moviliza-
ciones en varios puntos del país, a través de concentraciones, marchas y 
cierres de rutas intermitentes. La estrategia fue que las movilizaciones 
vayan aumentando en número y en cantidad a medida que transcurran 
los días, y que los cortes de ruta sean cada vez más intensos. Mientras, en 
la capital del país se había instalado una dirección de delegados y delega-
das para seguir las acciones, evaluar y hablar con la prensa y las autorida-
des e ir midiendo el acatamiento de las movilizaciones. Este equipo, ade-
más, tenía la responsabilidad de ir articulando con otras organizaciones 
que mostraban interés en la lucha contra las privatizaciones, pero que no 
formaban parte del CDP (como, por ejemplo, algunos gremios de camio-
neros o medianos empresarios).

Se llegaron a bloquear dieciocho puntos estratégicos en todo el país. 
En algunos lugares, los cortes llegaron a durar nueve horas de manera 
ininterrumpida, y a partir del 28 de mayo las organizaciones que estaban 
al frente de las manifestaciones establecieron un horario para los blo-
queos, que en su mayoría fueron de 8:00 a 11:00 y de 13:00 a 17:00 (ÚH, 
28/05/2002, p. 18).

La falta de transparencia y la falta de credibilidad de las personas que 
estaban al frente del proceso de privatización, hizo que gran parte de la 
opinión pública exprese su desacuerdo con este proyecto del Gobierno, 
siendo esto un factor a favor de los y las manifestantes. En una encuesta 
del Instituto de Comunicación y Arte (ICA), publicada en el diario Última 
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Hora el 29 de mayo de 2002, el 52,8% dijo que ese tipo de privatización era 
desfavorable para el país, el 15,5% opinaba que era favorable, mientras que 
el 27% no respondía o no sabía. En el mismo artículo se mencionaba la fal-
ta de credibilidad de políticos que se encontraban al frente del proceso de 
privatización. Estas críticas provenían, según el periódico mencionado, 
de «sectores ciudadanos, y empresariales, incluso» (p. 6 y 7), apuntando 
al político colorado Víctor Bogado27, que en aquel entonces era presidente 
de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL, ex ANTEL-
CO) y a Juan Ernesto Villamayor, que fue acusado de estar vinculado a he-
chos de corrupción y a la quiebra del Banco Nacional de los Trabajadores 
(BNT).

Además de la falta de credibilidad y la corrupción generalizada alre-
dedor del proceso de la reforma, en un principio ciertos sectores empre-
sariales (del transporte, y del agronegocio como lo manifestó Balbuena 
(2021)) no estaban dispuestos a acompañar las privatizaciones, aspecto 
que demuestra la división de criterios que existía en la élite paraguaya y 
que representó una oportunidad para el movimiento social.

Las movilizaciones se iniciaron después de la mitad del mes de mayo 
de 2002 en diferentes puntos del interior del país y se apeló a diferen-
tes formas de protesta, como por ejemplo los cortes de ruta que incluían 
festivales populares, que se sumaban al repertorio de acción. También se 
hacían volanteadas de información y sensibilización a quienes quedaban 
en sus vehículos haciendo cola por las medidas de fuerzas. Como respues-
ta a la negativa gubernamental de considerar los reclamos populares, la 
estrategia adoptada por la conducción de la movilización nacional fue, en 
un momento, dirigir toda su convocatoria hacia la capital del país.

El primero de los logros se dio en la Cámara de Diputados, donde se lo-
gró la suspensión por tiempo indefinido la aplicación de la Ley N° 1615/00, 
el 24 de mayo de 2002, dando media sanción a la suspensión que «durará 
el tiempo necesario para recuperar la debida transparencia del proceso y 
cuente con la plena recuperación de la confianza de la ciudadanía» (ÚH, 
24/05/2002). Pero esta acción parlamentaria no fue suficiente para apla-
car las movilizaciones: para el CDP no se trataba de una suspensión tem-
poral, el reclamo era claro y contundente respecto a la derogación de la ley 
de privatizaciones.

La presión hizo que el Gobierno intentara un diálogo, apuntando a 
una tregua con quienes dirigían la movilización. Algunos manifestantes 
se negaban a levantar los bloqueos hasta que todos sus reclamos sean oí-
dos por las autoridades gubernamentales. La movilización refería al FMI 

27 Al año 2022, Víctor Bogado es precandidato a diputado por el movimiento Honor Colorado (de Horacio Cartes) de 
la ANR, después de haber sido expulsado de su cargo de senador nacional. En el año 2019 fue el primer senador en 
recibir una condena judicial, pero sin pena privativa de libertad.
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y al Banco Mundial como impulsores y contra quienes luchaban (ÚH, 
30/05/2002).

En pleno desarrollo de las movilizaciones, el Comando de las Fuerzas 
Militares anunció un apresto militar desde el 30 de mayo (ídem), para 
colaborar con las fuerzas policiales en caso de que sea necesario. Días 
después del anuncio, y ante la presencia, efectivamente, de militares en 
algunos puntos cercanos de concentración de las protestas, varios secto-
res denunciaron un estado de sitio de facto, ya que la presencia militar en 
las movilizaciones generaba amedrentamiento y, en algunos casos, impe-
dían el paso de los manifestantes (ÚH, 4/06/2002, p. 3).

El 1 y 2 de junio de 2002, el diario Última Hora informaba que la «in-
tranquilidad y descontento acorralaban a González Macchi» (p. 2). En 
medio de esta situación, el Gobierno anunció que la orden de la Fiscalía 
era despejar las rutas de los bloqueos generados por la protesta, porque, 
en palabras de Jaime Bestard, estos constituían un «flagrante delito». Se 
anunció también la decisión de reforzar la seguridad del vicepresidente 
de la República, el liberal Julio César Franco, ante un rumor de que existía 
un plan de secuestro en su contra. Voceros gubernamentales insistían en 
que existía un plan de desestabilización impulsado por grupos de izquier-
da, algunos parlamentarios y organizaciones campesinas.

Al finalizar el mes de mayo, el gobierno de González Macchi ya había 
reprimido a campesinos en el departamento de Misiones, distrito de San 
Patricio, lo que había dejado un saldo de 115 campesinos detenidos; no 
obstante, la acción represiva no pudo aplacar las movilizaciones en once 
departamentos del país. Mientras que el sector sindical hablaba de la po-
sibilidad de una huelga general que se conectaría con las movilizaciones 
en marcha (ÚH, 01/06/2002, p. 2). Días después, el Juzgado de Garantías 
de Misiones, a cargo del juez Miguel Ángel Mendoza, dispuso medidas 
alternativas a los detenidos, que consistían en no salir del país, pasar a fir-
mar al Juzgado a los cinco días de cada mes y la prohibición de participar 
en reuniones donde se obstruya el tránsito (ÚH, 04/06/2002, p. 3). Era el 
inicio de la estrategia de judicialización al movimiento campesino, que se 
extendería en los siguientes años a miles de campesinos28 y luego a otras 
organizaciones sociales. A pesar de la judicialización, los campesinos del 
departamento de Misiones continuaron movilizados y recibiendo apoyos 
de otros puntos de los departamentos del sur del país, que salían de sus 
comunidades para aumentar la presencia en las calles y en las rutas, y 
solicitaban que se desestime la imputación hecha por la Fiscalía.

28 Solo en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, fueron imputados más de 3 mil campesinos, según datos de Marie-
lle Palau (2009).
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Mientras tanto, en la élite política del país crecía la incertidumbre: el 
PLRA, que tenía a Julio César Franco en la vicepresidencia, impulsaba la 
idea del juicio político al presidente, mientras que representantes del ofi-
cialismo colorado hablaban de la posibilidad de adelantar las elecciones 
generales, ante la crisis política y social que se vivía en el país y la falta 
de legitimidad del gobierno de González Macchi. La preocupación de los 
políticos colorados era no dañar sus chances electorales para las próximas 
elecciones generales, que debían celebrarse en el año 2003, en las que la fi-
gura de Nicanor Duarte Frutos tenía grandes posibilidades de imponerse 
en las urnas y asegurar un periodo más al partido hegemónico.

En este sentido, hay que recordar también que voceros del oviedismo 
—seguidores del exmilitar Lino César Oviedo— realizaban una campa-
ña mediática por la vuelta al país y a la vida política de su líder, quien 
en ese momento se encontraba prófugo de la justicia paraguaya. Oviedo 
había sido uno de los protagonistas de las crisis políticas en la transición, 
en la década del noventa, llegando incluso a intentar golpes de Estado. 
Expulsado del Partido Colorado, Oviedo trabajó posteriormente para 
conformar, en el año 2002, el partido político UNACE (Unión Nacional 
de Ciudadanos Éticos). Previamente, había participado en las elecciones 
internas del Partido Colorado con un movimiento llamado, del mismo 
modo, UNACE (Unión Nacional de Colorados Éticos). Oviedo tuvo va-
rias causas penales, en 1998 había sido condenado a diez años de prisión 
militar, de donde logró salir gracias al indulto brindado por el entonces 
presidente Raúl Cubas Grau —hombre fiel a Oviedo—. Luego de la crisis 
de 1999, que terminó con la renuncia de Cubas Grau, Oviedo huyó a la 
Argentina. Desde la clandestinidad, influía en sus seguidores, intentando 
aprovechar el momento de tensión política para infundir la idea de su 
vuelta al país y que su figura y liderazgo traerían soluciones a los proble-
mas que aquejaban al Paraguay.

Volviendo a la situación que se presentaba en aquel momento, había 
otro sector de la élite política29 que quería aprovechar el momento para 
impulsar un juicio político al presidente de la República. El 4 de junio de 
2002, el presidente de Diputados anunciaba que no se tenían los votos 
para iniciar este proceso, mientras que la oposición interna colorada no 
lograba tener una postura al respecto. Las negociaciones eran cambiantes 
y con muchos intereses personales con miras a las próximas elecciones, 
donde el candidato favorito era Nicanor Duarte Frutos (ÚH, 04/06/2002, 
p. 5). Los colorados disidentes mantuvieron diálogos tanto con opositores 
como con el oficialismo, pero nunca estuvo confirmada una postura para 

29 Alfredo Jaeggli y algunos colorados, entre los que se menciona a Conrado Papalardo y Walter Bower (ÚH, 1 y 
02/06/2002, p. 3).
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encarar en la Cámara de Diputados un juicio político, que finalmente 
quedó como una amenaza sin concretar.

Por otra parte, varios sectores defendían que la privatización era el 
primer camino para la reforma del Estado, entendida por una reforma de 
achicamiento del mismo. Este planteamiento provenía principalmente 
de grupos empresariales como la Asociación de Empresarios Cristianos 
(ADEC) y la Unión Industrial Paraguay (UIP), quienes defendían la idea 
de que, justamente, el alto grado de corrupción existente era un motivo 
más para concretar el proceso de privatizaciones, además de afirmar que 
las movilizaciones tenían un componente de manipulación. Así lo afir-
mó Gustavo Volpe, de la UIP, al expresar en una nota periodística que 
los campesinos que estaban en contra de la privatización de la telefonía 
ni siquiera tenían acceso a teléfonos y que encontraba fuertes «signos de 
manipulación» en las movilizaciones (ÚH, 04/06/2002, p. 2).

Mientras el escenario político seguía inestable, la ley antiterrorista se 
encontraba en una situación de tiro y afloje. Varios voceros de la Embaja-
da de Estados Unidos justificaban que el proyecto de ley no era norteame-
ricano, sino un proyecto de ley elaborado en Paraguay, pero que al mismo 
tiempo respondía a necesidades internacionales y que sería muy opor-
tuno que pueda ser aprobada. Cabe recordar que en septiembre de 2001 
había tenido lugar el ataque terrorista a las Torres Gemelas y la política de 
seguridad de Estados Unidos se intentaba expandir en el continente, con 
especial énfasis en Colombia y Paraguay.

Desde el 3 de junio de 2002, un grupo importante de campesinos/as 
trasladó sus protestas con movilizaciones a Asunción, mientras se man-
tenían los bloqueos intermitentes en varios puntos del país. Con la actua-
ción de fiscales y policías, los campesinos eran interceptados en la ruta y 
eran retenidos. Un grupo de aproximadamente 400 campesinos fue in-
terceptado en Coronel Oviedo, lugar donde se empezaron a agrupar con 
la intención de llegar hasta la capital. El argumento era que no podían via-
jar en camiones de carga. Mientras, a los campesinos que estaban en las 
plazas frente al Congreso, la Fiscalía del Ambiente les prohibió extender 
sus carpas en el lugar (ÚH, 04/06/2002, p. 3).

En el cruce Mbutuy (departamento de San Pedro) los militares cerca-
ron a los manifestantes, prohibiendo incluso la llegada de víveres para 
los mismos. Tuvieron que intervenir las autoridades locales para mediar 
y permitir el acceso de alimentos (ÚH, 03/06/2002, p. 6). Los campesinos 
exigían respetar las libertades públicas ganadas y decían que no existía 
ni un «riesgo de conmoción interior» que justificara la militarización. La 
Constitución Nacional, en su art. 173, define que el rol de las FFAA es «pro-
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teger la integridad territorial y las autoridades legítimamente constitui-
das», pero los sectores que impulsaban las movilizaciones consideraban 
que existía un claro abuso del poder, ya que se estaban cercenando el de-
recho a la protesta.

3.3 Aliados, unos se suman y otros se retiran

Las movilizaciones colocaron a las organizaciones campesinas y sus 
referentes no solo como opositoras a la acción gubernamental, sino como 
oposición y crítica a un modelo económico, cultural y social. El grado de 
confrontación fue altamente político y la crítica se daba en cuanto a ele-
mentos fundamentales del avance del neoliberalismo en el país, lo que, 
obviamente, afectarían el modelo de democracia. En tal sentido, y al 
tiempo que las movilizaciones no retrocedían, fueron sumándose secto-
res importantes, como los docentes de la Organización de Trabajadores 
de la Educación de Paraguay (OTEP), la Unión Nacional de Educadores 
– Sindicato Nacional (UNE-SN), la Central Nacional de Trabajadores 
(CNT), la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), trans-
portistas públicos y la Unión Nacional de Trabajadores del Estado (UNTE) 
(ÚH, 03/06/2002, p. 6). La huelga de trabajadores, funcionarios públicos 
y docentes era inminente. Ermo Rodríguez, de la OTEP en ese entonces, 
invitó a toda la comunidad educativa a la movilización como un acto de 
patriotismo para defender los bienes públicos ante la intensión, por parte 
del Gobierno, de «hipotecarlos» (ÚH, 04/06/2002, p. 3).

Las movilizaciones también contaban con el apoyo de intelectuales 
como José Nicolás Morínigo, que defendía el derecho a la protesta de los 
grupos campesinos, y Tomas Palau, quien refería que las demandas legí-
timas de las organizaciones podrían ser políticas, pero no partidarias ni 
manipuladas.

Sin embargo, sectores vinculados a los gremios empresariales, que en 
un principio estuvieron interesados en apoyar las movilizaciones popula-
res, optaron por dialogar con el gobierno y abandonar las acciones direc-
tas. Al respecto, Balbuena señala:

Sectores de la producción se acercan y sectores del transporte, empresas 
de transporte en realidad, que siempre mueven los productos de soja, prin-
cipalmente. Habíamos llegado hasta cierto momento también [al acuerdo] 
de unificar acciones con ellos, con los sojeros, encabezados por Claudia 
Russel, ella era más progresista que Héctor Cristaldo, en aquel momento. 
Ellos analizaron muy bien que el modelo neoliberal del agronegocio entra 
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con un esquema bastante claro de crear una ley a nivel internacional, o ley 
supranacional, que llega hasta subordinar a las leyes locales, y que sus in-
tereses económicos podrían ser afectados, como ocurría en aquel momen-
to en México, en EEUU, cuando Cargill y otras empresas internacionales 
llegan a patentar la semilla, quitándole tierras y poder a los productores 
locales, dentro de la privatización específicamente, en la compra de los 
puertos y aeropuertos, y otras vías que ellos necesitan para apoderarse y 
controlar la producción de un país (Balbuena, 2021).

Estos sectores mencionados por Balbuena también salieron a las ca-
lles; sin embargo, luego de conversaciones con el Gobierno y una fuerte 
intervención de los dirigentes gremiales vinculados al monocultivo de la 
soja y la producción cárnica, decidieron alejarse y seguir otras vías de ne-
gociación:

Un sector de camioneros y un sector de los sojeros llegaron a parar en Ciu-
dad del Este, sacaron 1500 camiones en la ruta, después retiraron todo 
porque ellos piensan que con una conversación se resuelve el problema. 
Siempre el gobierno mafioso buscaba restar fuerza. Finalmente, ellos se 
retiran, nosotros le desconocemos su acuerdo con el gobierno y les invita-
mos a retirarse (Balbuena, 2021).

Esto no restó fuerza a la presión popular y la misma no disminuyó, a 
pesar de la represión estatal. Con gente en las calles y en piquetes, más 
el llamado a una huelga general, se consiguió el compromiso de que el 
jueves 6 de junio se iba a tratar en el Senado la derogación de la ley. La 
conducción de las organizaciones campesinas propuso que la mayor can-
tidad de personas se trasladen hasta la capital, mientras las organizacio-
nes sindicales habían declarado el inicio de una huelga general indefinida 
que iniciaría ese mismo día.

Ante la avanzada de las y los manifestantes, el martes 4 de junio, el 
Gobierno decide profundizar la represión. En el lugar conocido como 
Cruce Nueva Londres, a unos 130 kilómetros de Asunción, la policía pasa 
a usar balas de fuego para frenar la movilización y es asesinado el campe-
sino Calixto Cabral. La movilización no se detiene, la indignación popular 
aumenta. Ante la situación y la posibilidad real de caída del Gobierno, el 
Parlamento se reúne de manera urgente y decide revocar la Ley N° 1615 y 
retirar el proyecto de ley conocida como Ley Antiterrorista. Después de 
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más de quince días de movilizaciones, el CDP consigue una importante 
victoria contra el modelo neoliberal que se intentaba imponer en el país.

3.4 Conmoción y victoria

El 4 de junio estuvo marcado por la conmoción y muerte de Calixto 
Cabral en Nueva Londres, distrito de Coronel Oviedo: «Varios periodistas 
testigos de los hechos informaron que la Policía Nacional disparó contra 
los labriegos después de que éstos rompieran la barrera que les fuera im-
puesta para evitar que lleguen a la capital» (ÚH, 05/06/2002, p. 2). Por su 
parte, voceros de la Policía señalaron que los mismos campesinos fueron 
los autores de los disparos.

Ante lo ocurrido, el Congreso Democrático del Pueblo exigió la salida 
del presidente de la República, Luis González Macchi y del fiscal general, 
Óscar Latorre (ÚH, 05/06/2002, p. 2). Las reacciones al asesinato de Calix-
to Cabral no se hicieron esperar en varios puntos del país: en San Estanis-
lao, 1500 personas rodearon y tomaron la comisaría; en Cruce Tacuara, 
campesinos, docentes y estudiantes realizaron cortes de ruta; en algu-
nos municipios, como Nueva Germania, la Municipalidad declaró asue-
to para acompañar los reclamos de la marcha; en San Ignacio, Misiones, 
unos 2 mil campesinos abandonaron la ruta para trasladarse a la capital; 
en Asunción se hicieron varios mítines entre campesinos, sindicalistas y 
estudiantes, que en la noche se congregaron frente a la Catedral Metro-
politana; en San Lorenzo, estudiantes universitarios realizaron un corte 
de ruta frente al campus universitario; en Caacupé, un importante grupo 
de campesinos acampó frente a la Basílica de dicha ciudad, rodeados por 
efectivos policiales y antimotines, conocidos como «cascos azules» (ÚH, 
05/05/2002, p. 3).

La represión estatal fue respondida con mayor movilización. El uso 
de la fuerza represiva ya no era una opción legítima para el Gobierno, sin 
embargo, siguió apostando a ella. Existía mucha división entre los secto-
res de la élite política y económica, mientras que las movilizaciones cri-
ticaban la corrupción e iban ganando el sentido común de la gente, ante 
el accionar violento de un gobierno con escaso apoyo y sin credibilidad.

El Ejecutivo, con un decreto presidencial, suspendió sine die la venta de 
COPACO, a pedido del Congreso, atendiendo que «supuestamente es el 
motivo de la marcha», e hizo un llamado a resolver los problemas a través 
del diálogo y respetando el Estado de derecho, pero a la vez responsabilizó 
a los manifestantes de la situación de violencia con saldo fatal, diciendo 
que «la policía actuó con conducta respetuosa y de carácter netamente 
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preventivo» (ÚH, 05/06/2002, p. 5) y calificó a los manifestantes de «fana-
tizados y armados».

Un sector del Partido Colorado quiso instalar el relato de que el disgus-
to ciudadano era por el manto de corrupción y lo poco transparente del 
proceso de privatización, como la propia Contraloría lo había menciona-
do. Juan Carlos Galaverna afirmó que estaba «de acuerdo con prorrogar 
por 60 días la venta de COPACO, en ese lapso procurar la consecución de 
la transparencia de esta parte definitiva del proceso y que es reclamada 
por diferentes sectores de la sociedad» (ÚH, 05/06/2002, p. 6).

Por su parte, referentes de las movilizaciones, al reconocer el logro ob-
tenido por detener el proceso de privatización y el retiro del proyecto de 
la ley antiterrorista, también resaltaron las tareas que quedaban pendien-
tes, como el saneamiento de las instituciones, la lucha contra la corrup-
ción, la salida del fiscal general Óscar Latorre y el castigo a los responsa-
bles de la muerte de Calixto Cabral (ÚH, 05/06/2002, p. 4).

Casi dos décadas después de aquellas movilizaciones, Balbuena cree y 
afirma la importancia de la unidad de los sectores populares, así como el 
gran desafío de mantener dichos espacios de lucha, para que desde allí se 
puedan impulsar cambios estructurales:

Nosotros teníamos que haber levantado una consigna post privatización, 
que no se pudo concretar. El problema es que también, cuando se desa-
rrolla una acción de masa, muchas cosas no se pueden administrar en 
plena acción, capaz que otras organizaciones se sienten relegadas, u otras 
situaciones que tal vez permitieron un poco la fractura directamente (…). 
Luego, con otras intenciones se hizo unidad de acciones, pero fue más co-
yuntural, muy puntual. Después, cada uno en su territorio, en su propio 
laboratorio. Y eso es otra vez un problema, porque cuando todo el mundo 
quiere encarar a través de su movimiento, pensando que todo el mundo se 
adhiere, ese no es el proceso de construcción. Hay un error ahí. Si tuvimos 
tanta fuerza fue porque estuvimos unidos (Balbuena, 2021).

3.5 Entre la crisis de la élite, la oportunidad popular

El repertorio de acción de los movimientos sociales estuvo centrado, 
entonces, en las movilizaciones en las calles y ocupaciones de espacios pú-
blicos a nivel nacional, con concentraciones que fueron creciendo en su 
capacidad de convocatoria y convergiendo geográficamente. En paralelo, 



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

73

se mantuvieron reuniones con autoridades, a quienes se les hizo llegar los 
reclamos de la protesta, así como constantes intervenciones en la prensa, 
con la argumentación de la necesidad de un saneamiento de las institu-
ciones públicas antes que su privatización. Por su parte, representantes 
del Gobierno insistían en que las y los campesinos eran manipulados. 
Una narrativa de los sectores de poder, que repercutía con preferencia en 
los medios de comunicación, es lo señalado por el político colorado Juan 
Ernesto Villamayor (2021): «Imaginate una movilización de campesinos 
sin teléfono, defendiendo el teléfono público; hoy, con el privado, todos 
tienen teléfono, ellos defendían su derecho a no tener teléfono, me parece 
extraordinario como figura».

Desde el Gobierno, también se recurrió a la estrategia de dividir las 
fuerzas sociales que convocaban a las protestas. Ello, si bien tuvo eco en 
algunas cúpulas sindicales y organizaciones empresariales, no fue sufi-
ciente para desactivar el accionar popular.

En cuanto a las dimensiones de EOP, se identifican algunos elemen-
tos como factores favorables al accionar de los movimientos sociales. Pri-
mero, una débil centralización estatal del poder: el gobierno de González 
Macchi era el símbolo de la corrupción colorada y estatal, siendo él mismo 
muy cuestionado hasta en su propio partido. Como consecuencia de ello, 
y sumado a la crisis económica, el Partido Colorado —al frente del Go-
bierno— en crisis, asume posiciones contradictorias en su seno (Villama-
yor, 2021), sin control de la mayoría en el Congreso por parte de la ANR. La 
centralidad del poder estatal tenía brechas, lo cual permitió que una parte 
de las élites, representadas por la ANR en el Congreso, opten por abando-
nar las banderas de las privatizaciones y se dedicaran principalmente a 
cuidar o priorizar la imagen partidaria para las elecciones del año 2003.

Segundo, el sistema político institucional no tenía capacidad políti-
ca de implementar políticas, más allá de la práctica institucionalizada de 
profundizar el saqueo público, y la administración pública era incoheren-
te, obedeciendo a intereses sectarios, familiares o personales. Ello ayudó 
a demostrar la coherencia y el sentido común de las movilizaciones del 
movimiento social, además de deslegitimar aún más la figura del presi-
dente.

Tercero, las élites no estaban alineadas y se pudo conseguir aliados 
—aunque sea por tiempos cortos— entre algunos sectores de estas éli-
tes, como los sojeros y gremios de camioneros, lo cual también favoreció 
para la construcción de un relato de «unidad nacional» en contra de las 
privatizaciones. El gobierno colorado corrupto y clientelar no obtuvo la 
fuerza necesaria para aplicar los planes de la reforma ante la oposición de 
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sectores populares, encabezados por los movimientos campesinos que se 
encontraban en un momento de fortaleza y unidad.

La crisis dentro de la cúpula de Partido Colorado había llegado a un 
punto álgido, con la separación de Lino Oviedo del seno partidario. El po-
der militar parecía destinado a abandonar la ANR, en un momento en que 
el partido de gobierno intentaba modernizarse y planteaba un proceso de 
reconfiguración del poder, con élites que exigían un mayor protagonismo 
del capital privado y menos acción partidaria-estatal. La represión, por su 
parte, en lugar de aplacar las movilizaciones, las potenció.

En el proceso se evidenció un rol importante de Estados Unidos, que 
acompañaba una agenda determinada, pero un sector tradicional de la 
élite política paraguaya no estaba convencido de la transición. La élite 
tradicional que se desarrolló a partir de actividades prebendarias quería 
seguir manejando ese estilo de negociados.

Un factor que dificultó el accionar a los movimientos sociales fueron 
los niveles de acceso muy escasos a los partidos y a los espacios institucio-
nales de democracia directa (debates sobre las políticas propuestas y los 
servicios ofrecidos por las empresas públicas) casi nulos, más aún cuando 
se les negaba la legitimidad del ser sujeto de estos espacios y estas polí-
ticas. A pesar de ello, el movimiento social aprovechó una coyuntura de 
mucho desorden y crisis política del Partido Colorado, el cual estaba con 
poder debilitado en el control de la función estatal.

Las características de la estructura de oportunidad mediática (EOM) 
contrarias al movimiento de entonces se fueron visibilizando en las ac-
ciones de las autoridades: vía los medios de prensa, lanzaban improperios 
e insultos contra referentes de organizaciones campesinas, descalificán-
dolos para justificar su negación a cumplir con las exigencias del CDP. 
«Desde el Estado no hubo ninguna consideración, nosotros llegamos a 
debatir con ellos, con su gabinete, varias veces, pero nada», dice Belar-
mino Balbuena (2021), y agrega que los medios de comunicación, casi en 
su totalidad, «asediaban» a los campesinos, a tal punto que en los progra-
mas radiales y televisivos, se tenían preparados «llamadores» para cues-
tionar a las manifestaciones, mientras que los conductores o periodistas 
insistían con la pregunta de «¿cuál es la propuesta?», sin dejar desarrollar 
dicha propuesta, además de deslegitimar la movilización misma, consi-
derando que no tenía sentido la defensa de un bien público por parte del 
pueblo que no tenía acceso al mismo (como el caso del teléfono).

La estrategia desde las élites se concentró en intentar dividir al mo-
vimiento: el Gobierno buscó conversar y llegar a acuerdo con los aliados 
«más débiles», algunas cúpulas de los sindicatos, los gremios de camio-
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neros y medianos empresarios, con la promesa de no impulsar una pri-
vatización «salvaje». Así, «siempre el gobierno mafioso buscaba restar 
fuerza», recuerda Balbuena (2021). Ante dicha situación, los gremios de 
camioneros y medianos empresarios terminaron abandonando las calles 
y despegándose de las luchas sociales, para ocupar su lugar del lado con-
trario a las protestas campesinas.

En la tabla siguiente, en que se recogen líneas narrativas de algunos 
actores principales de aquel hito, puede destacarse, además de lo que ya 
se mencionó hasta aquí, lo siguiente:
- El MAG actuó amedrentando a campesinos/as, amenazando con su 

exclusión de asistencia productiva estatal por su participación en las 
protestas.

- Jaime Bestard, jefe de Gabinete del gobierno en cuestión, mencionó 
que los actos de protestas eran un «flagrante delito».

- La idea de un plan político de desestabilización del gobierno y de 
manipulación de las masas campesinas, fue una constante por varios 
actores estatales apoyados por sectores empresariales como la UIP.

- Se dio una constante intervención de la Embajada de Estados Unidos, a 
través de varios voceros que reclamaban sobre el «deber» internacional 
del Estado paraguayo de aprobar la ley antiterrorista, en su carácter 
autónomo.
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Tabla 2: Análisis de discurso de los actores en las 
 manifestaciones de 2002

Fecha Organización Fuente Palabras clave Líneas narrativas 
(argumentales) Intereses en juego Representación discursiva 

de la democracia

21/05/2002 Pedro Lino Morel,  
ministro del MAG. ÚH, p. 6. Organizaciones 

campesinas.

Anunció que las 
organizaciones campesinas 
podrían dejar de recibir 
asistencia del MAG si realizan 
cortes de ruta.

Privatización,  
ley antiterrorista.

Favores políticos, 
prebendarismo, rol del Estado.

28/05/2002 Embajada de EEUU
(experto Larry Johnson). ÚH, p. 14. Terrorismo, ley.

El Congreso paraguayo es 
autónomo para aprobar o no 
una ley antiterrorista.

Cooperación de  
Estados Unidos  
con Paraguay.

País vulnerable al terrorismo.

28/05/2002 Diputado colorado
(Benjamín Maciel Passoti). ÚH, p. 14. Terrorismo, ley.

Manipulación de campesinos 
para protestar (liberal: 
Domingo Laíno; izquierda: 
Juan Arrom).

Aprobación de ley 
antiterrorista en  
Cámara de Diputados.

Manipulación de la 
participación y protesta social. 
No reconocimiento de actoría.

29/05/2002
Marc Davison,
portavoz de la  
Embajada de EEUU.

ÚH. Terrorismo, ley.

Es un deber internacional 
en el marco del Consejo de 
Seguridad de las Naciones 
Unidas.

Posición internacional  
del país. Un deber 
internacional.

La necesidad de una ley  
que tipifique el delito de 
terrorismo.

30/05/2002
José Parra, ACADEI  
(Asociación Campesina de 
Desarrollo Integrado).

ÚH. Movilización, cierre 
de rutas.

Mantener la movilización 
hasta el cumplimiento de 
todos los puntos exigidos.

Que no se trate de  
vendidos a las  
organizaciones y líderes.

01/06/2002
Jaime Bestard,  
jefe de Gabinete de la  
Presidencia de la República.

ÚH. Despeje de rutas, 
cumplimiento de ley.

Se cumplirá la orden de la 
Fiscalía General, de despejar 
rutas, que constituyen un 
«flagrante delito».

Debilitar la movilización.

01/06/2002 Jaime Bestard. ÚH. Conspiración.

Existe un plan de grupos 
de izquierda, Patria Libre, 
algunos parlamentarios y 
grupos campesinos para 
desestabilizar al gobierno.

Destituir al presidente 
González Macchi y  
que grupos vinculados al 
oviedismo tomen el poder.

Las oposiciones generan 
disturbios y conspiraciones.

01/06/2002 Alfredo Jaeggli,  
dirigente del PLRA. ÚH. Juicio político.

Se debe destituir al presidente 
a través de un juicio político y 
debe asumir Julio César Franco 
del PLRA.

PLRA quiere acceder  
al Poder Ejecutivo.

Poder político y  
acceso a cargos.
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Tabla 2: Análisis de discurso de los actores en las 
 manifestaciones de 2002

Fecha Organización Fuente Palabras clave Líneas narrativas 
(argumentales) Intereses en juego Representación discursiva 

de la democracia

21/05/2002 Pedro Lino Morel,  
ministro del MAG. ÚH, p. 6. Organizaciones 

campesinas.

Anunció que las 
organizaciones campesinas 
podrían dejar de recibir 
asistencia del MAG si realizan 
cortes de ruta.

Privatización,  
ley antiterrorista.

Favores políticos, 
prebendarismo, rol del Estado.

28/05/2002 Embajada de EEUU
(experto Larry Johnson). ÚH, p. 14. Terrorismo, ley.

El Congreso paraguayo es 
autónomo para aprobar o no 
una ley antiterrorista.

Cooperación de  
Estados Unidos  
con Paraguay.

País vulnerable al terrorismo.

28/05/2002 Diputado colorado
(Benjamín Maciel Passoti). ÚH, p. 14. Terrorismo, ley.

Manipulación de campesinos 
para protestar (liberal: 
Domingo Laíno; izquierda: 
Juan Arrom).

Aprobación de ley 
antiterrorista en  
Cámara de Diputados.

Manipulación de la 
participación y protesta social. 
No reconocimiento de actoría.

29/05/2002
Marc Davison,
portavoz de la  
Embajada de EEUU.

ÚH. Terrorismo, ley.

Es un deber internacional 
en el marco del Consejo de 
Seguridad de las Naciones 
Unidas.

Posición internacional  
del país. Un deber 
internacional.

La necesidad de una ley  
que tipifique el delito de 
terrorismo.

30/05/2002
José Parra, ACADEI  
(Asociación Campesina de 
Desarrollo Integrado).

ÚH. Movilización, cierre 
de rutas.

Mantener la movilización 
hasta el cumplimiento de 
todos los puntos exigidos.

Que no se trate de  
vendidos a las  
organizaciones y líderes.

01/06/2002
Jaime Bestard,  
jefe de Gabinete de la  
Presidencia de la República.

ÚH. Despeje de rutas, 
cumplimiento de ley.

Se cumplirá la orden de la 
Fiscalía General, de despejar 
rutas, que constituyen un 
«flagrante delito».

Debilitar la movilización.

01/06/2002 Jaime Bestard. ÚH. Conspiración.

Existe un plan de grupos 
de izquierda, Patria Libre, 
algunos parlamentarios y 
grupos campesinos para 
desestabilizar al gobierno.

Destituir al presidente 
González Macchi y  
que grupos vinculados al 
oviedismo tomen el poder.

Las oposiciones generan 
disturbios y conspiraciones.

01/06/2002 Alfredo Jaeggli,  
dirigente del PLRA. ÚH. Juicio político.

Se debe destituir al presidente 
a través de un juicio político y 
debe asumir Julio César Franco 
del PLRA.

PLRA quiere acceder  
al Poder Ejecutivo.

Poder político y  
acceso a cargos.
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Fecha Organización Fuente Palabras clave Líneas narrativas 
(argumentales) Intereses en juego Representación discursiva 

de la democracia

01/06/2002
Antonio Ibáñez, del  
Movimiento Reconciliación 
Colorada de la ANR.

ÚH. Elecciones.

Posible adelantamiento de las 
elecciones, por la inestabilidad 
política y previendo peores 
consecuencias.

Salvar la imagen del 
Partido Colorado y evitar 
consecuencias para las 
elecciones de 2003, Nicanor 
Duarte.

Primordial el proceso electoral 
para las futuras elecciones.

01/06/2002 Voceros del oviedismo. ÚH. «Volveré».

Anuncian el regreso del 
entonces prófugo Lino César 
Oviedo. Esto devolvería la 
tranquilidad al país.

Caudillismo.

01/06/2002 David Greenlee,
embajador de los EEUU. ÚH. Ley antiterrorista.

Niega injerencia 
norteamericana en cuanto al 
proyecto de ley antiterrorista.

Estudio y aprobación de una 
ley antiterrorista.

Tranquilidad para el 
desarrollo.

04/06/2002 Gustavo Volpe, de la UIP. ÚH, p. 2. Privatización, 
manipulación.

Marchas campesinas con 
signos de manipulación. 
Los campesinos no tienen 
teléfono.

Sacar valor a las 
movilizaciones, apoyar el 
proceso de privatización.

Las movilizaciones no deben 
dañar derecho de terceros, 
deben ser pacíficas. Los 
sectores populares son 
manipulados.

04/06/2002 Blanca Ovelar,  
ministra de Educación. ÚH, p. 3.

Huelga docente, 
derecho a la 
educación.

No se puede cercenar el 
derecho a la educación, 
haciendo que los estudiantes 
pierdan clases por las 
protestas, pueden expresar 
su opinión sin dañar a la 
educación.

La educación es un bien 
esencial.

La defensa de la educación 
como bien esencial.

05/06/2002 Nicanor Duarte Frutos. ÚH, p. 6.
Suspender por 60 días la venta 
de COPACO. No se puede 
derogar la ley.

Reforma del Estado 
(privatización) es terminar 
con un Estado «ampuloso, 
ineficiente, centralista que 
facilita la corrupción».

05/06/2002 Juan Carlos Galaverna, 
senador colorado. ÚH, p. 6. COPACO, 

transparencia.

Prorrogar la venta  
de COPACO para 
buscar transparencia.

Privatización con 
trasparencia y  
sin corrupción.

05/06/2002 Banco Mundial. ÚH, p. 6. Reforma, auditoría.

Solicitó auditoria especial del 
proyecto de reforma luego de 
irregularidades detectadas en 
el manejo de fondos.

Buscar la transparencia en el 
proceso de privatización.

06/06/2002 Conferencia Episcopal  
Paraguaya (CEP). ÚH, p. 4. Participación, paz y 

diálogo.

Para que la situación mejore, 
todos los sectores deben 
participar.

Llamado de perdón y paz, 
buscar diálogo.

La población debe ser partícipe 
de los cambios que el país 
necesita.

Fuente: elaboración propia, según diario Última Hora.
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Fecha Organización Fuente Palabras clave Líneas narrativas 
(argumentales) Intereses en juego Representación discursiva 

de la democracia

01/06/2002
Antonio Ibáñez, del  
Movimiento Reconciliación 
Colorada de la ANR.

ÚH. Elecciones.

Posible adelantamiento de las 
elecciones, por la inestabilidad 
política y previendo peores 
consecuencias.

Salvar la imagen del 
Partido Colorado y evitar 
consecuencias para las 
elecciones de 2003, Nicanor 
Duarte.

Primordial el proceso electoral 
para las futuras elecciones.

01/06/2002 Voceros del oviedismo. ÚH. «Volveré».

Anuncian el regreso del 
entonces prófugo Lino César 
Oviedo. Esto devolvería la 
tranquilidad al país.

Caudillismo.

01/06/2002 David Greenlee,
embajador de los EEUU. ÚH. Ley antiterrorista.

Niega injerencia 
norteamericana en cuanto al 
proyecto de ley antiterrorista.

Estudio y aprobación de una 
ley antiterrorista.

Tranquilidad para el 
desarrollo.

04/06/2002 Gustavo Volpe, de la UIP. ÚH, p. 2. Privatización, 
manipulación.

Marchas campesinas con 
signos de manipulación. 
Los campesinos no tienen 
teléfono.

Sacar valor a las 
movilizaciones, apoyar el 
proceso de privatización.

Las movilizaciones no deben 
dañar derecho de terceros, 
deben ser pacíficas. Los 
sectores populares son 
manipulados.

04/06/2002 Blanca Ovelar,  
ministra de Educación. ÚH, p. 3.

Huelga docente, 
derecho a la 
educación.

No se puede cercenar el 
derecho a la educación, 
haciendo que los estudiantes 
pierdan clases por las 
protestas, pueden expresar 
su opinión sin dañar a la 
educación.

La educación es un bien 
esencial.

La defensa de la educación 
como bien esencial.

05/06/2002 Nicanor Duarte Frutos. ÚH, p. 6.
Suspender por 60 días la venta 
de COPACO. No se puede 
derogar la ley.

Reforma del Estado 
(privatización) es terminar 
con un Estado «ampuloso, 
ineficiente, centralista que 
facilita la corrupción».

05/06/2002 Juan Carlos Galaverna, 
senador colorado. ÚH, p. 6. COPACO, 

transparencia.

Prorrogar la venta  
de COPACO para 
buscar transparencia.

Privatización con 
trasparencia y  
sin corrupción.

05/06/2002 Banco Mundial. ÚH, p. 6. Reforma, auditoría.

Solicitó auditoria especial del 
proyecto de reforma luego de 
irregularidades detectadas en 
el manejo de fondos.

Buscar la transparencia en el 
proceso de privatización.

06/06/2002 Conferencia Episcopal  
Paraguaya (CEP). ÚH, p. 4. Participación, paz y 

diálogo.

Para que la situación mejore, 
todos los sectores deben 
participar.

Llamado de perdón y paz, 
buscar diálogo.

La población debe ser partícipe 
de los cambios que el país 
necesita.

Fuente: elaboración propia, según diario Última Hora.
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En este hito en particular, la tensión en torno a las políticas privatistas 
evidenció que las élites (ya sean tradicionalistas o modernizantes) y los 
movimientos sociales/populares aspiran a modelos distintos de sociedad 
y de democracia. Mientras que los primeros se conforman con una demo-
cracia de tipo pluralista compatible con el recetario neoliberal, los actores 
sociales plantean una democracia de tipo participativa en donde no se 
escindan las dimensiones políticas de las económicas y sociales.
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4.  el golPe contra Fernando 
lugo en 2012

No teníamos cuadros, no teníamos apoyo político, era solo con-
frontación (…) Cuando me eligieron en 2008, pensaron que me ten-
drían como a un bufón de ellos, pero yo me niego. (…) Yo sabía que 
terminaría así.

Fernando Lugo, 201230

La destitución de Fernando Lugo fue el mayor golpe a la democracia 
desde el final de la dictadura (incluso así es visto por una buena parte 
de la clase política protagonista del hecho, algunos hasta lo admitieron 
posteriormente). Pero a pesar de haber sido el hecho condenado a nivel 
internacional, las movilizaciones sociales en contra fueron débiles y no 
apeligraron en ningún momento su ejecución. El vicepresidente Federico 
Franco (liberal) usurpó el cargo y facilitó la vuelta al poder del Partido 
Colorado, de la mano de Horacio Cartes. Durante y después del golpe se 
mantuvo una cierta sensación de estabilidad política a nivel doméstico, y 
ello permitió que el debate gire, poco tiempo después, en torno a la agen-
da electoralista de los partidos políticos. En este capítulo se intentará 
analizar cómo se desarrolló este hito político y qué significó en cuanto al 
proceso democrático.

4.1 Contexto de la confrontación

Con la candidatura de Fernando Lugo en 2007, se repetía la idea de 
una alianza para enfrentar al Partido Colorado, que había pasado por un 
importante proceso de fragmentación tras el marzo paraguayo, y con un 
PLRA que iba en posición secundaria frente al candidato progresista. Las 
corrientes progresistas y de izquierda estaban más consolidadas al haber 
unido esfuerzos en la candidatura de Fernando Lugo y el clima político 
regional había cambiado favorablemente hacia las fuerzas progresistas 
(Sánchez, Gómez, Martínez, 2020).

30 «Paraguay: el obispo y sus tiburones». Viena, N. Revista Plaza Pública. Reportaje, 2012. Disponible en https://
www.plazapublica.com.gt/content/paraguay-el-obispo-y-sus-tiburones , consultado el 5 de mayo de 2022.
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La victoria de Fernando Lugo hizo un corte a 61 años de hegemonía de 
la ANR al mando del Ejecutivo. Fue un gobierno que se insertó en un Esta-
do que respondió históricamente a los intereses de una clase minoritaria 
y de gran poder económico, cuya consecuencia es un país con grandes 
contradicciones, desigualdades y antagonismo, principalmente en torno 
a la tierra, donde el 85,5% de la tierra apta para la agricultura se encuentra 
en manos de 2,6% de la población, según datos del año 2008. Lugo —can-
didato de centro o, como le gustaba llamarse (incluso hasta luego del gol-
pe31), como «poncho jurúicha» [la boca del poncho]—, reflejaba la imagen 
de un hombre de «institución» (eclesial) como «obispo de los pobres» y era 
amigo de la izquierda desde el desarrollo de alianzas para los campesi-
nos, en particular. Simbólicamente, Lugo representaba varias proyeccio-
nes de la clase trabajadora y campesina paraguaya, pero, a la vez, reunía 
también elementos de las élites tradicionales: era (ex)obispo, pertenecía 
a una corriente no conservadora de la Iglesia Católica, era un hombre de 
más de 50 años, provenía de una familia con abolengo político y colorada, 
no planteaba una línea ideológica marcada  —pero sí una opción por los 
sectores desprotegidos—,  sino un discurso patriótico (con el agregado de 
no demostrar interés personal en aprovechar su cargo en el Estado) con 
una visión paternalista del Estado, apelando a la afectividad: «Lugo tiene 
corazón», rezaba su eslogan32.

Lugo, más allá del apoyo de los movimientos sociales, fue electo pre-
sidente siendo candidato de la Alianza Patriótica para el Cambio (APC), 
liderada por el PLRA, el partido históricamente opositor al coloradismo 
en el sempiterno bipartidismo paraguayo. El PLRA era un partido consi-
derado más demócrata —por ser opositor y tener dirigentes que fueron 
opositores a Stroessner—, pero sin dejar de ser un partido de élites. A 
diferencia de la ANR, el PLRA no controlaba desde su élite el aparato es-
tatal central (aunque sí a nivel territorial en varios departamentos). Era el 
único partido que tenía el aparato electoral (votos, operadores, punteros, 
militantes, miembros de mesa, finanzas, control de una parte de la Justi-
cia Electoral) para permitir una victoria de Fernando Lugo.

Por otro lado, el gobierno de Lugo se desarrolló con bastante estabili-
dad económica: un PIB con crecimiento sostenido (+6% en 2008, +13% en 
2010, +4% en 2011), más allá de los resultados negativos del 2009, como 
consecuencia de la crisis mundial de los subprimes33 y la sequía que acabó 
con 40% de la producción nacional de soja, commoditie líder del PIB para-

31 Disponible en https://www.paraguay.com/nacionales/lugo-toma-distancia-no-me-considero-de-izquier-
da-84286/pagina/88, consultado el 16 de junio de 2022.

32 Eslogan y jingle de su campaña en 2007-2008, audio disponible en https://www.youtube.com/watch?v=CANsR-
b4USjw, consultado el 16 de junio de 2022.

33 La crisis empezó en los mercados inmobiliarios en Estados Unidos, desde las hipotecas subprimes o hipotecas 
basuras, llamadas así por haberse concedidas a personas de escasa solvencia a altos tipos de interés.
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guayo. El año 2012 no fue expresamente malo, si bien la economía para-
guaya cerró el año con crecimiento negativo, registrándose un déficit de 
1,2% del PIB relacionado con la merma en la producción agrícola produ-
cida por la sequía, especialmente en los cultivos de soja, maíz y girasol 

(Duarte Recalde, 2013), además de los cierres de mercado temporales de-
bido a un brote de fiebre aftosa.

El gobierno de Lugo se caracterizó también por implementar medidas, 
principalmente, de contención y derechos sociales: salud gratuita, mayor 
atención y llegada institucional en territorios, el aumento de los progra-
mas de transferencia condicionada de fondos a familias en situación de 
pobreza (de 14 mil personas se llegaría a más de 80 mil, un aumento que 
seguiría creciendo después), una reducción de la pobreza (de unos 5,5% a 
nivel nacional de 2008 a 2011); pero, paralelamente, se dio, en el periodo, 
un aumento de las desigualdades (de 0,506 a 0,522 creció el índice de Gini, 
según el Instituto Nacional de Estadísticas - INE). El logro más fuerte en 
cuanto a Estado fue seguramente la negociación con Brasil, presidido 
por Lula, para el aumento de las compensaciones de Itaipú: en 2009, los 
acuerdos firmados por los presidentes Lugo (Paraguay) y Luiz Inácio Lula 
Da Silva (Brasil) triplicaron los recursos originados en los beneficios fi-
nancieros (regalías o royalties y compensaciones) que el Estado paragua-
yo cobraba por la hidroeléctrica binacional de Itaipú (Paraguay – Brasil), 
por cesión/exportación de energía paraguaya al Brasil. Ello dio lugar a la 
Ley Nº 4738/12 (Ley Fonacide/FEEI), la cual se aprobó luego de muchos 
debates en el contexto del gobierno usurpador de Federico Franco (2012-
2013), y aumentó los recursos para educación, si bien la ley aprobada no 
fue la planteada inicialmente y el uso de los fondos sigue siendo de bajo 
rendimiento, hasta hoy.

Las medidas de contención en cuanto a tierra (un INDERT y un MAG 
más abiertos a los reclamos campesinos, con mayores proyectos de pro-
ducción —aunque sin logros de avance en cuanto a distribución o recupe-
ración de tierras—) y agronegocios (la no autorización de las variedades 
de eventos transgénicos y el control ejercido a duras penas por el equipo 
del SENAVE sobre los agrotóxicos) fueron las más duras de aceptar por 
los sectores de la ARP y la UGP. No obstante, tampoco significaron avan-
ces concretos para el campesinado. Así como refiere López (2012):
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[Lugo] no cumplió con gran cantidad de sus compromisos electorales, no 
alteró el sistema de producción agroexportadora ni el de acumulación ca-
pitalista, no persiguió a los apoderados de las tierras malhabidas ni atacó 
las bases de la estructura de propiedad agraria (que es, con alto grado de 
seguridad, el eje central de los problemas socioeconómicos y políticos del 
país). Además, su presidencia se caracterizó por un liderazgo «tibio», una 
presidencia «bloqueada» por una mayoría opositora en el Congreso (y por 
una inacción propia del primer dirigente) y por un grupo de actores econó-
micos que siguieron enriqueciéndose con la bajísima carga impositiva y la 
altísima tasa de ganancia que ha caracterizado la economía paraguaya de 
los últimos años (López, 2012: 102).

Ante la no sumisión total de Fernando Lugo a los intereses de las éli-
tes, se fue articulando una campaña sistemática de desprestigio desde los 
medios empresariales, que apuntó a denigrar al Gobierno y crear las con-
diciones para la opinión pública hacia el golpe.

Por otro lado, en el periodo que va de 2008 a 2012, emergió por primera 
vez en el escenario político local la izquierda, «no por su poderío electoral 
sino de la mano del carismático ex obispo, gracias a la alianza estratégica 
con el PLRA»34. Aun cuando los partidos progresistas obtuvieron magros 
resultados legislativos —3/45 bancas en Senadores y 2/80 en Diputados—, 
estos, junto con dirigentes políticos de izquierda, asumieron ministerios 
y secretarías con este rango, y participaron en la dirección de ministerios, 
secretarías y otras organizaciones estatales (Sánchez, Gómez, Martínez, 
2020); no obstante, todos estos cargos se centraron en las acciones «socia-
les» del Gobierno, incluso «compensatorias» de las acciones del modelo 
de producción extractivista, cuyo liderazgo estatal fue controlado per-
manentemente por la derecha (BCP, Hacienda, Ministerio de Industria 
y Comercio, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras 
Públicas, Fiscalía General del Estado).

Tal como menciona Palau (2012):

las así llamadas áreas «duras» del modelo (Hacienda, Obras Públicas, 
Agricultura y Ganadería, Industria y Comercio, Interior) fueron a parar 
a manos del sector más conservador del espectro político disponible (con 
la excepción de Defensa). En tanto que las áreas «blandas», aquellas sobre 
las que hay mayor f lexibilidad en la asignación presupuestaria y tienen 
que ver con necesidades sociales, fueron dadas a personas de un espectro 
algo más «progre». Se las usó como para dar la imagen de cambio (Acción 

34 Estela Ruiz Díaz, «¿Qué dejó el juicio político a Fernando Lugo?», ÚH, 22/06/2016.
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Social, Salud, Niñez, Cultura, Juventud, con la excepción de Educación) 
(Palau, 2012: 105).

Igualmente, este acceso a espacios de poder, vía Poder Ejecutivo, puso 
en tensión el campo político nacional. La incorporación de una izquierda 
con capacidad de articular demandas sociales históricas, más el acerca-
miento de los movimientos sociales en las mesas de negociación guber-
namental, llevaron a que el debate político se articulara en un eje izquier-
da-derecha, algo novedoso en la política paraguaya (Sánchez, Gómez, 
Martínez, 2020). En 2010 se formó —impulsado y liderado por Lugo— el 
Frente Guasu (FG), una coalición entre diferentes corrientes progresistas 
dentro de una concertación electoral, que serviría de paraguas y articula-
ría las líneas socialdemócratas y clasistas, un hito en el proceso histórico 
de la izquierda en el país.

El progresismo se constituyó como tercera fuerza, con un espacio pro-
pio, detrás del liderazgo de Lugo. Su emergencia y consolidación que le 
dotaba de una estructura política con posibilidad de disputa electoral en 
forma autónoma fue, según Estela Ruiz Díaz, la principal razón de la pér-
dida de apoyo del PLRA, entonces el principal sostén político del gobierno 
del exobispo. «La guerra PLRA-izquierda en el Gabinete de cara al 2013 
era cada vez más estridente y cuando los liberales empezaron a sospechar 
que no tendrían el apoyo para liderar la alianza en la siguiente elección 
presidencial se pasaron a la vereda de enfrente» (Ruiz Díaz, «¿Qué dejó el 
juicio político a Fernando Lugo?», ÚH, 22/06/2016).

Finalmente, en medio de este panorama, y a lo largo de cuatro años de 
gobierno, hubo 23 intentos de impulsar juicio político a Lugo; la ocasión 
24 fue la vencida. En el año 2009, el político y senador colorado Juan Car-
los Galaverna había dicho que «el juicio político es político y, por lo tanto, 
no se necesitan argumentos, sino votos»35. Sin la menor duda, las fuerzas 
políticas eran contrarias a Lugo en 2012, quien «llamaba al cambio sin te-
ner un partido (propio), aliado al liberalismo, sin votos parlamentarios, 
sin prensa, sin influencia en la administración de la Justicia, sin un movi-
miento social activo que lo apoyara, y con solo cinco parlamentarios a su 
favor» (Rodríguez, 2012: 51).

35 Disponible en https://www.paraguay.com/nacionales/las-23-amenazas-de-juicio-a-lugo-129833, consultado el 15 
de julio de 2021.
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4.2 El golpe a Lugo

El 21 de junio de 2012 se concretó el juicio político, utilizando como 
principal argumento la masacre de Curuguaty (ocurrida el 15 de junio 
de 2012 en las tierras de Marina Kue): el allanamiento a cargo de la Po-
licía Nacional de un inmueble rural que terminó con un saldo de seis 
policías y once campesinos muertos. Las tierras públicas que ocupaban 
las familias campesinas estaban en manos de un político latifundista 
colorado, que en aquel entonces era también senador de la República: 
Blas N. Riquelme.

En cuanto se dio la masacre de Curuguaty, aún sin saber bien lo ocu-
rrido, en el Palacio de López se visualizó una posible debacle democrá-
tica y un intento de juicio político que, esta vez, podía prosperar. El 15 
de junio de 2012, el mismo día que la masacre, Lugo tomó la decisión de 
destituir a Carlos Filizzola, que era ministro del Interior en ese enton-
ces, un aliado suyo en el gobierno y dirigente de un partido miembro del 
FG, confirmando en su lugar al colorado Rubén Candia Amarilla.

El juicio político contra Fernando Lugo fue presuroso: el 15 de junio 
ocurrió la masacre de Curuguaty y el 21 de junio el Congreso ya votó por 
la destitución del presidente. Los sectores de la élite se cohesionaron 
y contaron con un fuerte apoyo mediático, escudándose en el uso de 
las instituciones y legislaciones para argumentar que estaban actuan-
do dentro de las reglas del juego democrático. En la noche del jueves 
21 de junio, la Cámara de Diputados presentó el libelo acusatorio. Lugo 
fue notificado a las 18:10, dejando a su equipo de defensa 17 horas para 
preparar su argumentación. Al mediodía del viernes, delante de los 45 
senadores, tendría dos horas para refutar las cinco acusaciones listadas 
en el libelo acusatorio.

Los dos principales puntos de respuesta al juicio político por parte de 
la defensa de Lugo fueron de tenor jurídico o institucional: Adolfo Fe-
rreiro (abogado y futuro senador) planteó que se estaba «destrozando la 
vigencia de los principios jurídicos occidentales en Paraguay» y que «el 
concepto de responsabilidad política en un juicio político está estableci-
do en la doctrina. No es que pruebe que hubo 17, 1700 o un muerto. Tiene 
que haber una relación causal en un comportamiento de violación espe-
cífica, puntual, concreta, demostrable, probable. Solucionar esta crisis 
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va a llevar veinte años»36. Por otro lado, Emilio Camacho (abogado del 
aún presidente Lugo) afirmó que «nosotros pedimos el justo derecho a 
la defensa, es lo principal que pedimos» (Reuters37, 21/06/2012).

Fueron nueve las acusaciones contenidas en el libelo acusatorio, 
presentado por Óscar Tuma  (ANR-Capital),  Carlos Liseras (ANR-Cen-
tral), Jorge Ávalos Mariño (PLRA-Paraguarí), José López Chávez (UNA-
CE-Central) y Clemente Barrios Monges (ANR-Paraguarí) —diputados 
convertidos en fiscales acusadores— en la Cámara de Diputados, el 21 
de junio de 2012. Luego, expusieron cinco de los nueve puntos del libelo 
en la Cámara de Senadores: los puntos 1, 2, 3, 4 y 9 de la tabla a conti-
nuación.

36 Natalia Viana, 2012, op. cit. Disponible en https://www.ciperchile.cl/2012/11/30/paraguay-el-obispo-y-sus-tiburo-
nes/, consultado el 16 de junio de 2022.

37 Disponible en https://www.reuters.com/article/paraguay-idARL1E8HLJ8920120621, consultado el 16 de junio de 
2022.
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Tabla 3: Síntesis de los 9 puntos iniciales del libelo 
acusatorio de la Cámara de Diputados38

Denuncia Acusación Expresiones clave

1 Creciente inseguridad.

El presidente Lugo ha sido incapaz de 
desarrollar una política y programas que 
tiendan a disminuir la creciente inseguridad 
ciudadana.

«En los 4 años de gobierno, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron 
proveídos por el Congreso Nacional, los resultados han sido insatisfactorios». «La falta 
de voluntad del gobierno para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)». «Todos 
los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el 
presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente 
se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP». 
«No se visualiza posibilidad alguna de que Fernando Lugo rectifique su conducta, que ya ha 
costado decenas de vidas de compatriotas que han caído víctimas de la inseguridad que él 
mismo se ha encargado y esforzado de generar».

2 Ratificación del  
Protocolo de Ushuaia II38 

por parte del presidente Lugo.

La ratificación del protocolo es un atentado 
contra la soberanía de la República del 
Paraguay.

Lugo ratificó el protocolo «con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su 
descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República». 
«La principal característica del Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con 
la figura de los presidentes para, en el nombre de la defensa de la democracia, defenderse 
unos a otros».

3 Realización, en mayo de 2009, del II 
Encuentro Latinoamericano de Jóvenes 
por el Cambio, en el Comando de 
Ingeniería de las Fuerzas Armadas.

Fue un acto político en un recinto de las 
Fuerzas Armadas, financiado por Yacyretá.

«Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron 
banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón 
patrio». «Ese acto de naturaleza netamente política y con los exabruptos ampliamente 
difundidos por los medios de prensa, solo pudo ser realizado con la autorización del 
Comandante en Jefe y prueba de que el Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos 
dentro del cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del 
evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el 
entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares».

38 Mediante este instrumento, disponible en https://www.raadh.mercosur.int/wpdm-package/protocolo-de-mon-
tevideo-sobre-compromiso-con-la-democracia-ushuaia-ii/ los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados 
ratifican el compromiso regional con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del Estado de 
derecho y sus instituciones, y plantean normas fundamentales para la preservación del orden democrático en los 
países miembros. Señala que sus disposiciones se aplicarán «en caso de ruptura o amenaza del orden democrá-
tico» en un Estado Parte. El Protocolo Ushuaia II detalla cuáles son los procedimientos aplicables en aquel caso, 
tales como las consultas y gestiones que se promoverán entre los miembros del bloque y el país afectado con 
vistas a buscar el restablecimiento del orden democrático. En caso de que estas fueran infructuosas, se considera-
rán la naturaleza y el alcance de las medidas que se aplicarán de forma consensuada (Art. 3), que podrán abarcar 
desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, 
hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de estos procesos y de los derechos y beneficios 
emergentes del Tratado de Asunción, el cierre total o parcial de fronteras, limitar el tráfico aéreo y marítimo, las 
comunicaciones, la provisión de energía, servicios y suministros, estableciendo asimismo la posibilidad de adop-
tar sanciones políticas y diplomáticas adicionales (Art. 6). Fue rechazado por Paraguay mediante Resolución N° 
979 el 25 de octubre de 2012. Paraguay sería suspendido del MERCOSUR y la UNASUR en virtud del primer Proto-
colo de Ushuaia.



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

89

Tabla 3: Síntesis de los 9 puntos iniciales del libelo 
acusatorio de la Cámara de Diputados38

Denuncia Acusación Expresiones clave

1 Creciente inseguridad.

El presidente Lugo ha sido incapaz de 
desarrollar una política y programas que 
tiendan a disminuir la creciente inseguridad 
ciudadana.

«En los 4 años de gobierno, a pesar de los importantes recursos financieros que le fueron 
proveídos por el Congreso Nacional, los resultados han sido insatisfactorios». «La falta 
de voluntad del gobierno para combatir al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP)». «Todos 
los Miembros de esta Honorable Cámara de Diputados conocemos los vínculos que el 
presidente Lugo siempre ha mantenido con grupos de secuestradores, que anteriormente 
se vinculaban al movimiento-partido Patria Libre y cuya ala militar hoy se denomina EPP». 
«No se visualiza posibilidad alguna de que Fernando Lugo rectifique su conducta, que ya ha 
costado decenas de vidas de compatriotas que han caído víctimas de la inseguridad que él 
mismo se ha encargado y esforzado de generar».

2 Ratificación del  
Protocolo de Ushuaia II38 

por parte del presidente Lugo.

La ratificación del protocolo es un atentado 
contra la soberanía de la República del 
Paraguay.

Lugo ratificó el protocolo «con el avieso propósito de obtener un supuesto respaldo en su 
descarada marcha contra la institucionalidad y el proceso democrático de la República». 
«La principal característica del Protocolo de Ushuaia II es la identificación del Estado con 
la figura de los presidentes para, en el nombre de la defensa de la democracia, defenderse 
unos a otros».

3 Realización, en mayo de 2009, del II 
Encuentro Latinoamericano de Jóvenes 
por el Cambio, en el Comando de 
Ingeniería de las Fuerzas Armadas.

Fue un acto político en un recinto de las 
Fuerzas Armadas, financiado por Yacyretá.

«Esas instalaciones fueron utilizadas para la reunión de los jóvenes, quienes colgaron 
banderas con alusiones políticas, llegando a izarse una de ellas en sustitución del pabellón 
patrio». «Ese acto de naturaleza netamente política y con los exabruptos ampliamente 
difundidos por los medios de prensa, solo pudo ser realizado con la autorización del 
Comandante en Jefe y prueba de que el Gobierno avaló, instigó y facilitó esos actos políticos 
dentro del cuartel es que varios importantes funcionarios del Gobierno participaron del 
evento pronunciando discursos instigando a la lucha de clases, como el pronunciado por el 
entonces Ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Camilo Soares».

38 Mediante este instrumento, disponible en https://www.raadh.mercosur.int/wpdm-package/protocolo-de-mon-
tevideo-sobre-compromiso-con-la-democracia-ushuaia-ii/ los Estados Parte del MERCOSUR y Estados Asociados 
ratifican el compromiso regional con la promoción, defensa y protección del orden democrático, del Estado de 
derecho y sus instituciones, y plantean normas fundamentales para la preservación del orden democrático en los 
países miembros. Señala que sus disposiciones se aplicarán «en caso de ruptura o amenaza del orden democrá-
tico» en un Estado Parte. El Protocolo Ushuaia II detalla cuáles son los procedimientos aplicables en aquel caso, 
tales como las consultas y gestiones que se promoverán entre los miembros del bloque y el país afectado con 
vistas a buscar el restablecimiento del orden democrático. En caso de que estas fueran infructuosas, se considera-
rán la naturaleza y el alcance de las medidas que se aplicarán de forma consensuada (Art. 3), que podrán abarcar 
desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, 
hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de estos procesos y de los derechos y beneficios 
emergentes del Tratado de Asunción, el cierre total o parcial de fronteras, limitar el tráfico aéreo y marítimo, las 
comunicaciones, la provisión de energía, servicios y suministros, estableciendo asimismo la posibilidad de adop-
tar sanciones políticas y diplomáticas adicionales (Art. 6). Fue rechazado por Paraguay mediante Resolución N° 
979 el 25 de octubre de 2012. Paraguay sería suspendido del MERCOSUR y la UNASUR en virtud del primer Proto-
colo de Ushuaia.
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Denuncia Acusación Expresiones clave

4 Ocupaciones de tierras por parte de 
carperos en Ñacunday, en marco de la 
Ley de Seguridad Fronteriza.39

Lugo es el único responsable como 
instigador y facilitador de las recientes 
invasiones de tierras en la zona de 
Ñacunday.

«Lugo ha ingresado en inmuebles de colonos bajo el pretexto de realizar el trabajo de 
demarcación de la franja de exclusión fronteriza». Lugo «utiliza a las fuerzas militares para 
generar un verdadero estado de pánico en la región». «Es el caso de José Rodríguez, Victoriano 
López y Eulalio López, a quienes siempre los recibía, dando un mensaje claro a toda la 
ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos de violencia y de comisión de delitos que 
eran propiciados y desarrollados a través de esas organizaciones».

5 Intento de compra de las  
tierras de Teixeira. Lugo quiso adquirir tierras sobrefacturadas.

«Lugo pretendía adquirir 22.000 hectáreas de tierras del empresario brasileño Ulisses 
Rodríguez Teixeira, para un grupo de dirigentes campesinos y políticos que abierta y 
simultáneamente pedían la disolución del Congreso, como el caso del Ing. José Rodríguez, 
principal referente del Partido Patria Libre». «El monto de esa compra estaba notoriamente 
sobrefacturada; el inmueble fue adquirido en USD 11.000.000 y poco tiempo después trató de 
venderse por casi tres veces más».

6 Designación de Héctor Lacognata, 
ministro de Relaciones Exteriores, como 
miembro del Consejo  
de la Itaipú Binacional en 
representación del Ministerio.

El presidente Lugo violó la Constitución 
para favorecer a su entorno.

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, en el momento de ejercer el cargo, 
«también fue nombrado como consejero de la Entidad Binacional Itaipú, en abierta violación 
del artículo 241 de la Constitución Nacional, que impone que «no pueden ejercer cargos 
públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones».

7. Nombramiento de funcionarios  
en entidades binacionales para 
posteriores comisionamientos.

Fernando Lugo ha incidido para que en 
las dos entidades binacionales (Itaipú 
y Yacyretá), fueran designados como 
funcionarios personas para luego 
comisionarles.

«Así, se logró privilegiar a personas del entorno del presidente con salarios altísimos, mientras 
cumplían funciones a lado de funcionarios cuyas remuneraciones no llegaban ni al 20% de 
aquellas».

8. Nombramiento de parientes. El presidente de la República incluyó en 
diversas instituciones públicas a parientes.

«Incurriendo en un “descarado nepotismo”». Presentan más de 15 nombres, incluyendo a la 
Primera Dama (hermana de Lugo).

9. Masacre de Curuguaty. Ha quedado demostrado con los hechos 
acaecidos en los Campos Morombi, 
Curuguaty, departamento de Canindeyú, la 
patente inoperancia, negligencia, ineptitud 
e improvisación de este gobierno liderado 
por presidente Fernando Lugo Méndez, 
que amerita la acusación de la Cámara de 
Diputados por mal desempeño de 
funciones ante la Cámara de Senadores.

«Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se 
encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia 
del actual Presidente de la República, quien desde que asumió la conducción del país, 
gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, 
la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo 
permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de 
Derecho». «No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos 
registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos, entre 
policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su 
inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimientos públicos, los 
cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios». «El incidente no surgió 
espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, 
producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la 
complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que 
hoy atraviesa nuestra amada Patria».

39

Fuente: elaboración propia según archivos del Congreso.

39 Después de la promulgación de un decreto presidencial en octubre de 2011, que reglamenta la Ley de Seguridad 
Fronteriza (N° 2532/05) que determinaba que las tierras a 50 kilómetros de las fronteras no podían, por ley, perte-
necer a extranjeros, el Congreso acusa al gobierno de Lugo de haber «ingresado en inmuebles de colonos bajo el 
pretexto de realizar el trabajo de demarcación de la franja de exclusión fronteriza», pero en realidad permitiendo 
que la Asociación Nacional de Carperos (sin tierra) comandase el ejército. La acusación, al final, es que Lugo «utili-
za a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en la región».
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Denuncia Acusación Expresiones clave

4 Ocupaciones de tierras por parte de 
carperos en Ñacunday, en marco de la 
Ley de Seguridad Fronteriza.39

Lugo es el único responsable como 
instigador y facilitador de las recientes 
invasiones de tierras en la zona de 
Ñacunday.

«Lugo ha ingresado en inmuebles de colonos bajo el pretexto de realizar el trabajo de 
demarcación de la franja de exclusión fronteriza». Lugo «utiliza a las fuerzas militares para 
generar un verdadero estado de pánico en la región». «Es el caso de José Rodríguez, Victoriano 
López y Eulalio López, a quienes siempre los recibía, dando un mensaje claro a toda la 
ciudadanía sobre su incondicional apoyo a esos actos de violencia y de comisión de delitos que 
eran propiciados y desarrollados a través de esas organizaciones».

5 Intento de compra de las  
tierras de Teixeira. Lugo quiso adquirir tierras sobrefacturadas.

«Lugo pretendía adquirir 22.000 hectáreas de tierras del empresario brasileño Ulisses 
Rodríguez Teixeira, para un grupo de dirigentes campesinos y políticos que abierta y 
simultáneamente pedían la disolución del Congreso, como el caso del Ing. José Rodríguez, 
principal referente del Partido Patria Libre». «El monto de esa compra estaba notoriamente 
sobrefacturada; el inmueble fue adquirido en USD 11.000.000 y poco tiempo después trató de 
venderse por casi tres veces más».

6 Designación de Héctor Lacognata, 
ministro de Relaciones Exteriores, como 
miembro del Consejo  
de la Itaipú Binacional en 
representación del Ministerio.

El presidente Lugo violó la Constitución 
para favorecer a su entorno.

El ex ministro de Relaciones Exteriores, Héctor Lacognata, en el momento de ejercer el cargo, 
«también fue nombrado como consejero de la Entidad Binacional Itaipú, en abierta violación 
del artículo 241 de la Constitución Nacional, que impone que «no pueden ejercer cargos 
públicos o privados, remunerados o no, mientras duren en sus funciones».

7. Nombramiento de funcionarios  
en entidades binacionales para 
posteriores comisionamientos.

Fernando Lugo ha incidido para que en 
las dos entidades binacionales (Itaipú 
y Yacyretá), fueran designados como 
funcionarios personas para luego 
comisionarles.

«Así, se logró privilegiar a personas del entorno del presidente con salarios altísimos, mientras 
cumplían funciones a lado de funcionarios cuyas remuneraciones no llegaban ni al 20% de 
aquellas».

8. Nombramiento de parientes. El presidente de la República incluyó en 
diversas instituciones públicas a parientes.

«Incurriendo en un “descarado nepotismo”». Presentan más de 15 nombres, incluyendo a la 
Primera Dama (hermana de Lugo).

9. Masacre de Curuguaty. Ha quedado demostrado con los hechos 
acaecidos en los Campos Morombi, 
Curuguaty, departamento de Canindeyú, la 
patente inoperancia, negligencia, ineptitud 
e improvisación de este gobierno liderado 
por presidente Fernando Lugo Méndez, 
que amerita la acusación de la Cámara de 
Diputados por mal desempeño de 
funciones ante la Cámara de Senadores.

«Fernando Lugo, hoy por hoy representa lo más nefasto para el pueblo paraguayo, que se 
encuentra llorando la pérdida de vidas inocentes debido a la criminal negligencia y desidia 
del actual Presidente de la República, quien desde que asumió la conducción del país, 
gobierna promoviendo el odio entre los paraguayos, la lucha violenta entre pobres y ricos, 
la justicia por mano propia y la violación del derecho de propiedad, atentando de ese modo 
permanentemente contra la Carta Magna, las instituciones republicanas y el Estado de 
Derecho». «No cabe duda que la responsabilidad política y penal de los trágicos eventos 
registrados 15 de junio del presente año, que costó la vida de 17 ciudadanos paraguayos, entre 
policías y campesinos, recae en el Presidente de la República, Fernando Lugo, que por su 
inacción e incompetencia, dieron lugar a los hechos acaecidos, de conocimientos públicos, los 
cuales no necesitan ser probados, por ser hechos públicos y notorios». «El incidente no surgió 
espontáneamente, fue una emboscada a las fuerzas de seguridad; fue algo premeditado, 
producto de un plan debidamente concebido, planificado y llevado a la práctica, gracias a la 
complicidad e inacción del Gobierno de Fernando Lugo, responsable directo de la crisis que 
hoy atraviesa nuestra amada Patria».

39

Fuente: elaboración propia según archivos del Congreso.

39 Después de la promulgación de un decreto presidencial en octubre de 2011, que reglamenta la Ley de Seguridad 
Fronteriza (N° 2532/05) que determinaba que las tierras a 50 kilómetros de las fronteras no podían, por ley, perte-
necer a extranjeros, el Congreso acusa al gobierno de Lugo de haber «ingresado en inmuebles de colonos bajo el 
pretexto de realizar el trabajo de demarcación de la franja de exclusión fronteriza», pero en realidad permitiendo 
que la Asociación Nacional de Carperos (sin tierra) comandase el ejército. La acusación, al final, es que Lugo «utili-
za a las fuerzas militares para generar un verdadero estado de pánico en la región».
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La rapidez del proceso fue un elemento clave para no habilitar el de-
sarrollo de un debate público sobre la destitución. Lo determinante del 
juicio político fueron los votos de los legisladores del PLRA en contra de 
Lugo («por la condena»): hasta este momento, si bien el PLRA en el Con-
greso no apoyaba muchas veces las medidas legislativas propuestas por 
Lugo, siempre se había negado a apoyar un juicio político. Óscar Tuma40, 
impulsor de dicho juicio por la ANR, recuerda que

se habló [anteriormente] del tema del juicio político por su inestabilidad 
en su vida privada, por estas cuestiones que iban surgiendo, que genera-
ban malestar en la ciudadanía, siempre se venía hablando de esa situación, 
pero él tenía un respaldo político del Partido Liberal y de otros adherentes, 
como la propia Desirée Masi, que constantemente ella desafiaba y decía 
«presenten el juicio político, si se animan». Posteriormente ella estuvo a 
favor del juicio político. Rebosó el vaso, como se suele decir, que hasta sus 
propios aliados se terminaron cansando. Pero fue rápido, porque yo re-
cuerdo, recuerdo bien porque yo estaba en una reunión política, y a las 
20:30 me llama el senador Velázquez y me dice «Óscar, mañana hay que 
presentar la acusación del juicio político». Entonces yo voy hasta el Con-
greso, comenzamos a trabajar en el libelo acusatorio, al día siguiente se 
presenta eso, y recuerdo que cada uno de los fiscales acusadores queda-
mos a cargo de profundizar el tema para la exposición en el Senado. Noso-
tros pensamos que iba a ser dentro de las 24 horas, qué sé yo. Ahí, automá-
ticamente, yo me estaba yendo a casa, me llaman y me dicen «ahora tiene 
que presentarse, a las 16 horas». «¿Cómo?, y dónde, López Chávez, ¿dónde 
está?», «estoy llegando a casa», «ahora tenés que venir». Y bueno, nos jun-
tamos toditos otra vez ahí, y nos fuimos a defender. Todo fue muy rápido, 
como la decisión se tomó, evidentemente en el momento que el Partido 
liberal decidió bajar el pulgar, mucho menos tiempo iba a haber de tratar 
de generar algún tipo de comunicación con la prensa, de que esto tenga 
una visión diferente (Tuma, 2021).

40 Óscar Tuma es abogado y político del Partido Colorado. Electo diputado por el partido oviedista en 2008 (des-
prendimiento populista y autoritarista de la ANR post dictadura), en 2011 se une a la bancada colorada. Fue quien 
redactó y presentó en primera instancia del Congreso el libelo acusatorio para el juicio político al entonces presi-
dente Fernando Lugo.
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El único debate habilitado en los medios fue a la noche del 21 de junio 
en el canal de televisión Telefuturo41, en donde Óscar Tuma, principal abo-
gado de la acusación, «protagonizó un histórico choque con el abogado de 
la defensa de Lugo, Adolfo Ferreiro. Fue allí que Ferreiro tuvo tiempo de 
exponer su principal argumento: “Cuando se tienen cinco acusaciones, 
dos horas para la defensa es un fusilamiento”, repetía, irritado»42.

A pesar de las críticas sobre el tiempo cortísimo en el cual se desarro-
lló el juicio, la institucionalidad o legalidad del proceso no fue puesta en 
cuestión por Lugo: él mismo planteó en su discurso de despedida el 22 de 
junio, lo siguiente:

Fernando Lugo no es el que recibe un golpe. Hoy no es Fernando Lugo el 
que es destituido, es la historia paraguaya, su democracia, la que ha sido 
herida profundamente. En la que han sido transgredidos todos los princi-
pios de la defensa de manera cobarde, de manera alevosa, y espero que sus 
ejecutores tengan presente la gravedad de sus hechos. No obstante, como 
siempre he actuado en el marco de la ley, aunque esta haya sido torcida 
por unas frágiles ramas al viento, me someto a la decisión del Congreso y 
estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex mandatario 
nacional43 (Lugo, 2012).

De esta manera, el propio Lugo se alineó al argumento de la «institu-
cionalidad» y legalidad del juicio. Quedó contradictoria su actitud y dis-
curso, al denunciar un golpe a la democracia y al mismo tiempo reconocer 
su validez institucional.

Quizá, en dicha contradicción, esté expresada una de las mayores 
características de la democracia paraguaya hoy: limitarse a cumplir las 
formalidades, la apariencia de democracia, una serie de preceptos legales 
aplicados sin principios políticos mínimos ni prácticas consensuadas (en 
cuanto a participación, a intervención de las fuerzas policiales y milita-
res, a la impunidad, el amiguismo, etcétera), llegando a ser un régimen 
de normativas que son aplicadas en nombre de la democracia sin deba-
te sobre el sentido de dicha democracia, ni su alcance. Fue la principal 
herramienta política del Partido Colorado y de las élites hasta ahora: el 
ropaje normativo como justificación de lo que pueden ser considerados 
actos antidemocráticos, o, incluso, la tecnificación de la democracia a tal 
punto de que se vacía de sentido político. La sujeción de la democracia a 

41 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=TaOBx9kEsbk, consultado el 16 de junio de 2022.
42 «Paraguay: el obispo y sus tiburones». Viena, N. Reportaje, 2012. Disponible en https://www.plazapublica.com.gt/

content/paraguay-el-obispo-y-sus-tiburones, consultado el 16 de junio de 2022.
43 Disponible en cubadebate.cu, 22 de junio de 2012, «Discurso de Fernando Lugo: “Este es un golpe a la democracia”» 

(+ video). consultado el 16 de junio de 2022.



Ab
el

 Ir
al

a,
 M

ar
ie

ll
e 

Pa
la

u,
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
Yu

st
e,

 S
ar

ah
 Z

ev
ac

o

94

su dimensión exclusivamente formal, acorde lo señala la corriente «plu-
ralista», donde las élites encuentran argumentos «legales» para truncar 
procesos que, aunque sea tímidamente, intentan caminar hacia una de-
mocracia más participativa, fue asumida en el golpe a Lugo.

Fue una interrupción al proceso democrático. ¿Cómo actuaron los mo-
vimientos sociales y las élites ante este hecho?, y ¿cómo lo interpretaron?

4.3 El actuar de los movimientos

Durante el golpe, movimientos sociales y organizaciones políticas 
progresistas y de izquierda salieron a las calles, se movilizaron, tomaron 
la plaza frente al Congreso donde se desarrollaba el juicio político, pero 
—más allá de «las 10 mil» personas evocadas44 o de las 50 mil personas es-
peradas— la convocatoria no fue suficiente. En Asunción, frente al Con-
greso, no se contaron más de 5 mil personas. La convocatoria no tuvo la 
fuerza suficiente para revertir el golpe de Estado, cuando —habiéndose 
ya atrincherada la disputa en la institucionalidad del Congreso, a partir 
del momento en que Lugo acordó pasar por el procedimiento— la acción 
de movilización callejera era casi la única estrategia posible en este mo-
mento. Ello se dio por varias razones.

La primera fue la dificultad de reaccionar en un tiempo muy rápido, 
en términos logísticos. «El golpe, allá en Curuguaty, y los acontecimientos 
siguientes que desencadenaron en el juicio político, fueron muy rápidos. 
Normalmente, para que la población campesina pueda moverse de forma 
masiva, lleva tiempo, mínimo uno, dos meses de trabajo para organizar 
la salida de las bases» (Ernesto Benítez45, 2021). El golpe, de hecho, se ace-
leró también por esta razón, como lo reconoce Óscar Tuma: «los procesos 
tienen que ser rápidos, no pueden tardar meses, porque eso va a generar 
muchísima inestabilidad, confrontación y puede generar resultados te-
rribles, como ocurrió en marzo del 99, donde la gente pierde la vida, la 
disputa se traslada a las calles» (Tuma, 2021).

La segunda dificultad fue la de conseguir aliados o apoyo logístico: 
quienes en veces anteriores se habían mostrado solidarios con las organi-
zaciones campesinas, esta vez no estaban dispuestos a colaborar:

44 En: https://movimientos.org/es/paraguay/show_text.php3%3Fkey%3D21233, consultado el 10 de julio de 2022.
45 Ernesto Benítez es dirigente campesino de San Pedro (asentamiento Táva Guaraní) de la Coordinadora de Produc-

tores Agrícolas – San Pedro Norte y referente del FG (por Convergencia Popular Socialista).
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Todo el esfuerzo que hicimos para tratar de conseguir aliados, apoyo, 
transporte, no encontramos. Todo cerrado, todos los estamentos de la 
sociedad, incluida la Iglesia, como la Pastoral Social, que nos daba [habi-
tualmente] cobertura, espacio para concentrarnos, apoyo para alimentos, 
todo estaba cerrado, porque la cúpula, seguramente, ya estaba comprome-
tida con el golpe, seguro dio instrucciones y cerraron todas las puertas, así 
también políticos de rangos inferiores en los departamentos, había una 
orden desde arriba (Ernesto Benítez, 2021).

Un tercer punto, del cual menos se habló en su momento, fue que los 
movimientos campesinos, tradicionalmente «proveedores» de masa mo-
vilizada, no estaban unidos en la defensa de Lugo. Es interesante, en este 
punto, realizar un análisis del discurso que se emitió en esos días, preci-
samente, en la tabla a continuación.
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Tabla 4: Análisis del discurso (I) de los movimientos sociales, golpe a Lugo

Fecha Fuente Movi-
miento/ 
organiza-
ción social

Expresiones  
clave

Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

14/06/2012 ÚH. FNC. «Asentamientos actualmente 
abandonados por el Estado»; 
«la mayoría de las localidades 
continúan sin agua potable, ca-
minos y puentes, electricidad, 
acceso a la educación, puestos 
de salud y sin apoyo para la 
producción»; «a cuatro años 
de este gobierno no hubo un 
avance significativo en cuanto 
al desarrollo de los asenta-
mientos».

Movilización en reclamo 
de políticas por abando-
no de los asentamientos 
rurales. Denuncian que 
el gobierno avanzó poco 
o nada en desarrollo 
rural, en particular en 
salud y educación.

Atención a  
necesidades  
básicas  
insatisfechas.

No existe 
posibilidad 
de ejercicio 
democrático de 
los derechos sin 
políticas públicas.

Denuncian la 
no atención a 
los derechos 
campesinos.

Se reclama: el 
Estado debe 
intervenir en los 
asentamientos.

Antes de la 
masacre de 
Curuguaty, los 
campesinos 
denuncian la 
inacción del 
gobierno de Lugo 
en los territorios 
rurales.

16/06/2012 ABC  
Color  
y 
Base IS.

PPS- PC, 
sectores 
distintos.

«[Cuando fue] Candia Amarilla 
fiscal general del Estado (2005-
2011), la Fiscalía cumplió un 
estratégico papel de represión 
y criminalización del campesi-
nado que se organizaba y re-
clamaba por sus derechos más 
elementales»; «cómplice de la 
dictadura»; «enfoque de de-
rechos humanos»; «retroceso 
para la democracia paraguaya» 
y «la garantía de más represión 
y violencia estatal».

Se rechaza a Candia 
Amarilla por ser ex-
miembro del Grupo de 
Acción Anticomunista 
durante la dictadura, 
por ser históricamente 
represor.

Respeto  
de los  
derechos  
humanos vs.  
negociación  
para evitar  
juicio político.

La democracia no 
está garantizada 
con un ministro 
del Interior 
represor y 
stronista.

No está 
garantizado.

Garantizar 
derechos.

Rechaza al 
nombramiento 
y a la acción de 
Lugo.

16/06/2012 ÚH. MCNOC. «Sesión permanente en 
Curuguaty, para fiscalizar y 
precautelar la vida durante 
los operativos policiales en la 
zona»; «el Estado tiene mayor 
responsabilidad constitucional 
de vigilar y precautelar la vida»; 
«sacar cuerpos con vida o cadá-
veres y establecer mecanismos 
de búsqueda de solución».

El Estado no está cum-
pliendo su tarea de res-
guardar la vida y resol-
ver los problemas de las 
víctimas; el movimiento 
campesina cuida y ejer-
ce solidaridad.

La vida y el cuida-
do de las familias 
de la ocupación 
masacrada de 
Marina Kue.

El Estado no está 
cuidando a sus 
ciudadanos/as; 
la democracia 
no existe en este 
momento.

Derecho a la vida. No está 
cumpliendo su rol 
constitucional.

Denuncia la 
(falta) de acción 
del –aún vigente– 
gobierno de Lugo.
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Tabla 4: Análisis del discurso (I) de los movimientos sociales, golpe a Lugo

Fecha Fuente Movi-
miento/ 
organiza-
ción social

Expresiones  
clave

Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

14/06/2012 ÚH. FNC. «Asentamientos actualmente 
abandonados por el Estado»; 
«la mayoría de las localidades 
continúan sin agua potable, ca-
minos y puentes, electricidad, 
acceso a la educación, puestos 
de salud y sin apoyo para la 
producción»; «a cuatro años 
de este gobierno no hubo un 
avance significativo en cuanto 
al desarrollo de los asenta-
mientos».

Movilización en reclamo 
de políticas por abando-
no de los asentamientos 
rurales. Denuncian que 
el gobierno avanzó poco 
o nada en desarrollo 
rural, en particular en 
salud y educación.

Atención a  
necesidades  
básicas  
insatisfechas.

No existe 
posibilidad 
de ejercicio 
democrático de 
los derechos sin 
políticas públicas.

Denuncian la 
no atención a 
los derechos 
campesinos.

Se reclama: el 
Estado debe 
intervenir en los 
asentamientos.

Antes de la 
masacre de 
Curuguaty, los 
campesinos 
denuncian la 
inacción del 
gobierno de Lugo 
en los territorios 
rurales.

16/06/2012 ABC  
Color  
y 
Base IS.

PPS- PC, 
sectores 
distintos.

«[Cuando fue] Candia Amarilla 
fiscal general del Estado (2005-
2011), la Fiscalía cumplió un 
estratégico papel de represión 
y criminalización del campesi-
nado que se organizaba y re-
clamaba por sus derechos más 
elementales»; «cómplice de la 
dictadura»; «enfoque de de-
rechos humanos»; «retroceso 
para la democracia paraguaya» 
y «la garantía de más represión 
y violencia estatal».

Se rechaza a Candia 
Amarilla por ser ex-
miembro del Grupo de 
Acción Anticomunista 
durante la dictadura, 
por ser históricamente 
represor.

Respeto  
de los  
derechos  
humanos vs.  
negociación  
para evitar  
juicio político.

La democracia no 
está garantizada 
con un ministro 
del Interior 
represor y 
stronista.

No está 
garantizado.

Garantizar 
derechos.

Rechaza al 
nombramiento 
y a la acción de 
Lugo.

16/06/2012 ÚH. MCNOC. «Sesión permanente en 
Curuguaty, para fiscalizar y 
precautelar la vida durante 
los operativos policiales en la 
zona»; «el Estado tiene mayor 
responsabilidad constitucional 
de vigilar y precautelar la vida»; 
«sacar cuerpos con vida o cadá-
veres y establecer mecanismos 
de búsqueda de solución».

El Estado no está cum-
pliendo su tarea de res-
guardar la vida y resol-
ver los problemas de las 
víctimas; el movimiento 
campesina cuida y ejer-
ce solidaridad.

La vida y el cuida-
do de las familias 
de la ocupación 
masacrada de 
Marina Kue.

El Estado no está 
cuidando a sus 
ciudadanos/as; 
la democracia 
no existe en este 
momento.

Derecho a la vida. No está 
cumpliendo su rol 
constitucional.

Denuncia la 
(falta) de acción 
del –aún vigente– 
gobierno de Lugo.
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Fecha Fuente Movi-
miento/ 
organiza-
ción social

Expresiones  
clave

Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

18/06/2012 ÚH. MCNOC. «Como jefe de Estado tiene la 
responsabilidad de informar 
por qué se tomó esa determi-
nación de carnear a nuestros 
compañeros»; «el Gobierno no 
tiene el más mínimo interés por 
la propuesta realizada por las 
distintas fuerzas sociales»; «res-
ponsabilidad institucional».

El gobierno de Lugo no 
accionó a favor de los 
campesinos (ni durante 
su mandato ni en los 
hechos de Curuguaty). 
No ejerció su responsa-
bilidad.

No ser asociado al 
gobierno, prote-
ger a los campe-
sinos.

No se cumplen 
las prerrogativas 
constitucionales 
en atención 
a derechos 
campesinos, 
no se ejerció la 
responsabilidad 
del Estado.

Los derechos 
campesinos no 
fueron  
atendidos.

Cumplir con 
los derechos y 
proteger los más 
vulnerables.

No apoya al juicio 
político, pero 
tampoco respalda 
a Lugo.

21/06/2012 ABC  
Color del 
21/06/2012.

FNC. No se movilizará a favor de 
Fernando Lugo»; «pelea de 
intereses»; «el problema de 
fondo es el mantenimiento 
del latifundio y la falta de la 
reforma agraria»; «no estamos 
a favor ni en contra 
del juicio político».

Los intereses en juego 
son temas administrati-
vos de «juicio político», 
que no son el problema 
y la necesidad de fondo, 
el cual es la reforma 
agraria, el latifundio.

Mantener su 
lucha por la  
reforma  
agraria.

El latifundio vs. 
necesidad de 
reforma agraria.

No está  
garantizado.

Trabajar las 
necesidades de 
fondo.

La FNC no está 
movilizada y no 
considera que el 
juicio político sea 
un tema sobre 
el cual deban 
pronunciarse.

22/06/2012 ABC  
Color del 
22/06/2012.

Dirigente 
campesino 
Elvio Be-
nítez (San 
Pedro).

«Manifestarán pacíficamente»; 
«medida ilegítima y golpista»; 
«proceso democrático está en 
riesgo».

El proceso es ilegítimo, 
amenaza la democracia.

La democracia. El juicio político 
no es democrático 
en estas formas.

No se  
menciona.

No se menciona. Apoya a Lugo, 
denuncia el golpe.

26/06/2012 https://
cloc-via-
campesi-
na.net/ 
2012/06/
page/2

CLOC-Vía 
Campesina 
Paraguay.

«Exigimos el inmediato escla-
recimiento de las muertes»; 
«los responsables [deben] 
responder por sus actos ante la 
ley»; «juicio político atestado 
de irregularidades»; «libelo 
acusatorio pueril y vacío»; «se 
vieron abiertamente lesiona-
dos los plazos procesales y las 
garantías constitucionales»; 
«ruptura democrática»; «no 
deja de oler a golpe de Estado».

El proceso fue una rup-
tura democrática, es ile-
gítimo; los responsables 
deben ser castigados 
por el derecho.

Esclarecimiento 
de los hechos, 
denuncia del 
atropello.

Atropello a los 
derechos tanto 
de las familias 
y víctimas y del 
presidente Lugo.

No está  
garantizado.

Ejercer la justicia 
y esclarecer las 
responsabili- 
dades.

Denuncia 
los hechos 
antidemocráticos 
sin dar claro 
apoyo claramente 
a Lugo.

29/06/2012 ÚH del 29  
de junio  
de 2012.

CUT. «Funcionarios públicos piden 
estabilidad laboral»; «400 
dirigentes sindicales»; «pro-
metió que durante su gobierno 
no habrá persecución a ningún 
trabajador, sea del partido polí-
tico que fuese»; «ese absurdo 
fanatismo por los colores».

La CUT promueve un 
apoyo al presidente de 
facto Federico Franco a 
la condición de que no 
haya despidos.

Cargos, salarios, 
negociaciones 
salariales.

No hubo golpe ni 
atropellamiento 
a la democracia si 
existe estabilidad 
laboral.

Los derechos 
laborales son 
asegurados.

En este caso, 
se trata de una 
«negociación» 
de derechos 
laborales para 
algunos sectores.

No hubo golpe a 
la democracia.
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Fecha Fuente Movi-
miento/ 
organiza-
ción social

Expresiones  
clave

Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

18/06/2012 ÚH. MCNOC. «Como jefe de Estado tiene la 
responsabilidad de informar 
por qué se tomó esa determi-
nación de carnear a nuestros 
compañeros»; «el Gobierno no 
tiene el más mínimo interés por 
la propuesta realizada por las 
distintas fuerzas sociales»; «res-
ponsabilidad institucional».

El gobierno de Lugo no 
accionó a favor de los 
campesinos (ni durante 
su mandato ni en los 
hechos de Curuguaty). 
No ejerció su responsa-
bilidad.

No ser asociado al 
gobierno, prote-
ger a los campe-
sinos.

No se cumplen 
las prerrogativas 
constitucionales 
en atención 
a derechos 
campesinos, 
no se ejerció la 
responsabilidad 
del Estado.

Los derechos 
campesinos no 
fueron  
atendidos.

Cumplir con 
los derechos y 
proteger los más 
vulnerables.

No apoya al juicio 
político, pero 
tampoco respalda 
a Lugo.

21/06/2012 ABC  
Color del 
21/06/2012.

FNC. No se movilizará a favor de 
Fernando Lugo»; «pelea de 
intereses»; «el problema de 
fondo es el mantenimiento 
del latifundio y la falta de la 
reforma agraria»; «no estamos 
a favor ni en contra 
del juicio político».

Los intereses en juego 
son temas administrati-
vos de «juicio político», 
que no son el problema 
y la necesidad de fondo, 
el cual es la reforma 
agraria, el latifundio.

Mantener su 
lucha por la  
reforma  
agraria.

El latifundio vs. 
necesidad de 
reforma agraria.

No está  
garantizado.

Trabajar las 
necesidades de 
fondo.

La FNC no está 
movilizada y no 
considera que el 
juicio político sea 
un tema sobre 
el cual deban 
pronunciarse.

22/06/2012 ABC  
Color del 
22/06/2012.

Dirigente 
campesino 
Elvio Be-
nítez (San 
Pedro).

«Manifestarán pacíficamente»; 
«medida ilegítima y golpista»; 
«proceso democrático está en 
riesgo».

El proceso es ilegítimo, 
amenaza la democracia.

La democracia. El juicio político 
no es democrático 
en estas formas.

No se  
menciona.

No se menciona. Apoya a Lugo, 
denuncia el golpe.

26/06/2012 https://
cloc-via-
campesi-
na.net/ 
2012/06/
page/2

CLOC-Vía 
Campesina 
Paraguay.

«Exigimos el inmediato escla-
recimiento de las muertes»; 
«los responsables [deben] 
responder por sus actos ante la 
ley»; «juicio político atestado 
de irregularidades»; «libelo 
acusatorio pueril y vacío»; «se 
vieron abiertamente lesiona-
dos los plazos procesales y las 
garantías constitucionales»; 
«ruptura democrática»; «no 
deja de oler a golpe de Estado».

El proceso fue una rup-
tura democrática, es ile-
gítimo; los responsables 
deben ser castigados 
por el derecho.

Esclarecimiento 
de los hechos, 
denuncia del 
atropello.

Atropello a los 
derechos tanto 
de las familias 
y víctimas y del 
presidente Lugo.

No está  
garantizado.

Ejercer la justicia 
y esclarecer las 
responsabili- 
dades.

Denuncia 
los hechos 
antidemocráticos 
sin dar claro 
apoyo claramente 
a Lugo.

29/06/2012 ÚH del 29  
de junio  
de 2012.

CUT. «Funcionarios públicos piden 
estabilidad laboral»; «400 
dirigentes sindicales»; «pro-
metió que durante su gobierno 
no habrá persecución a ningún 
trabajador, sea del partido polí-
tico que fuese»; «ese absurdo 
fanatismo por los colores».

La CUT promueve un 
apoyo al presidente de 
facto Federico Franco a 
la condición de que no 
haya despidos.

Cargos, salarios, 
negociaciones 
salariales.

No hubo golpe ni 
atropellamiento 
a la democracia si 
existe estabilidad 
laboral.

Los derechos 
laborales son 
asegurados.

En este caso, 
se trata de una 
«negociación» 
de derechos 
laborales para 
algunos sectores.

No hubo golpe a 
la democracia.



Ab
el

 Ir
al

a,
 M

ar
ie

ll
e 

Pa
la

u,
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
Yu

st
e,

 S
ar

ah
 Z

ev
ac

o

100

Fecha Fuente Movi-
miento/ 
organiza-
ción social

Expresiones  
clave

Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

29/06/2012 ÚH del 29  
de junio  
de 2012.

Sindicato 
de Traba-
jadores 
Democrá-
ticos del 
Estado.

«Golpe de Estado parlamenta-
rio»; «legítimos intereses de los 
trabajadores del Estado, sino 
también en defensa del orden 
democrático y constitucional 
en el Paraguay».

Hubo golpe que afecta a 
la labor democrática de 
los/as funcionarios/as.

Garantizar  
políticas  
públicas.

Inestabilidad va 
a golpear a los 
derechos de toda 
la población.

Lo mencionan 
como 
compromiso del 
Gobierno.

Garantizar los 
derechos de 
todas y todos.

Respaldo a Lugo, 
denuncia el golpe.

10/7/2012 ÚH del  
10 de julio  
de 2012.

CUT. «Total respaldo» al presidente 
Federico Franco. Puertos, Aero-
puertos, Capasa, IPS, Setama, 
Itaipú, Yacyretá y INC; «hubo 
manejo discrecional de fon-
dos»; «despilfarro».

Se denuncia un mal ma-
nejo de fondos durante 
el gobierno de Lugo.

Cargos,  
negociaciones 
futuras.

La democracia 
ilustrada 
por el juicio 
político debe 
garantizar mayor 
transparencia y 
confianza.

No lo mencionan. Transparencia, 
generar confianza 
con sindicatos.

Apoyo al golpe, 
denuncia a Lugo.

4/10/2012 ABC 
 Color  
del 4 de 
octubre  
de 2012.

SPP y Con-
federación 
Sindical de 
las Améri-
cas.

«Despidos masivos de periodis-
tas por cuestiones ideológicas 
en instituciones públicas»; TV 
Pública; «gobierno de facto»; 
«leyes de pymes y del primer 
empleo».

Denuncia de despidos 
por razones ideológicas.

Derechos de los 
trabajadores, pú-
blicos y privados, 
discriminación.

Libertad de 
pensar, libertad 
ideológica 
es objeto de 
discriminación, 
así como la edad.

Fundamental. Proteger los 
derechos.

Respaldo a Lugo, 
denuncia el golpe.

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas.
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Fecha Fuente Movi-
miento/ 
organiza-
ción social

Expresiones  
clave

Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

29/06/2012 ÚH del 29  
de junio  
de 2012.

Sindicato 
de Traba-
jadores 
Democrá-
ticos del 
Estado.

«Golpe de Estado parlamenta-
rio»; «legítimos intereses de los 
trabajadores del Estado, sino 
también en defensa del orden 
democrático y constitucional 
en el Paraguay».

Hubo golpe que afecta a 
la labor democrática de 
los/as funcionarios/as.

Garantizar  
políticas  
públicas.

Inestabilidad va 
a golpear a los 
derechos de toda 
la población.

Lo mencionan 
como 
compromiso del 
Gobierno.

Garantizar los 
derechos de 
todas y todos.

Respaldo a Lugo, 
denuncia el golpe.

10/7/2012 ÚH del  
10 de julio  
de 2012.

CUT. «Total respaldo» al presidente 
Federico Franco. Puertos, Aero-
puertos, Capasa, IPS, Setama, 
Itaipú, Yacyretá y INC; «hubo 
manejo discrecional de fon-
dos»; «despilfarro».

Se denuncia un mal ma-
nejo de fondos durante 
el gobierno de Lugo.

Cargos,  
negociaciones 
futuras.

La democracia 
ilustrada 
por el juicio 
político debe 
garantizar mayor 
transparencia y 
confianza.

No lo mencionan. Transparencia, 
generar confianza 
con sindicatos.

Apoyo al golpe, 
denuncia a Lugo.

4/10/2012 ABC 
 Color  
del 4 de 
octubre  
de 2012.

SPP y Con-
federación 
Sindical de 
las Améri-
cas.

«Despidos masivos de periodis-
tas por cuestiones ideológicas 
en instituciones públicas»; TV 
Pública; «gobierno de facto»; 
«leyes de pymes y del primer 
empleo».

Denuncia de despidos 
por razones ideológicas.

Derechos de los 
trabajadores, pú-
blicos y privados, 
discriminación.

Libertad de 
pensar, libertad 
ideológica 
es objeto de 
discriminación, 
así como la edad.

Fundamental. Proteger los 
derechos.

Respaldo a Lugo, 
denuncia el golpe.

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas.
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Tabla 5:Análisis del discurso (II) de los movimientos sociales, golpe a Lugo

Fecha Fuente Movimiento/
organización 
social

Afectivo/ 
racional

Argumentos: 
derechos/ 
necesidad

Genérico/ 
concreto

Legitimidad/ 
ilegitimidad

Cultural/ 
material

Institucional /  
auto-organización

Anclaje histórico/ 
actual

14/06/2012 ÚH. FNC. Racional. Derechos 
ciudadanos 
postergados.

Concreto. Legitimidad 
del reclamo.

Material. Denuncia a las  
instituciones del  
Gobierno.

Actual (aunque es una 
situación que viene  
siendo la misma desde 
hace mucho tiempo).

16/06/2012 ABC Color y 
Base IS.

PPS – PC,  
sectores  
distintos.

Racional. Derechos. Concreto. Ilegitimidad 
del nombra-
miento.

Cultural (stronismo)  
y material (experiencia 
de violación de  
derechos humanos).

Denuncia la  
decisión de Lugo.

Histórico  
(experiencias pasadas).

16/06/2012 ÚH. MCNOC. Afectivo y 
racional.

Derechos de 
las personas 
no son  
respetados.

Concreto. Legitimidad 
del reclamo.

Cultural (atención a los 
muertos) y material (he-
ridos, víctimas) jurídico 
(esclarecer hechos).

Reclama a la institución 
y mientras no cumple, la 
organización hace.

Actual.

18/06/2012 ÚH. MCNOC. Racional. Derechos de 
las personas 
no son  
respetados.

Ambas: concreto 
en el reclamo de 
esclarecimiento, 
general en  
denuncia de la 
inoperancia del 
Gobierno.

Legitimidad 
del reclamo.

Denuncia como  
clase social: (denuncia 
de violencia y tortura, 
denuncia de  
discriminación) y jurídica 
(no se toman medidas).

Institucional. Histórico (denuncia 
de los cuatro años del 
gobierno) y actual (ma-
sacre).

21/06/2012 ABC Color. FNC. Racional. Derechos 
campesinos 
postergados.

Concreto. Legitimidad 
de la  
organización.

Material: la reforma 
agraria no se cumple  
por la dominación  
de élites.

Institucional. Plantea 
decisión como una  
organización indepen-
diente del Estado.

Histórico.

22/06/2012 ABC Color. Dirigente  
campesino 
Elvio Benítez.

Racional. Derecho insti-
tucional.

Concreto. Legitimidad Material: que  
se cumpla la CN

Institucional Actual

26/06/2012 Comunica-
do.

CLOC-VC Py. Racional. Derecho  
constitucional.

Concreto. Legitimidad. Cultural (apelan a la 
resistencia) y material: 
esclarecimiento.

Ambos. Actual.

29/06/2012 ÚH. CUT. Racional. Necesidad. Concreto  
(cargos y salarios)  
y cultural  
(lo partidario).

Ilegítimo  
(sindicatos 
promueven 
favor  
presidencial).

Cultural (presentar  
su fidelidad y apoyo al 
líder a cargo de favores) 
y material (salarios).

Institucional. Actual.
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Tabla 5:Análisis del discurso (II) de los movimientos sociales, golpe a Lugo

Fecha Fuente Movimiento/
organización 
social

Afectivo/ 
racional

Argumentos: 
derechos/ 
necesidad

Genérico/ 
concreto

Legitimidad/ 
ilegitimidad

Cultural/ 
material

Institucional /  
auto-organización

Anclaje histórico/ 
actual

14/06/2012 ÚH. FNC. Racional. Derechos 
ciudadanos 
postergados.

Concreto. Legitimidad 
del reclamo.

Material. Denuncia a las  
instituciones del  
Gobierno.

Actual (aunque es una 
situación que viene  
siendo la misma desde 
hace mucho tiempo).

16/06/2012 ABC Color y 
Base IS.

PPS – PC,  
sectores  
distintos.

Racional. Derechos. Concreto. Ilegitimidad 
del nombra-
miento.

Cultural (stronismo)  
y material (experiencia 
de violación de  
derechos humanos).

Denuncia la  
decisión de Lugo.

Histórico  
(experiencias pasadas).

16/06/2012 ÚH. MCNOC. Afectivo y 
racional.

Derechos de 
las personas 
no son  
respetados.

Concreto. Legitimidad 
del reclamo.

Cultural (atención a los 
muertos) y material (he-
ridos, víctimas) jurídico 
(esclarecer hechos).

Reclama a la institución 
y mientras no cumple, la 
organización hace.

Actual.

18/06/2012 ÚH. MCNOC. Racional. Derechos de 
las personas 
no son  
respetados.

Ambas: concreto 
en el reclamo de 
esclarecimiento, 
general en  
denuncia de la 
inoperancia del 
Gobierno.

Legitimidad 
del reclamo.

Denuncia como  
clase social: (denuncia 
de violencia y tortura, 
denuncia de  
discriminación) y jurídica 
(no se toman medidas).

Institucional. Histórico (denuncia 
de los cuatro años del 
gobierno) y actual (ma-
sacre).

21/06/2012 ABC Color. FNC. Racional. Derechos 
campesinos 
postergados.

Concreto. Legitimidad 
de la  
organización.

Material: la reforma 
agraria no se cumple  
por la dominación  
de élites.

Institucional. Plantea 
decisión como una  
organización indepen-
diente del Estado.

Histórico.

22/06/2012 ABC Color. Dirigente  
campesino 
Elvio Benítez.

Racional. Derecho insti-
tucional.

Concreto. Legitimidad Material: que  
se cumpla la CN

Institucional Actual

26/06/2012 Comunica-
do.

CLOC-VC Py. Racional. Derecho  
constitucional.

Concreto. Legitimidad. Cultural (apelan a la 
resistencia) y material: 
esclarecimiento.

Ambos. Actual.

29/06/2012 ÚH. CUT. Racional. Necesidad. Concreto  
(cargos y salarios)  
y cultural  
(lo partidario).

Ilegítimo  
(sindicatos 
promueven 
favor  
presidencial).

Cultural (presentar  
su fidelidad y apoyo al 
líder a cargo de favores) 
y material (salarios).

Institucional. Actual.
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Fecha Fuente Movimiento/
organización 
social

Afectivo/ 
racional

Argumentos: 
derechos/ 
necesidad

Genérico/ 
concreto

Legitimidad/ 
ilegitimidad

Cultural/ 
material

Institucional /  
auto-organización

Anclaje histórico/ 
actual

29/06/2012 ÚH. Sindicato de 
Trabajadores 
Democráticos 
del Estado.

Racional. Derecho  
institucional.

Concreto. Legitimidad. Material  
(respetar los derechos 
constitucionales  
y laborales).

Institucional. Actual.

10/07/2012 ÚH. CUT. Racional y 
afectivo  
(confianza).

Necesidad. Concreto  
(mal manejo de 
fondos) y cultural 
(confianza).

Legitimidad. Material. Institucional. Actual.

04/10/2012 ABC Color. SPP y 
Confederación 
Sindical de las 
Américas.

Racional. Derecho  
laboral y  
libertad de 
expresión.

Concreto. Legitimidad. Material. Institucional. Actual.

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas.

Las tablas presentadas fueron principalmente construidas con base en 
declaraciones de dirigentes en los medios de prensa, debido a los pocos 
comunicados propios emitidos durante aquellos días por parte de los mo-
vimientos que se pudieron encontrar a la fecha de hoy, 10 años después. 
Llaman la atención tres aspectos:
- El primer comunicado de la CLOC-VC de Paraguay salió recién 

cuando el juicio político ya estaba consumado, cuatro días después, el 
26 de junio, y no plantea una clara designación del juicio como golpe. 
Plantea resistencia, pero en forma tardía, de manera general.

- El 14 de junio, día de la masacre de Curuguaty, la FNC llamaba a 
movilización, denunciando la inacción del gobierno de Lugo, por los 
motivos ya mencionados en la tabla.

- Finalmente, dos de las principales organizaciones campesinas (FNC y 
MCNOC) reclamaron claramente en esos días la inacción del Gobierno, 
y el hecho de que no iban a movilizarse en contra el juicio, porque el 
Gobierno no estaba dedicado a lo importante: la reforma agraria 
integral, el apoyo a los campesinos, la justicia. Plantearon lecturas 
políticas de los acontecimientos que van más allá de los derechos 
institucionales y del cargo de Lugo, e invocan el no cumplimiento 
de los derechos, de lo cual son víctimas los y las campesinas (lo cual 
también llevó a la masacre de Curuguaty).
El repertorio de acción de los movimientos sociales fue sumamente 

reducido: algunas movilizaciones (no masivas, siendo la vigilia autocon-
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Fecha Fuente Movimiento/
organización 
social

Afectivo/ 
racional

Argumentos: 
derechos/ 
necesidad

Genérico/ 
concreto

Legitimidad/ 
ilegitimidad

Cultural/ 
material

Institucional /  
auto-organización

Anclaje histórico/ 
actual

29/06/2012 ÚH. Sindicato de 
Trabajadores 
Democráticos 
del Estado.

Racional. Derecho  
institucional.

Concreto. Legitimidad. Material  
(respetar los derechos 
constitucionales  
y laborales).

Institucional. Actual.

10/07/2012 ÚH. CUT. Racional y 
afectivo  
(confianza).

Necesidad. Concreto  
(mal manejo de 
fondos) y cultural 
(confianza).

Legitimidad. Material. Institucional. Actual.

04/10/2012 ABC Color. SPP y 
Confederación 
Sindical de las 
Américas.

Racional. Derecho  
laboral y  
libertad de 
expresión.

Concreto. Legitimidad. Material. Institucional. Actual.

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas.

Las tablas presentadas fueron principalmente construidas con base en 
declaraciones de dirigentes en los medios de prensa, debido a los pocos 
comunicados propios emitidos durante aquellos días por parte de los mo-
vimientos que se pudieron encontrar a la fecha de hoy, 10 años después. 
Llaman la atención tres aspectos:
- El primer comunicado de la CLOC-VC de Paraguay salió recién 

cuando el juicio político ya estaba consumado, cuatro días después, el 
26 de junio, y no plantea una clara designación del juicio como golpe. 
Plantea resistencia, pero en forma tardía, de manera general.

- El 14 de junio, día de la masacre de Curuguaty, la FNC llamaba a 
movilización, denunciando la inacción del gobierno de Lugo, por los 
motivos ya mencionados en la tabla.

- Finalmente, dos de las principales organizaciones campesinas (FNC y 
MCNOC) reclamaron claramente en esos días la inacción del Gobierno, 
y el hecho de que no iban a movilizarse en contra el juicio, porque el 
Gobierno no estaba dedicado a lo importante: la reforma agraria 
integral, el apoyo a los campesinos, la justicia. Plantearon lecturas 
políticas de los acontecimientos que van más allá de los derechos 
institucionales y del cargo de Lugo, e invocan el no cumplimiento 
de los derechos, de lo cual son víctimas los y las campesinas (lo cual 
también llevó a la masacre de Curuguaty).
El repertorio de acción de los movimientos sociales fue sumamente 

reducido: algunas movilizaciones (no masivas, siendo la vigilia autocon-

vocada frente a la TV Pública la más importante y sostenida) y comunica-
dos —en su mayoría post golpe—. Sus acciones fueron pocas y el impacto 
externo de ellas fue bajo. En cuando a impacto interno, para las organi-
zaciones fue desmovilizador y auguró una crisis larga en cuanto a movi-
lización y liderazgo.

Dichas posiciones ya se habían emitidas reiteradamente durante el 
gobierno de Lugo, de varias maneras: desde el principio de su mandato, 
en particular en el marco del Estado de excepción decretado en el Norte, 
las organizaciones campesinas habían denunciado las violaciones de de-
rechos humanos y los desalojos violentos en contra de quienes defendían 
los procesos de reforma agraria46. En respuesta, y en forma reiterada, el 
Gobierno solicitó «paciencia» a las organizaciones campesinas y un voto 
de confianza a quienes exigían la recuperación de las tierras malhabi-
das47. Ello respondió a una estrategia errónea para con los movimientos 
sociales: si bien el objetivo era evitar la presión de las élites latifundistas y 
gremios empresariales sobre el Gobierno, esto no se logró, mientras que 
tampoco se logró avanzar en procesos de reforma agraria, ni se dejó que 
avanzara una presión social sobre el Gobierno que sirviera para que avan-
cen las reformas, manteniendo la capacidad de movilización y contribu-
yendo al fortalecimiento de las organizaciones. Varias de estas manifes-

46 Disponible en https://www.ultimahora.com/campesinos-piden-la-cabeza-filizzola-al-fracasar-reunion-n167840.
html, consultado el 24 de junio de 2022.

47 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/piden-a-campesinos-dar-voto-de-confianza-al-gobier-
no-6310.html y https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/piden-paciencia-y-prometen-solucion-a-cam-
pesinos-1069363.html?desktop=true#, consultados el 24 de junio de 2022.
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taron en forma reiterada su desacuerdo con dichas estrategias: la FNC 
invitó a desacatar la ley del Estado de excepción en 201048. Elvio Benítez 
(dirigente campesino de San Pedro) había planteado antes la necesidad 
de «solucionar el problema de los brasileños que se adueñan de miles de 
hectáreas de tierras con la complacencia de las autoridades», así como la 
necesidad de tener una posición crítica al Gobierno si no lo hace49. Be-
nítez también había planteado en 2009 una «barrida» del Congreso y li-
deró marchas50 que expresaban las tensiones principales en cuanto a las 
imposibilidades por parte del Gobierno de realizar procesos de reforma 
agraria, en vano51.

Los movimientos campesinos analizaron las causas del golpe como es-
tructurales (estimando que la masacre de Curuguaty fue impulsada para 
este resultado, o como mínimo aprovechada y guionada para la ejecución 
del golpe); expresaba Marcial Gómez de la FNC:

«Evidentemente, la pelea entre los países imperialistas se expresa en lo que 
pasó en nuestro país, acompañado de la oligarquía criolla, y en eso sobre 
todo juega un papel importante el imperialismo yanqui, que iba perdiendo 
su hegemonía en América Latina y, en este caso, en Paraguay. Ahora va 
retomando todas sus herramientas, y una de ellas es la forma como se qui-
tó a Lugo, igual a como se hizo en otro país, Honduras, para que puedan 
volver al poder sus aliados, sus representantes que cumplen fielmente sus 
mandatos e imposiciones», analizaba Marcial Gómez de la FNC (Gómez, 
en Duré et al., 2012: 42).

Luis Aguayo realizaba un análisis similar, afirmando que «el golpe ya 
estaba antes de que él [Lugo] asuma» (ibid.: 45), así como lo hacía Alicia 
Amarilla, de CONAMURI, quien estimaba que la derecha —o ultradere-
cha— no soportó los mínimos cambios, en particular en cuanto a la no 
aprobación de semillas transgénicas (vinculadas a los intereses de las em-
presas multinacionales productoras de semillas, insumos y dueñas de las 
ganancias de la exportación de commodities).

Si bien los movimientos reconocían avances del gobierno de Lugo, 
así como los intentos de lucha contra la élite colorada en el modelo de 
producción, además de las condiciones políticas desfavorables a Lugo —

48 Disponible en https://www.ultimahora.com/el-mandatario-convoca-organizaciones-ddhh-n316302.html, consul-
tado el 24 de junio de 2022.

49 Disponible en https://www.ultimahora.com/dirigencia-campesina-denuncia-presencia-sicarios-brasile-
nos-n119871.html, consultado el 24 de junio de 2022.

50 Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/la-movilizacion-tiene-un-caracter--politico-se-
gun-declaro-elvio-benitez-9876.html, consultado el 24 de junio de 2022.

51 Disponible en https://www.ultimahora.com/los-diputados-echan-patadas-elvio-benitez-del-parlamen-
to-n262790.html consultado el 24 de junio de 2022.
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desde la geopolítica regional, la hegemonía colorada en el Parlamento y 
en el Poder Judicial, un aparato estatal colorado y los intereses del gran 
capital—, tuvieron todos una crítica común al gobierno de Lugo: no pudo 
o no supo desarrollar, en esos cuatro años, una opción «política clara en 
beneficio de los sectores populares, campesinos, por sobre todo, lo rela-
cionado a la Reforma Agraria» (Gómez, citado en Duré, ibid.), y por lo 
tanto, consideraron que el juicio político no impactaba en los intereses de 
sus organizaciones (FNC), además de manifestar fuertes críticas al actuar 
de Lugo en el momento de la masacre (MCNOC, CONAMURI), y no se 
movilizaron en su defensa de manera masiva. En el momento del golpe, 
reprochaban a Lugo y su gobierno por gobernar con «una bolsa de gatos» 
(refiriéndose a los sectores de derecha con quienes ganó las elecciones), 
no haber tenido firmeza para con sus reivindicaciones (en particular, las 
expectativas fueron enormes en cuanto a políticas de tierra y condiciones 
de producción campesina) y, finalmente,

[haberse] rodeado por la derecha, mientras que el sector más democrático, 
los partidos de izquierda, no estuvieron en espacios de decisión, como el 
Ministerio de Hacienda y otros lugares, más que en algunas direcciones, 
secretarías, donde se llegó con mucho esfuerzo y presión. Mas, en gran 
parte, los cargos decisivos siempre fueron ocupados por gente de la dere-
cha (Alicia Amarilla, en Duré et al., 2012: 117).

Es importante recordar que las expectativas de los movimientos 
sociales eran muy altas en 200852 (aunque dispares), una de las promesas 
de campaña de Lugo fue la reforma agraria, y, a pesar de que no estaban 
dadas las condiciones políticas e institucionales para avanzar en dicha 
reforma, no hubo tampoco un acuerdo sostenido entre el Gobierno y los 
movimientos campesinos que permita acciones estratégicas de manera 
coordinada entre actores institucionales y sociales; las aisladas acciones 
del Gobierno fueron insuficientes. En 2008, se analizaban escenarios 
posibles frente a dichas expectativas:

La esperanza de cambio es una constante en casi todos los sectores organi-
zados y de la ciudadanía en general. Las diferentes organizaciones apues-
tan a aprovechar esta histórica oportunidad, pero reconocen que no será 
una tarea fácil, no sólo por lo que implica desmontar un aparato estatal 

52 «Lugo pudo fundar su propia fuerza en un mensaje esperanzador de cambio, matizado por la no confrontación y 
la moderación al referirse al Partido Colorado o al poder económico, en el cual prima aristas de la doctrina social 
de la Iglesia, al plantear un Estado conciliador de clases sociales, de virtud ética en la política y la función pública. 
De allí las enormes expectativas que exhibe el Paraguay de hoy en este extrapartidario de humildad franciscana» 
(Caputo, 2008: 2).
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que por más de sesenta años ha estado bajo el control del Partido Colora-
do, sino principalmente por una correlación de fuerzas que aún está por 
definirse.
El peor escenario sería el de la llamada ingobernabilidad, en el que el Par-
lamento bloqueara las acciones del Poder Ejecutivo y éste, en lugar de apo-
yarse en las fuerzas populares, claudicara ante las presiones de los sectores 
empresariales y latifundistas. La disputa será en el plano institucional, en 
el terreno construido por el Partido Colorado según la horma de su zapato. 
Si Lugo traicionara las expectativas, sería un duro golpe para un pueblo 
al que mucho le costó decidirse a no votar simplemente los colores de las 
banderas partidarias.
Un escenario un poco más optimista sería aquel en el que Lugo mantuvie-
ra la habilidad demostrada durante la campaña electoral de dar un poco a 
cada cual y cumplir, al menos en parte, sus propuestas de reforma agraria, 
soberanía energética y combate a la corrupción, entre otras. […]
El panorama más optimista –para los intereses populares– sería aquel en 
el que Lugo cumpliera a cabalidad con su programa electoral, apoyándose 
en las fuerzas sociales y políticas organizadas que trabajaron para que su 
victoria sea posible. Éste se desarrollaría con una fuerte presencia de la 
movilización popular. Que ésta pueda darse, no sólo depende de la volun-
tad política del nuevo presidente, sino particularmente de la fuerza real 
del movimiento popular, de que sea capaz de unificar criterios y dar signos 
de la madurez que le faltó en las recientes elecciones generales (Palau y 
Ortega, 2008: 8).

A la luz de lo ocurrido, el «peor» escenario fue él que se concretó con 
el golpe.

Finalmente, los movimientos sociales fueron fragmentándose a lo lar-
go del periodo de gobierno, como bien lo recordaba en el 2012 Marcial 
Gómez de la FNC (ibid.):

Nosotros tenemos nuestros cuestionamientos a algunas organizaciones, 
porque dijeron «hay que dejar que haga su trabajo el gobierno de Lugo, sin 
presión, para que pueda lograr algo». Otros dijeron «hay que declarar una 
tregua en este proceso» y otros simplemente entraron en la esfera del Es-
tado a ocupar cargos, es decir, se dieron diferentes situaciones en el sector 
social. Por todo eso, cuestionamos a varias organizaciones sociales e inclu-
so campesinas, porque para nosotros no habrá cambio solo por voluntad, 
por buenos deseos de algunas personas. Acá tiene que haber presión social 
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permanente para lograr cambios reales que beneficien a los sectores, y eso 
quiere decir organización y lucha (Gómez, en Duré et al., 2012: 43)

Alicia Amarilla (CONAMURI) realizaba un análisis que iba más allá del 
gobierno de Lugo y agregaba elementos, reflejando las dificultades pro-
pias de los movimientos y el rol de los partidos políticos de izquierda o 
progresistas:

El pueblo tiene muchas necesidades, no tiene caminos, agua, no estudia, 
vive en condiciones de pobreza... y, por ende, se centra en eso, en satisfacer 
esas necesidades básicas. Sin embargo, los partidos tienen mayor análisis 
político y solo miran el poder y muchas veces ya no ven las reivindicacio-
nes económicas. Y es eso lo que pasó con el gobierno de Lugo (…) el Frente 
[Guasu] en los últimos momentos, ya no era un espacio de representación 
de los movimientos sociales; últimamente, lo único que se pensaba allí era 
en el poder y quién iba a ser candidato o candidata, y en torno a eso se 
enredaba la gente, mientras otras cosas sucedían (Alicia Amarilla, en Duré 
et al., 2012: 119).

Se refería a un ejercicio más institucional del poder por parte de los 
recientemente institucionalizados partidos de izquierda y/o progresistas: 
en efecto, la visibilización de la izquierda o su llegada al poder estatal (de 
manera más masiva o desde un posicionamiento más hegemónico a sa-
biendas de que, anteriormente, solo el Encuentro Nacional y el Partido 
País Solidario habían ocupado cargos o habían sido electos, siendo opo-
sición) coincidió con cierto nivel de burocratización, lo cual quizá haya 
contribuido —al menos para los partidos con mayor cantidad de afilia-
dos campesinos— a un distanciamiento cultural y/o político53, en cuanto 
a estrategias de lucha y contradicciones, en la visión de la democracia: la 
«participación» y el acceso a derechos para los partidos cuyos referentes 

53 Alicia Amarilla también recordaba que «nosotros, como organizaciones campesinas, ya sentíamos esto, desde 
enero que veíamos en crisis al Frente Guasu. Primero empezó la emergencia nacional campesina con el tema 
de la sequía y estaba muy mal la gente, quien sabe cuántos campesinos/as salieron del campo, desaparecieron 
comunidades enteras, nuestras bases, algunos se fueron a la Argentina. Fue este año ya, no había nada para 
comer en el campo por la sequía, y los hijos e hijas tenían que ir a la escuela. Y con esta crisis en el campo, desde 
las organizaciones campesinas ya no percibíamos el apoyo del Frente Guasu; nosotros planteamos hablar con 
Lugo a través del Frente Guasu, para ponerle al tanto de la situación en el campo, pero jamás nos atendió, hasta 
que el 6 de mayo se llegó a hacer la primera movilización en todos los departamentos y logramos renovar el plan 
de emergencia. Y sacamos un comunicado, un posicionamiento como movimientos sociales acusando al Frente 
Guasu. En ese momento, la crisis ya desbordaba. Decíamos en el comunicado que el Frente Guasu actuaba peor 
que la derecha, porque la derecha al menos nos recibía cada vez que hacíamos movilización, y el Frente Guasu no, 
y en ese proceso vino el golpe. Y ese ya era el resultado de una crisis que se arrastraba. Hubo muchas otras cosas, 
[el partido] Tekojoja se dividió, el Movimiento Agrario estuvo en desacuerdo con Sixto Pereira y salió del Frente, 
la CNOCIP también salió, había muchas contradicciones. Ya cuando se estaba concretando el golpe, cambian al 
presidente del Frente Guasu, lo pusieron a Canese, como figura de consenso. Pero ya era tarde. Un día antes del 
golpe creo que fue» (Alicia Amarilla, ibid., 2012: 118).
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ejercían cargos u ocupaban espacios cercanos al Poder Ejecutivo ya esta-
ba dada de por sí, mientras que para los movimientos de base, la partici-
pación y condición de ciudadanía no avanzó como se pretendía, incluso 
desde los espacios del Gobierno que impulsaban participación (Salud, en 
particular).

Al mismo tiempo, se debe reconocer una crisis propia de los movi-
mientos sociales, así como la evoca Hugo Richer 54:

La condición [de poder transformar el modelo y ganar un poder real más 
permanente] era que el movimiento social y otros sectores de la sociedad 
tienen que activamente acompañar ese proceso. ¿Por qué no existió? Por-
que creo que el avance del agronegocio en el campo, por ejemplo, ya había 
abierto serias grietas en el movimiento campesino, y lo va derrotando —el 
movimiento sindical ya fue derrocado por el neoliberalismo en la déca-
da del 90—. Entonces, la dirigencia social, al perder esa orientación, ese 
rumbo, ¿a qué se dedicó en el gobierno de Lugo? (gran parte, no todos), a 
buscar pequeñas conquistas por la vía del gobierno amigo. No conquistas a 
partir de luchas, de movilizaciones, de defenderle a un gobierno y exigirle 
al gobierno. Esa orientación no existió (Richer, 2021).

Richer (2021) también plantea que en 2012 había un sujeto social 
(en este caso, el sujeto social campesino) en crisis55, con una débil 
estructura organizativa y política en algunos territorios. En este caso, 
las precarias condiciones de las ocupaciones en Marina Kue (la distancia 
con las dirigencias, la falta de información y liderazgo, así como la 
soledad e inestabilidad organizativa y política de las y los campesinos 
de la ocupación56) permitieron que el escenario sea manipulable por la 

54 Hugo Richer es fundador y presidente del Partido Convergencia Popular Socialista, senador por el Frente Guasu. 
Fue ministro de la Secretaría de Acción Social (SAS, actual Ministerio de Desarrollo Social) del gobierno de Lugo 
del 2011 hasta el golpe.

55 Agrega Richer: «Cuando el sujeto social entra en crisis, como decía del movimiento campesino, aparece una nueva 
organización años antes, que ya no era la clásica, que era de los “carperos”, ¿se acuerdan ustedes? Y los carperos 
tenemos que analizar todavía qué composición tenían, qué orientación tenían, qué estrategias tenían, cómo 
estaba fundada la organización. ¿Qué pasó hoy de los carperos? Los carperos empezaron a tener protagonismo 
en el gobierno Lugo, con vínculos con gente del gobierno Lugo, apoyados por gente del gobierno Lugo, no por el 
gobierno Lugo ni por Fernando Lugo, por gente del gobierno Lugo. Los carperos eran para mí la expresión de esa 
crisis del sujeto histórico campesino, en este caso, o el sujeto social, como ustedes le quieran llamar. Y ya hubo un 
intento antes, allá en Ñacunday» (2021).

56 Este aspecto de inestabilidad se menciona en el informe de la CODEHUPY (2012): «La última etapa en el proceso 
de formación, desmembramiento y recomposición de una comisión ocurrió luego de los hechos de enero de 2012. 
En ese momento, la comisión de sin tierras se encontraba vinculada de alguna manera a dos frentes, uno político y 
otro social. El frente político-partidario estaba establecido a través de diálogos con el intendente municipal de Cu-
ruguaty, del Partido Liberal, mientras que en el frente social, la organización que estaba temporalmente relacio-
nada con la comisión era la Liga Nacional de Carperos, que apoyaba el diálogo de la dirigencia con la intendencia, 
pero no se involucró en la organización de la base. La naturaleza de esta vinculación se basaba en impulsar avan-
ces concretos en la lucha por la tierra y la comisión se vio envuelta en las protestas dirigidas contra la Fiscalía de 
Curuguaty: punto común de interés de la intendencia de Curuguaty, la Liga Nacional de Carperos y la comisión sin 
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derecha. Lejos de obviar las debilidades propias del gobierno de Lugo y 
de los partidos progresistas, plantea las del movimiento campesino como 
resultado del avance del neoliberalismo agrario (el violento avance del 
agronegocio junto con la ausencia de políticas de apoyo al campesino 
y políticas represivas), además de políticas de criminalización, y un 
elemento de carácter organizativo, la poca renovación de cuadros con 
formación política.

El golpe tuvo un carácter preventivo, Ernesto Benítez señala que

él [Lugo] abrió esta perspectiva mucho más amplia que, después de 2013, 
si culminaba su gobierno, y si de repente por la circunstancia histórica se 
daba de nuevo, un triunfo de una fuerza popular, un gobierno progresista, 
se iba a profundizar el proceso de desarrollo de la conciencia para el pue-
blo, interesado cada día más, y organizado en los objetivos históricamente 
negados, que son sus derechos (Ernesto Benítez, 2021).

Si bien mientras duró el gobierno de Lugo se avanzó en el disfrute de 
algunos derechos como, por ejemplo, salud, en 2012 los movimientos es-
taban desmovilizados, atomizados y desilusionados en relación a las ex-
pectativas que habían existido. La dimensión simbólica y social del golpe, 
para los sectores populares, y en particular para el movimiento campesi-
no, fue fuerte por la pérdida de los avances que se habían alcanzado y el 
retroceso que implicó, y por la pérdida de perspectivas políticas. «La as-
censión posterior de Franco, y luego Cartes, enterró por completo la con-
tinuación de los proyectos de soberanía alimentaria, territorial, económi-
ca y política» (Ernesto Benítez, 2021). En cuanto al análisis de impacto, 
se puede decir que el impacto externo del actuar de las élites fue enorme 
en la sociedad y en los movimientos sociales: se vivió el golpe como una 
derrota política, la hegemonía de la tradición colorada parecía imposible 
de quebrar.

4.4 El actuar de Lugo y los partidos aliados

La mayoría de los partidos progresistas o de izquierda eran aliados 
de Lugo en 2012, y sus principales dirigentes tenían cargos en el Gobier-
no. Se pueden distinguir dos grupos: unos partidos que se conformaron 

tierra» (CODEHUPY, 2012: 74). «Las organizaciones ocupantes no eran estables en cuanto a organización ni tampo-
co tenían apoyo constante de organizaciones nacionales. En enero del 2012 se dieron manifestaciones en protesta 
de la actuación fiscal, y el consiguiente desmembramiento de la dirigencia de la comisión vecinal. La organización 
se rearticuló con una nueva dirigencia, cuya inscripción en la oficina central del INDERT no logró concluirse antes 
de la masacre. La experiencia de lucha mostraba un camino complejo y muy largo» (CODEHUPY, 2012: 79).
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a partir de la candidatura de Lugo (Tekojoja principalmente, que luego 
se dividiría y se formarían el Partido de la Participación Ciudadana y el 
Partido 20 de Abril) y otro grupo de partidos que ya existían antes de la 
candidatura de Lugo —con o sin mayor enfoque electoral (País Solidario, 
PMAS, PRF, entre los primeros, Convergencia Socialista, PMPP y Partido 
Comunista, entre los segundos)— y fueron, tarde o temprano, integrando 
el equipo de Lugo, dedicando (gran) parte de su labor partidaria alrede-
dor del gobierno y de la figura de Lugo, aunque no exclusivamente. Todos 
ellos, en aquel entonces, habían conformado en 2010 el Frente Guasu, con 
Lugo asumiendo el liderazgo político de la agrupación.

En dichos partidos, militaban referentes de los movimientos sociales. 
Algunos partidos optaban por la inserción y formación de cuadros en el 
movimiento de masa, otros por priorizar sus vínculos con organizaciones 
sociales, y otros impulsaron estrategias de afiliación y crecimiento.

Estos partidos eran minoritarios y sin experiencia de gestión estatal, 
en su enorme mayoría, salvo algunos pocos profesionales en sus discipli-
nas, en un contexto adverso. Además, como lo recuerda Ernesto Benítez:

Solo cinco parlamentarios de los 120 respondían a este proyecto popular. 
Un presidente democrático con perfil progresista, con un vicepresidente 
reaccionario de extrema derecha; todas las Gobernaciones en manos de 
los grupos conservadores, la absoluta mayoría de los municipios también 
en manos de los conservadores; el 98% del Parlamento en manos de los 
conservadores y el 100% del Poder Judicial también en manos de estos gru-
pos, dificultó tremendamente el avance del nuevo proyecto, de los planes 
progresistas del presidente» (Ernesto Benítez, 2021).

Por otro lado, una gran dificultad fue que los «planes» no fueron como 
tal: «la APC era una coalición contra natura» que «solo fue concebida 
como un vehículo para ganar la Presidencia de la República, y que cada 
partido de la coalición tenía su propia agenda en el Poder Legislativo» (Vi-
llagra y Solís, 2012: 74), Lugo llega al poder sin programa político claro; sí 
llega con consignas, principios, deseos, pero sin planes, a excepción del 
plan de Salud, elaborado fuera de la APC por profesionales militantes no 
vinculados directamente a los partidos. Es lo que expresa Hugo Richer 
cuando recuerda cómo la historia del gobierno de Lugo no permitió una 
construcción sólida que permita confrontar con las élites agrupadas:

La Alianza Patriótica para el Cambio (APC) no tenía objetivos políticos cla-
ros, lo único que estaba claro era derrotar al Partido Colorado en el 2008 
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(…) no tenía un programa real de cambios importantes, democráticos. La 
izquierda y el movimiento popular casi no existían. Si nosotros vemos 
cómo la izquierda fue dividida en esas elecciones del 2008, creo que había 
catorce listas, y así se ref lejó en el Parlamento después. El único peso que 
existía era Fernando Lugo, electo presidente de la República, con sectores 
sociales y partidos de izquierda, vínculos, pero no era una fuerza política. 
Es más, yo diría que algunos elementos que fueron trascendentes, cuatro 
o cinco, en las decisiones de gobierno de Fernando Lugo, no fueron parte 
programática del programa de gobierno de la APC, cito algunos: la gratui-
dad de la salud y la atención primaria no estaban en la campaña electoral, 
eso vino después (Richer, 2021).

La izquierda y el progresismo se unificaron en el Frente Guasu re-
cién en 2010, coincidiendo dicha unidad con la ruptura de la APC. Es el 
momento en que queda claro que el PLRA no tenía voluntad de cambio y 
Lugo pierde su principal aliado institucional.

El Frente Guasu, o el conjunto de fuerzas progresistas, llevó en esos 
años un trabajo institucional, que refleja las contradicciones del Estado: 
se pudo avanzar en ciertas políticas aplicando las leyes que son claras, 
«devolviendo al pueblo esas instituciones que antes eran cautivas de un 
sector opresivo, explotador» porque «no teníamos intereses creados» 
(Miguel Lovera, en Duré et al., 2012: 238). Pero este trabajo arduo tuvo su 
límite democrático justamente en la «confianza» depositada en el funcio-
namiento institucional:

Nosotros creímos que estábamos lidiando con un grupo de gente demo-
crática, por ahí traviesos, con una que otra maña, pero fuimos ingenuos 
(…), fuimos muy tolerantes con situaciones que no merecían ese trato, so-
bre todo después del primer año. Entonces, ahora yo creo que la lección 
tiene que quedar bien clara, que no estamos enfrentados a fuerzas demo-
cráticas: ni el Partido Colorado ni el Partido Liberal son partidos democrá-
ticos, eso se vio clarísimo en el proceso del golpe (ibid.; 2012: 239).

Ello tiene que ver con una estrategia política para con el Estado y op-
ciones, tanto políticas como ideológicas, en el análisis del momento his-
tórico.

En general, se admite desde los partidos progresistas y de izquierda 
que no se logró promover una fuerte reacción al golpe. Por un lado, los 
partidos con influencia en bases campesinas y organizaciones sociales 
no lograron movilizarlas, por la premura del tiempo, la fragmentación y 
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la cuestión logística no resuelta. Por otro lado, el progresismo también 
se vio sin información ni herramientas de previsión: «Hay una cosa que 
también falló, [para nosotros] la inteligencia del Estado, o del Gobierno. 
Ahí hay muchas cosas que nosotros no teníamos: no había la fuerza po-
lítica, nosotros no teníamos el control del Gobierno ni de los servicios de 
inteligencia» (Richer, 2021). Si bien desde el 2010 el FG fue el principal 
(y casi único estable) aliado de Lugo en el gobierno, no tenía el suficien-
te acceso ni manejo de la institucionalidad en cuanto a la seguridad del 
Estado (inteligencia, Ministerio del Interior, Fuerzas Armadas); por lo 
tanto, ante un peligro que amenazaba el Estado democrático, no había 
capacidad de reacción.

Finalmente, hubo tres estrategias en reacción al golpe: una, desde lo 
institucional, fue la denuncia internacional. Esto prosperó parcialmen-
te, pero no fue suficiente por sí misma: la suspensión de Paraguay en el 
MERCOSUR y en la UNASUR sirvió para colocar a posteriori que la ruptu-
ra democrática existió. Sin embargo, EEUU y la OEA estuvieron de acuer-
do con el golpe, tal como lo confirmó Tuma (2021), y otorgaron legitimi-
dad política a los golpistas.

La estrategia de la negociación tampoco funcionó: las medidas to-
madas por Lugo de negociar con la ANR (nombrando a Candia Amarilla 
como ministro del Interior al día siguiente de la masacre de Curuguaty) y 
con el PLRA no funcionaron. Las Fuerzas Armadas aseguraron respaldar 
al mandatario57, manteniendo una posición institucional.

Las vías jurídicas tampoco prosperaron: los abogados defensores de 
Lugo promovieron una acción de inconstitucionalidad el 21 de junio con-
tra la Resolución N° 878, que habla del procedimiento, mas no así contra 
la Resolución N° 879, que se refiere a los plazos y tiempos en que se iba a 
desarrollar el «enjuiciamiento» del presidente Lugo. La Sala Constitucio-
nal emitió su fallo el 25 de junio rechazando in limine litis la acción plan-
teada, declarando que, al haber concluido el juicio político, la resolución 
cuestionada (N° 878) había perdido virtualidad jurídica. La Resolución N° 
879, que fija los plazos, no fue materia de pronunciamiento por parte de 
la Sala Constitucional, por no haber sido objeto de recurso impugnatorio 
alguno.

No existe claridad en cuanto a la existencia de una estrategia de movi-
lización: se dio de manera casi espontánea, convocada por pocas organi-
zaciones. Posterior al golpe, se dieron algunas movilizaciones importan-
tes, pero puntuales, que lograron cierta visibilidad internacional.

57 Reuters, 21 de junio de 2012. «Las Fuerzas Armadas emitieron un comunicado para aclarar que siguen operando 
en sus funciones constitucionales a las órdenes del mandatario». Disponible en https://www.reuters.com/article/
paraguay-idARL1E8HLJ8920120621, consultado el 09 de julio de 2022.
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Además, la inexperiencia del Frente Guasu jugó en su contra, al mo-
mento en que Lugo tuvo una posición que resultó ser incomprensible 
para muchos. Una vez ya encaminado el juicio político en la Cámara de 
Diputados, su discurso fue confuso, dijo «someterse con absoluta obe-
diencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas 
sus consecuencias»58, al mismo tiempo que denunció que «la voluntad 
expresada en las urnas el 20 de abril del 2008 está siendo objeto de un 
ataque inmisericorde». Advirtió sobre las intenciones de evitar «que se 
derrame la sangre» y solicitó que «las manifestaciones sean pacíficas», en 
una actitud de evitar la confrontación con el poder de las élites. La ciu-
dadanía quedó confusa ante este pedido, y ello contribuyó para que poca 
gente haya acudido a movilizarse. Finalmente, en su discurso de despedi-
da59 el 22 de junio, aceptó la decisión y hasta usó las mismas palabras con 
las que los voceros de los golpistas (ABC Color60, por un lado, dirigente del 
Partido Patria Querida61, por otro) le invitaban a dejar el poder: «No obs-
tante, como siempre he actuado en el marco de la ley, aunque esta haya 
sido torcida por unas frágiles ramas al viento, me someto a la decisión del 
Congreso y estoy dispuesto a responder siempre con mis actos como ex 
mandatario nacional (…) Esta noche salgo por la puerta más grande de la 
patria» (Lugo, 2012).

El análisis de su discurso deja entrever la falta de una estrategia clara 
para la defensa del proceso democrático: se somete al juicio político por la 
supuesta legalidad del mismo, al mismo tiempo que denuncia su carácter 
antidemocrático, con un discurso más afectivo que político.

En términos político-institucionales, la contradicción es grande: ¿por 
qué no haber peleado, si se reconoce como golpe a la democracia? ¿Por 
qué darle tanto peso a la obediencia a la ley, si se plantea que se abusó de 
ella misma? Lugo siempre afirmó que fue para evitar un «baño de san-
gre». Una actitud que, hasta hoy, los jóvenes cuestionan:

ese «quédense en sus casas» fue un error muy importante de todo ese mo-
mento, fue muy duro para la gente que quería movilizarse; […] dejar de 
lado el fortalecimiento de las bases, fue un error grave […]. Un líder ten-
dría que haber estado a la altura de decirle a su gente «bueno, defendamos 

58 Conferencia de prensa de Fernando Lugo el 21 de junio de 2012, relatada en https://www.oas.org/es/acerca/discur-
so_secretario_general.asp?sCodigo=12-0057, consultado el 09 de julio de 2022.

59 Disponible en http://www.cubadebate.cu/noticias/2012/06/22/declaraciones-de-fernando-lugo-este-es-un-gol-
pe-a-la-democracia/, consultado el 16 de junio de 2022.

60 «El Presidente de la República ha perdido el respaldo de la mayoría del pueblo paraguayo, y que en sus manos 
está la posibilidad de salir del poder por la puerta grande o hacerlo de manera indigna», editorial de ABC Color, 
21/06/2012.

61 Disponible en https://www.dw.com/es/juicio-pol%C3%ADtico-contra-fernando-lugo/a-16041777 consultado el 09 
de julio de 2022.
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lo democrático, defendamos este proceso», pero quizá en ese momento le 
jugó la moral cristiana (GDE, 2021).

Luego del golpe, se realizó una barrida (en menos de dos meses) de 
todas las personas progresistas en cargos de confianza, se «freeceó»62 a 
funcionarios afines a Lugo, se revirtieron todas las medidas tomadas en 
cuanto a multinacionales del agronegocio63. Eso sí, se siguió con los pro-
gramas sociales (incluso, se le dio más amplitud) de transferencias con-
dicionadas de fondos con un manejo prebendario en periodos cercanos a 
elecciones64, de salud (Atención Primaria a la Salud) y en todos los progra-
mas de presencia social del Gobierno a nivel territorial, lo cual permitió 
apropiarse de las consignas sociales del gobierno de Lugo65 (reducción de 
la pobreza, etcétera).

Finalmente, el FG se dividió oficialmente unos tres meses después del 
golpe. Sobre todo, luego de haber denunciado como antidemocrática la 
manipulación al sistema institucional, todos los que formaron, o seguían 
formando parte del FG (con chapas electorales separadas), terminarían 
participando de las elecciones de 2013, sin proponer cambios en el orden 
institucional, legitimando así el sistema denunciado previamente, op-
tando nuevamente por la disputa electoral como espacio de construcción 
política.

4.5 El actuar de las élites

El golpe a Lugo —o el golpe al proceso democrático— fue orquestado 
por las élites paraguayas y puesto en marcha por sus representantes en el 
Congreso.

62 Se refiere a la práctica de presionar a los/as funcionarios/as (hacia la renuncia) dejándolos sin tareas, sin espacios 
laborales, sin equipos de trabajo, sin consideración ni referencia de ningún tipo.

63 Disponible en https://www.ultimahora.com/franco-autoriza-importacion-semilla-transgenica-y-desafia-los-lu-
guistas-n553587.html y https://www.baseis.org.py/paraguay-en-dos-anos-de-gestion-el-gobierno-de-cartes-
aprobo-10-cultivos-transgenicos/, consultados el 3 de octubre de 2022.

64 Hasta hoy se dan estas situaciones, repetidamente denunciadas. Ver https://noticieroparaguay.com/la-pre-
benda-como-amenaza-extorsiva-en-tiempo-de-campana/ y https://www.hoy.com.py/politica/reiteran-denun-
cia-de-politizacion-del-programa-tekopora, consultados el 3 de octubre de 2022.

65 Discurso de Cartes en 2017 en la Conferencia Internacional «Hacia Sistemas de Protección Social Inclusivos en 
América Latina y el Caribe»: https://www.mre.gov.py/index.php/noticias-de-embajadas-y-consulados/discur-
so-del-presidente-de-la-republica-horacio-cartes-en-la-ceremonia-de-apertura-de-la-conferencia-internacio-
nal-hacia-sistema-1, consultado el 3 de octubre de 2022.
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¿Quiénes eran esas élites?

Recordando a Tomás Palau, los principales grupos que conforman la 
estructura del poder real en Paraguay se distinguen en cuatro categorías 
principales: 1) la oligarquía ganadera que abarca a los terratenientes en 
general; 2) los «empresaurios» que se dedican a licitaciones y construccio-
nes para el sector público, transportistas, contrabandistas, acopiadores y 
especuladores inmobiliarios; 3) la mafia ligada al narcotráfico y al lavado 
de dinero; 4) las empresas multinacionales que abarcan los agronegocios, 
los servicios y el sistema financiero. Estas categorías, a su vez, se pueden 
analizar según los elementos de diferenciación identificados en el marco 
teórico.

En 2012, entre los candidatos, referentes políticos, exdiputados y sena-
dores de la ANR se encontraban empresarios y terratenientes como Blas 
N. Riquelme, Horacio Cartes, Osvaldo Domínguez Dibb. Por su parte, en-
tre los legisladores liberales se encontraban muchos miembros del sector 
ganadero; el fundador del partido Patria Querida es un empresario del 
sector financiero y entre las filas de su partido suman actores del agrone-
gocio como de las multinacionales; mientras que el líder de UNACE, Lino 
Oviedo, manejaba negocios de tipo «empresaurio»: era dueño de grandes 
extensiones de tierra y a la vez se lo vinculaba con la mafia (Villagra y So-
lís, 2012). Este sector «agroempresarial», en todas sus versiones, es quien 
lidera la captura del Estado y de su estructura, redactando leyes, mane-
jando las cuentas de la administración estatal, formando empresas para 
facturar al Estado e impulsando proyectos para sus sectores.

Además de las élites representadas en el Parlamento (pertenecientes 
a los grupos que conforman la estructura del poder real), otros represen-
tantes de las élites tuvieron roles importantes en el golpe: la Iglesia cató-
lica, los medios de comunicación y los representantes de intereses econó-
micos y políticos extranjeros (embajadas).

¿Cómo actuaron?

El accionar de las élites en 2012 demostró gran coordinación estraté-
gica, fueron absolutamente compactas y alineadas desde los partidos de 
centro y derecha, en ambas Cámaras del Congreso, con apoyo de la Iglesia 
católica, empresarios de comunicación, el sector del agronegocio y la em-
bajada de mayor peso en el país, que es la de EEUU:
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Evidentemente, cuando se toma la decisión, se toma la decisión con la ve-
nia del vicepresidente; se toma la decisión con los líderes de los diferentes 
partidos políticos, con los líderes de los movimientos políticos y, lógica-
mente, mi sentido común me dice también con el visto bueno de la Emba-
jada, de embajadas de países fuertes acá en el país, así como también de la 
propia Iglesia. Vos no podés llevar adelante un juicio político sin tener por 
lo menos la venia, el visto bueno o algún mensaje de forma indirecta que te 
dice «adelante». Por eso yo creo que cuando se da el «ok», yo creo que están 
alineados todos esos factores, de alguna u otra medida (Tuma, 2021).

El único sector tradicionalmente obediente a las élites y los grupos de 
poder que no se alineó fueron las fuerzas militares: emitieron un comuni-
cado en el cual mantenían un posicionamiento «institucional», constitu-
cional y seguían a las órdenes del presidente Lugo. Fue de cierta manera 
una seguridad de paz para el Congreso66, la cual se pudo mantener, por un 
lado, por el nivel bajo de movilización ciudadana y, por otro lado, gracias 
a la decisión de Lugo.

En la tabla siguiente se plantea un análisis del discurso de la UGP du-
rante los días del golpe con, en algunos casos, discursos de años ante-
riores, que se recuerdan para demostrar la continuidad de su discurso, 
reclamos y acusaciones: la UGP sostuvo un discurso continuo y coheren-
te, con un foco puesto en desacreditar a Lugo por su cercanía (desde sus 
tiempos como sacerdote) con los más pobres, entre los cuales, los campe-
sinos y su denuncia de la principal y fundamental desigualdad existente 
el Paraguay: el acceso y la tenencia de la tierra. La Unión de Gremios del 
Paraguay (UGP) no reconocía que la concentración de tierra sea uno de 
los factores claves de una sociedad tan desigual que se refleja en el tipo de 
«democracia» vigente y se dedicaba una y otra vez a repetir y desarrollar 
una retórica claramente elitista y conservadora, basada en las amalgamas 
siguientes (fuente: tabla de análisis de discurso a continuación):
- Lugo es cercano a los movimientos campesinos y el enfoque de 

derechos, que implica la lucha contra las desigualdades, es de izquierda 
y la izquierda reivindica ideologías [ideología es asimilable a algo 
violento y peligroso] que son contrarias al orden, la paz y el progreso; 
Lugo es entonces un enemigo de la patria.

- La tierra es de quien hace dinero con ella: los actores del agronegocio. 
El desarrollo está simbolizado por el agronegocio (bancos, máquinas 
modernas, productos químicos, mercado extranjero).

66 «Recuerdo bien que el diputado Liseras, cuyo hermano o primo hermano estaba al frente, el general Liseras, me 
dice “no, no, no, las Fuerzas Armadas van a seguir institucionalistas, ellos no van a tomar una decisión que no sea 
la decisión institucional. Y ahí yo creo que hubo una calma, una calma en todos los sectores. La preocupación yo 
creo que se centró sobre eso, pero las Fuerzas Armadas actuaron con institucionalidad» (Tuma, 2021).
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- La UGP denuncia hechos supuestamente concretos que nunca son 
relatados: la UGP plantea de manera vaga de que los hechos incentivan 
la violencia. La UGP no tiene nada que ver con la política, son simples 
trabajadores.

- Insinúan que los campesinos (que quieren tierra para producir y lo 
exigen como derecho, tal como está garantizado en la Constitución 
Nacional) en realidad no reclaman derechos, son terroristas o en su 
defecto, ignorantes y utilizados por la izquierda violenta que promueve 
la lucha armada (Lugo y sus aliados).
La UGP, desde el inicio del gobierno de Lugo —al denunciar sus actua-

ciones en cuanto a acaparamiento de tierra y contaminación— planteó 
su desacuerdo con el mismo: cualquier acción contra el modelo ya insta-
lado (en forma legal e ilegal) de captura del Estado, lo teñía de instigador. 
Si bien Lugo no pudo recuperar tierras para la reforma agraria, lo que sí 
marcó diferencia fue la no aprobación de nuevas semillas transgénicas 
y el inicio del control estatal sobre el uso de la tierra. Los abusos denun-
ciados en cuanto a contaminación, apropiación territorial (franjas públi-
cas, ley de seguridad territorial) y bajo aporte impositivo eran verdades 
muy incómodas para la UGP, y estas verdades las rechazaron tildándolas 
de «ideologías» cuando, en realidad, el gobierno de Lugo planteaba nada 
más que transparencia y conciencia (además de que el sector creció en su 
Gobierno). Sus herramientas de denuncia al gobierno de Lugo incluían 
la complicidad con los medios de comunicación para la manipulación de 
discursos y hechos67. La noción de derechos les era ajena y sus discursos 
se enfocaban genéricamente a juicios culturales, basados en un marco de 
valores tradicionales, antidemocráticos (ausencia de la noción de dere-
chos colectivos), con reminiscencia stronista (vigencia del eslogan «or-
den, paz y el progreso»).

67 Videos del 21 y 25 de junio en el canal de YouTube de la UGP, mencionados en la tabla a continuación, zócalos y voz 
en of f relatando situaciones contrarias a las imágenes, consultados el 09 de julio de 2022.
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Tabla 6: Análisis del discurso de la UGP (I)68 69 70 
 

Fecha Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros  
en las líneas

Intereses en 
juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

30/09/2008 Cuenta  
Issuu 
de la  
UGP.68

«Estilo dialéctico  
y de confrontación»;  
«término ideológico»; 
«persecución de los  
productores  
agropecuarios».

Denuncia a Lugo por su frase en 
la cual condena a todo tipo de 
terrorismo, incluido  
«el terrorismo que afecta a los 
niños de mi país que mueren a 
causa de los agrotóxicos».  
«La UGP se dedica solo a 
producir alimentos, generar 
empleo directos e indirectos 
y divisas para el país. Nuestro 
negocio no es la política, la 
dominación, el poder. Nuestro 
negocio es la producción».

Intereses 
económicos  
y de imagen: no 
quiere ser vista 
como un lobby 
con intereses que 
hacen a lo político 
sino como 
«trabajadores».

Producción y  
trabajo vs. 
confrontación-
intolerancia-
ideología.

No se menciona. Asegurar 
que puedan 
seguir con sus 
actividades.

15/06/2012 UGP69 
(cuenta  
en Issu/  
sitio web).

«Permanente aliento por 
parte del presidente Lugo a las 
hordas de carperos e invasores 
que se pasean por las zonas 
productivas del país sembrando 
el terror»; «directa relación con 
el Presidente de la República 
de los movimientos y personas 
que utilizaban y propugnaban 
la violencia»; «violencia y 
lucha armada». Violencia, 
inseguridad.

Lugo es violencia e  
inseguridad.  
No permite el trabajo.  
Pide el juicio político.

Tener un  
gobierno  
afín.

La democracia  
debe ser sin 
ocupaciones,  
los que 
confrontan el 
orden establecido 
deben ser 
encarcelados.

No se menciona.. Proteger al 
agronegocio, 
los latifundios, 
que representan 
a «los que 
trabajan».

Reivindica  
el juicio  
político.

21/06/2012 Canal de 
Youtubede  
la UGP.70

«Peligrosa movilización 
ciudadana». Se trata de una 
entrevista de Canal 13 a un 
responsable campesino 
de Pedro Juan Caballero, 
que plantea los derechos 
campesinos, lo pacífico de la 
movilización y la importancia 
de la legitimidad del gobierno 
de Lugo.

Los zócalos colocados (por 
Canal 13 o UGP) plantean que 
existen «incidentes en la plaza» 
por una «peligrosa movilización 
ciudadana», pero el video 
demuestra lo pacífico de la 
manifestación. El canal anuncia 
la venida de 400 mil personas 
de Ñacunday para la defensa 
de Lugo (lo cual nunca ocurrió. 
Manipulación de imágenes.

Asociar los 
campesinos  
a la violencia.

Lo asociado o 
aliado a Lugo 
es peligroso 
y violento. La 
ciudadanía que 
se moviliza (ergo 
campesinos) 
es peligrosa y 
violenta.

La UGP manipula 
el reclamo por 
los derechos 
planteando 
que se asimila a 
violencia.

No se plantea. En contra  
de las 
movilizaciones.

68 Disponible en https://issuu.com/uniondegremiosdelaproduccion/docs/respuesta_a_lugo, consultado el 25 de 
junio de 2022.

69 Disponible en https://issuu.com/uniondegremiosdelaproduccion/docs/paraguay__violencia_nunca_m__s, 
consultado el 25 de junio de 2022.

70 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=IiWIMaYN0i4, consultado el 25 de junio de 2022.
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Tabla 6: Análisis del discurso de la UGP (I)68 69 70 
 

Fecha Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros  
en las líneas

Intereses en 
juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

30/09/2008 Cuenta  
Issuu 
de la  
UGP.68

«Estilo dialéctico  
y de confrontación»;  
«término ideológico»; 
«persecución de los  
productores  
agropecuarios».

Denuncia a Lugo por su frase en 
la cual condena a todo tipo de 
terrorismo, incluido  
«el terrorismo que afecta a los 
niños de mi país que mueren a 
causa de los agrotóxicos».  
«La UGP se dedica solo a 
producir alimentos, generar 
empleo directos e indirectos 
y divisas para el país. Nuestro 
negocio no es la política, la 
dominación, el poder. Nuestro 
negocio es la producción».

Intereses 
económicos  
y de imagen: no 
quiere ser vista 
como un lobby 
con intereses que 
hacen a lo político 
sino como 
«trabajadores».

Producción y  
trabajo vs. 
confrontación-
intolerancia-
ideología.

No se menciona. Asegurar 
que puedan 
seguir con sus 
actividades.

15/06/2012 UGP69 
(cuenta  
en Issu/  
sitio web).

«Permanente aliento por 
parte del presidente Lugo a las 
hordas de carperos e invasores 
que se pasean por las zonas 
productivas del país sembrando 
el terror»; «directa relación con 
el Presidente de la República 
de los movimientos y personas 
que utilizaban y propugnaban 
la violencia»; «violencia y 
lucha armada». Violencia, 
inseguridad.

Lugo es violencia e  
inseguridad.  
No permite el trabajo.  
Pide el juicio político.

Tener un  
gobierno  
afín.

La democracia  
debe ser sin 
ocupaciones,  
los que 
confrontan el 
orden establecido 
deben ser 
encarcelados.

No se menciona.. Proteger al 
agronegocio, 
los latifundios, 
que representan 
a «los que 
trabajan».

Reivindica  
el juicio  
político.

21/06/2012 Canal de 
Youtubede  
la UGP.70

«Peligrosa movilización 
ciudadana». Se trata de una 
entrevista de Canal 13 a un 
responsable campesino 
de Pedro Juan Caballero, 
que plantea los derechos 
campesinos, lo pacífico de la 
movilización y la importancia 
de la legitimidad del gobierno 
de Lugo.

Los zócalos colocados (por 
Canal 13 o UGP) plantean que 
existen «incidentes en la plaza» 
por una «peligrosa movilización 
ciudadana», pero el video 
demuestra lo pacífico de la 
manifestación. El canal anuncia 
la venida de 400 mil personas 
de Ñacunday para la defensa 
de Lugo (lo cual nunca ocurrió. 
Manipulación de imágenes.

Asociar los 
campesinos  
a la violencia.

Lo asociado o 
aliado a Lugo 
es peligroso 
y violento. La 
ciudadanía que 
se moviliza (ergo 
campesinos) 
es peligrosa y 
violenta.

La UGP manipula 
el reclamo por 
los derechos 
planteando 
que se asimila a 
violencia.

No se plantea. En contra  
de las 
movilizaciones.

68 Disponible en https://issuu.com/uniondegremiosdelaproduccion/docs/respuesta_a_lugo, consultado el 25 de 
junio de 2022.

69 Disponible en https://issuu.com/uniondegremiosdelaproduccion/docs/paraguay__violencia_nunca_m__s, 
consultado el 25 de junio de 2022.

70 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=IiWIMaYN0i4, consultado el 25 de junio de 2022.
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Fecha Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros  
en las líneas

Intereses en 
juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

22/06/2012 ABC Color. «El Congreso nacional cumplió 
con su rol constitucional de ser 
contralor del desempeño del 
presidente de la 
República»; «ni el Partido 
Colorado en la dictadura se 
animó a hacer política dentro de 
los cuarteles y Lugo lo hizo».

Según la UGP, el Congreso 
cumplió con su rol, contemplado 
en la Constitución Nacional, de 
contralor del desempeño del 
presidente de la República y, 
en este caso, el presidente no 
pasó el examen. Lugo financió 
y apoyó los atropellos en el 
campo (=violencia), fue una 
barbarie, peor que la dictadura. 
Ha sido un proceso lo más 
democrático posible.

Legitimar a 
Franco, asegurar 
sus intereses: 
tierras, represión 
a campesinos, 
semillas,  
«ambiente de 
inversión».

Un Estado 
democrático 
no puede 
permitir los 
reclamos sobre 
la propiedad 
privada del sector 
agroganadero 
(=civilización).

No se menciona. No «politizar»  
al Ejército  
ni al Estado.

Se felicita  
por el actuar  
del Congreso.

25/06/2012 Canal de 
YouTube de 
la UGP..71

«Violencia de Fernando Lugo»; 
«Fernando Lugo puso a la policía 
a servicio de los carperos».

Proselitismo: Fernando Lugo 
es violento, no permite que los 
poderosos tomen las decisiones.

La actual distri-
bución de tierras 
en el país, el 
acceso a ellas sin 
cuestionamien-
tos. Demostrar 
que el golpe fue 
legítimo.

La democracia 
es respetar la 
«realidad» y no 
cuestionarla, lo 
cual es violencia 
contra el orden, 
contra el trabajo.

La lucha por 
los derechos es 
violencia.

Proteger al 
agronegocio y 
los latifundios 
con las fuerzas 
policiales.

En contra  
de Lugo.

Fuente: elaboración propia según fuentes mencionadas. 71

71 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rgp_85PzMLg, consultado el 25 de junio de 2022.
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Fecha Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros  
en las líneas

Intereses en 
juego

Representación 
discursiva de la 
democracia en 
la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

22/06/2012 ABC Color. «El Congreso nacional cumplió 
con su rol constitucional de ser 
contralor del desempeño del 
presidente de la 
República»; «ni el Partido 
Colorado en la dictadura se 
animó a hacer política dentro de 
los cuarteles y Lugo lo hizo».

Según la UGP, el Congreso 
cumplió con su rol, contemplado 
en la Constitución Nacional, de 
contralor del desempeño del 
presidente de la República y, 
en este caso, el presidente no 
pasó el examen. Lugo financió 
y apoyó los atropellos en el 
campo (=violencia), fue una 
barbarie, peor que la dictadura. 
Ha sido un proceso lo más 
democrático posible.

Legitimar a 
Franco, asegurar 
sus intereses: 
tierras, represión 
a campesinos, 
semillas,  
«ambiente de 
inversión».

Un Estado 
democrático 
no puede 
permitir los 
reclamos sobre 
la propiedad 
privada del sector 
agroganadero 
(=civilización).

No se menciona. No «politizar»  
al Ejército  
ni al Estado.

Se felicita  
por el actuar  
del Congreso.

25/06/2012 Canal de 
YouTube de 
la UGP..71

«Violencia de Fernando Lugo»; 
«Fernando Lugo puso a la policía 
a servicio de los carperos».

Proselitismo: Fernando Lugo 
es violento, no permite que los 
poderosos tomen las decisiones.

La actual distri-
bución de tierras 
en el país, el 
acceso a ellas sin 
cuestionamien-
tos. Demostrar 
que el golpe fue 
legítimo.

La democracia 
es respetar la 
«realidad» y no 
cuestionarla, lo 
cual es violencia 
contra el orden, 
contra el trabajo.

La lucha por 
los derechos es 
violencia.

Proteger al 
agronegocio y 
los latifundios 
con las fuerzas 
policiales.

En contra  
de Lugo.

Fuente: elaboración propia según fuentes mencionadas. 71

71 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rgp_85PzMLg, consultado el 25 de junio de 2022.
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Tabla 7: Análisis del discurso de la UGP (II)

Fecha Fuente Afectivo/racional Argumentos: derechos/
necesidad

Argumentos: 
genérico/concreto

Reivindicaciones 
de índole cultural/
material

Plantea acción 
institucional /
autorganización

Anclaje histórico/
actual

30/09/2008 Cuenta 
Issuu  
de la UGP.

Afectivo. Supuesta defensa del derecho 
de todo ciudadano a trabajar en 
un clima de libertad y respeto.

Genérico. Cultural. Solicita cambio  
de discurso del  
Poder Ejecutivo.

Anclaje  
actual.

15/06/2012 UGP 
(cuenta en 
Issu, sitio 
web).

Afectivo, actúa 
sobre el miedo.

Con una moralidad,  
quizá una necesidad  
(seguridad).

Genérico en los 
argumentos,  
concreto  
en el pedido.

Reivindicación 
concreta:  
juicio político.

Discurso que 
plantea cambios 
institucionales.

Recuerdan que 
desde un principio 
advirtieron sobre las 
consecuencias de 
«alentar la violencia 
como herramienta 
política».

21/06/2012 Canal de 
YouTube  
de la UGP.

Afectivo: proselitismo  
desde el miedo.

S/D. Genérico. Cultural. Denuncia sin  
plantear acción.

S/D.

22/06/2012 ABC Color. Racional: se apoya  
sobre los votos y la CN.

No se plantea. Argumentos 
concretos  
apoyándose  
en los argumentos  
del libelo acusatorio.

Apela a su  
definición de  
cultura  
democrática.

Agradece al  
Congreso.

Anclaje histórico 
(periodo de  
gobierno de Lugo).

25/06/2012 Canal de 
YouTube  
de la  
UGP..72

Afectivo; el discurso es una 
interpretación de hechos 
que no son aclarados ni 
contextualizados.

No se plantea. Es genérico: no se 
aclara nada de los 
hechos mostrados; 
imágenes con una 
interpretación.

Cultural. Denuncia sin  
plantear acción.

Anclaje histórico 
(periodo de 
gobierno de Lugo).

Fuente: elaboración propia según fuentes mencionadas.72

72 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rgp_85PzMLg, consultado el 25 de junio de 2022.
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Tabla 7: Análisis del discurso de la UGP (II)

Fecha Fuente Afectivo/racional Argumentos: derechos/
necesidad

Argumentos: 
genérico/concreto

Reivindicaciones 
de índole cultural/
material

Plantea acción 
institucional /
autorganización

Anclaje histórico/
actual

30/09/2008 Cuenta 
Issuu  
de la UGP.

Afectivo. Supuesta defensa del derecho 
de todo ciudadano a trabajar en 
un clima de libertad y respeto.

Genérico. Cultural. Solicita cambio  
de discurso del  
Poder Ejecutivo.

Anclaje  
actual.

15/06/2012 UGP 
(cuenta en 
Issu, sitio 
web).

Afectivo, actúa 
sobre el miedo.

Con una moralidad,  
quizá una necesidad  
(seguridad).

Genérico en los 
argumentos,  
concreto  
en el pedido.

Reivindicación 
concreta:  
juicio político.

Discurso que 
plantea cambios 
institucionales.

Recuerdan que 
desde un principio 
advirtieron sobre las 
consecuencias de 
«alentar la violencia 
como herramienta 
política».

21/06/2012 Canal de 
YouTube  
de la UGP.

Afectivo: proselitismo  
desde el miedo.

S/D. Genérico. Cultural. Denuncia sin  
plantear acción.

S/D.

22/06/2012 ABC Color. Racional: se apoya  
sobre los votos y la CN.

No se plantea. Argumentos 
concretos  
apoyándose  
en los argumentos  
del libelo acusatorio.

Apela a su  
definición de  
cultura  
democrática.

Agradece al  
Congreso.

Anclaje histórico 
(periodo de  
gobierno de Lugo).

25/06/2012 Canal de 
YouTube  
de la  
UGP..72

Afectivo; el discurso es una 
interpretación de hechos 
que no son aclarados ni 
contextualizados.

No se plantea. Es genérico: no se 
aclara nada de los 
hechos mostrados; 
imágenes con una 
interpretación.

Cultural. Denuncia sin  
plantear acción.

Anclaje histórico 
(periodo de 
gobierno de Lugo).

Fuente: elaboración propia según fuentes mencionadas.72

72 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=rgp_85PzMLg, consultado el 25 de junio de 2022.
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En cuanto a los representantes de las élites en el Congreso, como ya se 
indicó, tuvieron discursos alineados y un actuar muy compacto. El PLRA 
terminó de explicitar públicamente su oposición a Lugo, junto con par-
tidos cercanos como el PDP, el cual era liderado por exdirigentes de País 
Solidario (FG) que fueron construyendo su partido gracias a las oportuni-
dades en el gobierno de Lugo (Rafael Filizzola ya era candidato con Efraín 
Alegre en la dupla presidencial en ese momento y el 14 de junio lanzaban 
su chapa). Patria Querida y UNACE, unidos en la defensa de sus intereses 
sectoriales (latifundio, agronegocio, negocios bancarios) adoptaron las 
mismas posturas, con más o menos vitrina democrática, según los casos. 
Pero, prácticamente, desde el 15 de junio el juicio político estaba asegura-
do, porque los hechos de Curuguaty permitían a las élites montarse sobre 
un discurso (relato de un acontecimiento que conmocionó a gran parte de 
la ciudadanía) que, fuera de todo criterio institucional, se convirtió en ar-
gumento perfecto para justificar lo que ya se venía planeando y fue usado 
para «ensuciar» a Lugo, así como lo recuerda Magdalena López:

La palabra «libelo» (si bien muy utilizada dentro del derecho) remite, en-
tre otras acepciones, al concepto de denigrar; un libelo es un «escrito en 
que se denigra o infama a alguien o algo». Si retomamos lo que dijimos al 
inicio, la utilización de esta palabra, y no de la expresión «causa acusato-
ria», «documento acusatorio», «causal de acusación», ya nos pone frente a 
una situación específica: la de denigrar a Lugo, culparlo y denostarlo por 
las cosas que se describen en dicho documento. No era suficiente acusarlo 
en los mismos términos en que los procesos judiciales nos habilitan para 
enjuiciar a cualquier ciudadana/o que no ejerza un cargo público, sino que 
al presidente Fernando Lugo había que denigrarlo, exponer sus bajezas, 
«ultrajarlo, ofender su fama, agraviarlo…» y nuevamente, «el que domina, 
nomina» y a la inversa. Y, aunque ya hemos reconocido que este nombre 
puede ser de uso habitual dentro de las ciencias jurídicas, no podemos de-
jar de remarcarlo: el uso de esta palabra no es inocente y predispone a una 
realidad especifica: la de «ensuciar» a Lugo (López, 2014: 102).

Dicho «ensuciamiento» fue una retórica de las élites, desde la UGP, 
los partidos y los medios: desde lo ideológico (terrorista, bolivariano), lo 
personal (cobarde, incompetente), lo religioso (vicios), lo político (irres-
ponsable, poco serio), que les permitió desde ahí legitimar las reglas 
claramente antidemocráticas del juicio político, desde una posición de 
dominación en el discurso, si bien nunca dejaron de tenerla en cuanto 
a poder real. Con este discurso ofensivo, repetido en todos los espacios, 
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lograron lo que no habían logrado en los cuatro años anteriores: debilitar 
el relato esperanzador73 que había logrado instalar Lugo, o, dicho de otra 
forma, que la esperanza que había logrado despertar en gran parte del 
pueblo paraguayo vaya extinguiéndose.

73 Magdalena López se refiere a dicho relato en los términos siguientes: «[Durante el gobierno de Lugo] se comenzó 
a visibilizar un relato, una historia (con minúscula) que, tras permanecer en el subsuelo político (Tapia, 2008) por 
muchos años (de dictadura y de democracia), comenzaba lentamente a irrumpir en la escena pública y a sacudir 
levemente (más leve de lo que querríamos) las estructuras anquilosadas de un Estado caracterizado sobre todo 
por la ausencia, o la presencia “fallida”. Este incipiente proceso (que desde la ciencia política más dura llamarían 
“empoderamiento de la sociedad civil”) no puede ni debe ser atribuido al luguismo —termino que supone una 
unidad, cada vez más difícil de demostrar, dentro de las filas que apoyaron a Lugo— y mucho menos a la figura 
de Lugo. Tiene que comprenderse en términos de reorganización de los movimientos sociales, reestructuración 
de los ejes y núcleos de poder (tras debilitar la histórica posición hegemónico-presidencial del Partido Colorado), 
y existencia de expectativas de cambio, entre otras causas que incluyen factores de diversa índole» (López, 2014: 
103).
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Tabla 8: Posicionamientos de los partidos de 
derecha del 15 de junio al 22 de junio 74 75

Fecha Partido Fuente Posicionamiento Expresiones clave

15/06/2012 PDP. Twitter de 
Nadia  
Cano.74

A favor del juicio político para resguardar 
la democracia. Piden destitución de 
Filizzola.

Planteará juicio político a Lugo.

15/06/2012 UNACE. ABC Color. A favor del juicio político para resguardar 
la democracia. Piden destitución de 
Filizzola.

Senador Bóveda «pide el juicio político» y no descartó que todo se trate de «un plan 
desestabilizador del gobierno para no entregar el poder».

15/06/2012 ANR. ABC Color. A favor del juicio político para resguardar 
la democracia. Piden destitución de 
Filizzola.

«Plan luguista» para evitar las elecciones y lograr así la permanencia en el Gobierno.  
«El otro objetivo es disolver el Parlamento Nacional y el sistema democrático»; «el claro 
ejemplo de eso son las manifestaciones ciudadanas que supuestamente fueron orquestadas 
por el gobierno de Fernando Lugo».

16/06/2012 PLRA - Efraín 
Alegre.

ÚH. Advierte sobre la posibilidad  
del juicio, exige respuestas.

«Llamamos la atención al gobierno nacional, el cual tiene la necesidad de entender el grave 
momento que pasa el país. Esperamos respuestas serias y concretas». «La falta de  
acción podría derivar en un juicio político».

18/06/2012 ANR. Sitio web 
ANR.

No plantea el juicio, pero acusa a Lugo. 
Avisa que el nombramiento no tendrá 
efecto en decisiones de la ANR sobre 
posteriores situaciones.

«El PE es el único responsable de la seguridad integral de la República». «En varias 
oportunidades (Lugo) nombró en altos cargos del Ejecutivo a afiliados a nuestra institución 
partidaria y que en ninguno de los casos el Partido Colorado participó, ni fue consultado en 
dichos nombramientos». «La decisión no representa la política del Partido Colorado, (...), 
ni compromete a la institución partidaria, ni modifica su línea de conducta de oposición al 
Gobierno de Fernando Lugo, quien por su incompetencia, negligencia y complicidad, es el 
único responsable del caos que enluta a la República del Paraguay».

20/06/2012 ANR - sector 
Cartes.

ABC  
Color.75

A favor del juicio político. «Cartes manifestó que apoya el juicio político al mandatario paraguayo, instando a los demás 
diputados y senadores de su movimiento a respaldarlo».

21/06/2012 Patria 
Querida.

Reuters. Presenta el pedido de juicio político 
conjuntamente con demás partidos.

«Esta es una ocasión que tiene [Lugo] para salir por la puerta grande» (Soler).

21/06/2012 PLRA. Reuters. Votó a favor del juicio político en 
Diputados.

«El Partido Liberal deslinda cualquier responsabilidad política respecto al Gobierno del 
presidente Lugo», dijo su presidente Blas Llano. pidió a los cuatro ministros de la fuerza que 
integran el Gabinete que presenten su renuncia.

22/06/2012 PLRA. ABC Color. Un grupo del PLRA manifiesta su 
desaprobación con el juicio político.

«Presionan»; «directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)»; «se pronuncie en 
contra del juicio político al presidente Fernando Lugo»; «Víctor Ríos»; «José Pakova Ledesma»; 
«Augusto Wagner»; «sin consentimiento del presidente del partido, el senador Blas Llano»; 
«intento de confundir»; «temor a que se registren actos de violencia».

22/06/2012 PLRA. Discurso de  
Federico 
Franco al 
asumir.

Reafirma la validez democrática  
del juicio político.

«Dios y el destino quisieron que asuma la presidencia», «mecanismo institucional»; «vigencia y 
principios de la democracia»; «terminó la época en que los cargos ocupan amigos o parientes»; 
«Quiero entregar un país organizado, sin más muertes, con inclusión, con la presencia de ricos 
y pobres. Por favor, Congreso Nacional hagamos política de Estado».

74 Fuente: https://twitter.com/NadCano/status/213731690974150658, consultado el 09 de julio de 2022.
75 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/movimiento-de-cartes-respalda-juicio-politico-a-lu-

go-416282.html, consultado el 09 de julio de 2022.
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Tabla 8: Posicionamientos de los partidos de 
derecha del 15 de junio al 22 de junio 74 75

Fecha Partido Fuente Posicionamiento Expresiones clave

15/06/2012 PDP. Twitter de 
Nadia  
Cano.74

A favor del juicio político para resguardar 
la democracia. Piden destitución de 
Filizzola.

Planteará juicio político a Lugo.

15/06/2012 UNACE. ABC Color. A favor del juicio político para resguardar 
la democracia. Piden destitución de 
Filizzola.

Senador Bóveda «pide el juicio político» y no descartó que todo se trate de «un plan 
desestabilizador del gobierno para no entregar el poder».

15/06/2012 ANR. ABC Color. A favor del juicio político para resguardar 
la democracia. Piden destitución de 
Filizzola.

«Plan luguista» para evitar las elecciones y lograr así la permanencia en el Gobierno.  
«El otro objetivo es disolver el Parlamento Nacional y el sistema democrático»; «el claro 
ejemplo de eso son las manifestaciones ciudadanas que supuestamente fueron orquestadas 
por el gobierno de Fernando Lugo».

16/06/2012 PLRA - Efraín 
Alegre.

ÚH. Advierte sobre la posibilidad  
del juicio, exige respuestas.

«Llamamos la atención al gobierno nacional, el cual tiene la necesidad de entender el grave 
momento que pasa el país. Esperamos respuestas serias y concretas». «La falta de  
acción podría derivar en un juicio político».

18/06/2012 ANR. Sitio web 
ANR.

No plantea el juicio, pero acusa a Lugo. 
Avisa que el nombramiento no tendrá 
efecto en decisiones de la ANR sobre 
posteriores situaciones.

«El PE es el único responsable de la seguridad integral de la República». «En varias 
oportunidades (Lugo) nombró en altos cargos del Ejecutivo a afiliados a nuestra institución 
partidaria y que en ninguno de los casos el Partido Colorado participó, ni fue consultado en 
dichos nombramientos». «La decisión no representa la política del Partido Colorado, (...), 
ni compromete a la institución partidaria, ni modifica su línea de conducta de oposición al 
Gobierno de Fernando Lugo, quien por su incompetencia, negligencia y complicidad, es el 
único responsable del caos que enluta a la República del Paraguay».

20/06/2012 ANR - sector 
Cartes.

ABC  
Color.75

A favor del juicio político. «Cartes manifestó que apoya el juicio político al mandatario paraguayo, instando a los demás 
diputados y senadores de su movimiento a respaldarlo».

21/06/2012 Patria 
Querida.

Reuters. Presenta el pedido de juicio político 
conjuntamente con demás partidos.

«Esta es una ocasión que tiene [Lugo] para salir por la puerta grande» (Soler).

21/06/2012 PLRA. Reuters. Votó a favor del juicio político en 
Diputados.

«El Partido Liberal deslinda cualquier responsabilidad política respecto al Gobierno del 
presidente Lugo», dijo su presidente Blas Llano. pidió a los cuatro ministros de la fuerza que 
integran el Gabinete que presenten su renuncia.

22/06/2012 PLRA. ABC Color. Un grupo del PLRA manifiesta su 
desaprobación con el juicio político.

«Presionan»; «directorio del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA)»; «se pronuncie en 
contra del juicio político al presidente Fernando Lugo»; «Víctor Ríos»; «José Pakova Ledesma»; 
«Augusto Wagner»; «sin consentimiento del presidente del partido, el senador Blas Llano»; 
«intento de confundir»; «temor a que se registren actos de violencia».

22/06/2012 PLRA. Discurso de  
Federico 
Franco al 
asumir.

Reafirma la validez democrática  
del juicio político.

«Dios y el destino quisieron que asuma la presidencia», «mecanismo institucional»; «vigencia y 
principios de la democracia»; «terminó la época en que los cargos ocupan amigos o parientes»; 
«Quiero entregar un país organizado, sin más muertes, con inclusión, con la presencia de ricos 
y pobres. Por favor, Congreso Nacional hagamos política de Estado».

74 Fuente: https://twitter.com/NadCano/status/213731690974150658, consultado el 09 de julio de 2022.
75 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/movimiento-de-cartes-respalda-juicio-politico-a-lu-

go-416282.html, consultado el 09 de julio de 2022.
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Fecha Partido Fuente Posicionamiento Expresiones clave

22/06/2012 PDP. ÚH. Votó a favor del juicio político;  
justifica su voto.

«Pide perdón por apoyar a Lugo»; «siendo parte de este gobierno, con mucha ilusión iniciamos 
el proceso de cambio y pedimos el voto de la ciudadanía, hoy tenemos que pedir perdón a la 
ciudadanía por el mal gobierno de Lugo. No pedimos disculpas cuando las cosas ya pasaron, 
sino ahora, la ciudadanía le brindó confianza, y todas las críticas las hice en privado».

02/07/2012 PDP. Desirée 
Masi - Redes, 
redifundido 
por El Colo’o.76

Justifica su voto a favor del juicio político, 
y el dejar su apoyo a Lugo.

«No tenía ninguna intención de asumir errores y peor aún de corregir los mismos»; «este 
gobierno por el que tanto trabaje, hace rato que dejo de ser del cambio o progresista, Lugo 
prefirió rodearse de las peores personas del ámbito político, no inicio nada de la reforma 
agraria, repitió vicios de meter parientes, amigos e incondicionales dentro del Estado 
paraguayo y sobre todo, a pesar de todas las advertencias, permitió una escandalosa 
corrupción del dinero público».

76

Fuente: elaboración propia.

El PLRA fue el único partido donde se pronunciaron disidencias (Víc-
tor Ríos, Augusto Wagner, José «Pakova» Ledesma) desde el núcleo más 
democrático, o comprometido históricamente con los derechos. De he-
cho, Wagner, como senador, sería el único liberal en votar en contra de la 
condena el día 22 de junio.

Sin embargo, como lo recuerda Richer, la APC que llevó Lugo al poder 
con el PLRA como principal aliado «no se rompe en el 2012, la Alianza se 
rompe en el 2010, a partir de la crisis del PLRA con Fernando Lugo», a 
raíz de la negativa de Lugo a negociar constantemente las «demandas» 
del PLRA. «Sus demandas no eran problemáticas históricas, sus deman-
das eran espacios prebendarios» (Richer, 2021). De la misma manera, es 
importante recordar que

la APC solo fue concebida como un vehículo para ganar la Presidencia de la 
República, y cada partido de la coalición tenía su propia agenda en el Poder 
Legislativo, [por lo tanto] no debería resultar extraño que las relaciones 
entre estos partidos inexorablemente estaban destinadas al desgaste y la 
erosión de los apoyos hacia el Ejecutivo. Sin embargo, esto no justifica la 
desbandada de los liberales para activar la figura del juicio político contra 
el presidente (Villagra y Solís, 2012).

76 Disponible en https://elcoloo.com/2012/07/02/desiree-masi-explica-el-motivo-de-su-voto-en-contra-de-lugo/ , 
consultado el 16 de junio de 2022.
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Fecha Partido Fuente Posicionamiento Expresiones clave

22/06/2012 PDP. ÚH. Votó a favor del juicio político;  
justifica su voto.

«Pide perdón por apoyar a Lugo»; «siendo parte de este gobierno, con mucha ilusión iniciamos 
el proceso de cambio y pedimos el voto de la ciudadanía, hoy tenemos que pedir perdón a la 
ciudadanía por el mal gobierno de Lugo. No pedimos disculpas cuando las cosas ya pasaron, 
sino ahora, la ciudadanía le brindó confianza, y todas las críticas las hice en privado».

02/07/2012 PDP. Desirée 
Masi - Redes, 
redifundido 
por El Colo’o.76

Justifica su voto a favor del juicio político, 
y el dejar su apoyo a Lugo.

«No tenía ninguna intención de asumir errores y peor aún de corregir los mismos»; «este 
gobierno por el que tanto trabaje, hace rato que dejo de ser del cambio o progresista, Lugo 
prefirió rodearse de las peores personas del ámbito político, no inicio nada de la reforma 
agraria, repitió vicios de meter parientes, amigos e incondicionales dentro del Estado 
paraguayo y sobre todo, a pesar de todas las advertencias, permitió una escandalosa 
corrupción del dinero público».

76

Fuente: elaboración propia.

El PLRA fue el único partido donde se pronunciaron disidencias (Víc-
tor Ríos, Augusto Wagner, José «Pakova» Ledesma) desde el núcleo más 
democrático, o comprometido históricamente con los derechos. De he-
cho, Wagner, como senador, sería el único liberal en votar en contra de la 
condena el día 22 de junio.

Sin embargo, como lo recuerda Richer, la APC que llevó Lugo al poder 
con el PLRA como principal aliado «no se rompe en el 2012, la Alianza se 
rompe en el 2010, a partir de la crisis del PLRA con Fernando Lugo», a 
raíz de la negativa de Lugo a negociar constantemente las «demandas» 
del PLRA. «Sus demandas no eran problemáticas históricas, sus deman-
das eran espacios prebendarios» (Richer, 2021). De la misma manera, es 
importante recordar que

la APC solo fue concebida como un vehículo para ganar la Presidencia de la 
República, y cada partido de la coalición tenía su propia agenda en el Poder 
Legislativo, [por lo tanto] no debería resultar extraño que las relaciones 
entre estos partidos inexorablemente estaban destinadas al desgaste y la 
erosión de los apoyos hacia el Ejecutivo. Sin embargo, esto no justifica la 
desbandada de los liberales para activar la figura del juicio político contra 
el presidente (Villagra y Solís, 2012).

76 Disponible en https://elcoloo.com/2012/07/02/desiree-masi-explica-el-motivo-de-su-voto-en-contra-de-lugo/ , 
consultado el 16 de junio de 2022.

Como se comprobó posteriormente —y hasta hoy—, el PLRA encontró 
una coincidencia en los intereses y el modelo de país propuesto por Cartes 
(electo en 2013), asegurando una complicidad en la protección de secto-
res de negocios compartidos, así como la permanencia de ciertas bancas 
partidarias. El PLRA, en esos días, evidenció que el tipo de democracia a 
la que aspira es simplemente la pluralista y que, cuando el proceso políti-
co contradice sus intereses, no tienen dificultad alguna para violentar la 
voluntad popular. En el PDP, la senadora Desirée Masi se encontró —con 
su voto por la condena— en situación de ruptura con décadas de lucha 
progresista y sus intentos de justificación fueron en la medida de las crí-
ticas recibidas.

Los partidos acusadores no se atrevieron a arropar su discurso de 
principios democráticos (lo que ABC Color se encargaría de escribir). Pero 
no dudaron (en particular la ANR, junto con UNACE) en plantear que la 
necesidad de juicio político existía por el riesgo de que la masacre de Cu-
ruguaty haya sido justamente un plan urdido por Lugo en contra de la 
democracia paraguaya: una manipulación más, prueba de la mayor irres-
ponsabilidad política para con las instituciones del Estado.

En general, a posteriori y ante las críticas internacionales al proceso, 
los representantes partidarios de las élites se limitaron a defender el pro-
ceso por haber sido previsto en la Constitución Nacional y reafirmar que 
las normas legales y burocráticas fueron cumplidas:
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Un juicio político contra un presidente de la República, y en nuestro siste-
ma, que no pierde los mandos, que no pierde el control del país, eso puede 
generar muchísima inestabilidad. […]. Entonces yo, mientras se le dé la po-
sibilidad de cumplir con todos estos procedimientos, para mí no hay vio-
lación al debido proceso. […] Los plazos tienen que darse de acuerdo a las 
circunstancias, por eso es que yo no estoy de acuerdo y defiendo los plazos 
que se establecieron, porque se le dio derecho a todo: él pudo defenderse; 
él tuvo conocimiento de la acusación; él pudo presentar pruebas; todo lo 
establecido en cualquier procedimiento democrático, él lo tuvo. Cierto, en 
un menor tiempo, pero eso no significa que eso sea ilegal (Tuma, 2021).

Desde este discurso, se iguala legalidad con democracia: si un proceso 
o una acción sigue los procedimientos legales acordados, es «democrá-
tico». La democracia, entonces, se limita al respeto del marco legal esta-
blecido. Esta deformación, no solo conceptual sino también política, es el 
espejo de la democracia ejercida por las élites, cuyo poder feudal se cons-
truye sobre la vigencia de la propiedad privada de las tierras rurales y la 
detención de los títulos de la tierra: mientras haya un título (que haya sido 
comprado, falsificado o conseguido de forma legal), hay derecho de uno 
sobre un patrimonio, y eso plantea un derecho a exigir al Estado. El papel 
que testimonia de un derecho patrimonial es garantía de existencia y de 
ciudadanía, y de dominación no solo territorial, sino institucional y, en 
Paraguay hoy, democrática; aunque no se puede desconocer que, en mu-
chos casos (como en el de Curuguaty), ni el documento que evidencie la 
propiedad es necesaria: la simple palabra de un latifundista es suficiente.

A pesar de la «legalidad» defendida por todos los golpistas, toda la po-
blación paraguaya interpretó que lo ocurrido fue un golpe (parlamen-
tario, de Estado, a la democracia). Tal es así que incluso políticos que lo 
apoyaron (si no lo promovieron) y cuyo futuro político fue estrechamente 
dependiente de este golpe, lo reconocieron: Cartes, en 2016, usó la palabra 
«golpe» al referirse a la destitución de Lugo, y posteriormente se excusó77, 
Efraín también se refirió a un «golpe» una vez aliado con el FG en 2018.

77 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/golpe-cometi-un-error-1500985.html, consultado el 09 de julio 
de 2022.



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

133

La Iglesia

La Iglesia tuvo un rol preponderante en el golpe; no solo por su in-
fluencia en todos los sectores del poder real y en la sociedad, sino también 
por la importancia que tenía su posicionamiento para Lugo, desde su tra-
yectoria de vida personal. El 88,2% de la población paraguaya es católica 
(INE, 202178), por lo que la Iglesia y todas sus estructuras juegan aún un 
rol extremadamente fuerte: hasta en el preámbulo de la Constitución Na-
cional de 1992 (post dictadura) figura la invocación a Dios79; si bien se ga-
rantiza la libertad de culto, la Iglesia católica es mencionada como actor 
en el art. 24 de la CN; además, la Iglesia católica tiene especial inserción 
en la estructura castrense del Estado, así como en el Ministerio de Educa-
ción, a través del Viceministerio de Culto.

En 2006, cuando la candidatura de Lugo empezaba a tomar figura, y 
un poco antes de que renunciase a su ministerio episcopal —con la pos-
terior suspensión por parte del Vaticano—, la CEP declaró80 que «por su 
naturaleza jurídica y su misión pastoral, no debe apoyar candidatura po-
lítico partidaria ninguna». LA CEP nunca fue un apoyo claro a Fernando 
Lugo, aunque luego de su elección confirmara su disposición de apoyar 
«toda política de bien común» y mantener como «hasta ahora, una actitud 
de crítica constructiva con respecto a la gestión del Gobierno».81

No obstante, en junio 2012 su posición fue muy clara, tanto desde las 
autoridades locales de la Iglesia como desde el Vaticano. El nuncio Ariotti, 
representante oficial del Vaticano, fue quien mantuvo la primera reunión 
de reconocimiento diplomático con Federico Franco, flamante presiden-
te. La CEP solicitó la renuncia de Lugo y, en todo momento —si bien hubo 
voces disidentes dentro de la institución eclesial—, siguieron con los ar-
gumentos de los demás sectores de las élites: la necesidad de paz y orden, 
la irresponsabilidad de Lugo como líder y su responsabilidad en la masa-
cre. Se agregó la noción del «bien» cristiano al referirse al juicio político.

78 INE, 2021, según EPH 2012. Disponible en https://www.ine.gov.py/news/news-contenido.php?cod-news=960 
consultado el 09 de septiembre de 2022.

79 El preámbulo a la Constitución Nacional estipula lo siguiente: «El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos 
representantes reunidos en Convención Nacional Constituyente, invocando a Dios, reconociendo la dignidad 
humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmando los principios de la democracia 
republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales, e 
integrado a la comunidad internacional, SANCIONA Y PROMULGA esta Constitución.

 Asunción, 20 de junio de 1992».
80 Disponible en https://www.slideshare.net/Episcopalpy/comunicado-sobre-situacin-de-mons-fernando-lu-

go-22-de-setiembre-de-2006, consultado el 23 de febrero de 2022.
81 ÚH, 06/08/2008, https://www.ultimahora.com/cep-anuncia-actitud-critica-constructiva-el-gobierno-lu-

go-n142538.html, consultado el 23 de febrero de 2022.
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Tabla 9: Análisis del discurso de la CEP y otros referentes de la Iglesia82 83

Fecha Fuente Expresiones  
clave

Líneas narrativas  
(argumentales)

Representación  
Discursiva de la demo-
cracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posicionamien-
to en la tensión

11/06/2012 Declara-
ciones de 
Msr. Claudio 
Giménez, 
obispo de 
Caacupé y 
presidente 
de la CEP, 
en misa en 
Caacupé.82

«Corregir las desviaciones de 
Lugo»; «tomó las medidas co-
rrespondientes»; «denuncias 
desde San Pedro».

Ante preguntas sobre la vida 
personal de Lugo, Claudio 
Giménez se deslinda de res-
ponsabilidades y plantea que, 
más allá de chismes, hubo 
denuncias con documentos a 
las cuales respondieron ins-
titucionalmente, colocando 
cierta gravedad de los hechos 
pasados para los criterios de 
la Iglesia y colocando a Lugo 
como indisciplinado en la 
Iglesia.

Introduce el hecho de que 
Lugo no tenga la capacidad 
de responder y cumplir las 
normas de una institución.

Cumplir las normas  
estatales.

Se distancia de Lugo.

15/06/2012 Comunicado 
de la CEP.

«Violentar el Estado de De-
recho»; «disparando a matar 
contra vidas humanas al ser 
exigidos por la Policía y Fiscalía»; 
«justicia por manos propias»; 
«los procedimientos enmarca-
dos en las leyes»; «un compromi-
so firme con la construcción de 
una sociedad más justa y segura 
para todos los paraguayos y 
extranjeros que habitan el suelo 
patrio».

Condena la violencia, ponien-
do el acento en la responsa-
bilidad de los campesinos. 
Recuerda la obligación de 
atender derechos por parte del 
Estado, realizando una crítica 
al Gobierno.

La democracia es asimilada, 
entre otras cosas, a la lucha 
contra la violencia, es decir la 
paz. La paz es fruto de la jus-
ticia y «peligra cuando no se 
respeta su dignidad y cuando 
la convivencia no está orien-
tada hacia el bien común».

Defensa de los derechos 
humanos y educación  
para el respeto a las leyes.

Plantea con prioridad la 
violencia de los campesinos 
hacia las autoridades como 
punto de partida. Solicitan 
que no «hagan justicia por 
mano propia».

18/06/2012 Declara-
ciones de 
Msr. Claudio 
Giménez, 
obispo de 
Caacupé y 
presidente 
de la CEP, 
en misa en 
Caacupé.83

«La conducción del país se 
les está yendo de las manos a 
nuestros gobernantes»; «hay 
que rectificar rumbos, si es que 
existen los rumbos».

Cuestiona frontalmente el li-
derazgo (y sus capacidades) de 
Lugo, realizando una pregunta 
retórica de quién es responsa-
ble (misma línea que ABC Co-
lor), exhortó a los campesinos 
a evitar mayores escaladas de 
violencia.

Los campesinos deben respe-
tar a las autoridades, quienes 
deben asegurar la ausencia 
de confrontaciones violentas. 
Las confrontaciones son con-
trarias al Estado de derecho, 
sin importar la causa.

Apela a un «rumbo», una 
«conducción» más fuerte por 
parte del Gobierno. El rol del 
Estado es impedir las con-
frontaciones.

Duda de las capacidades de 
Lugo para manejar el con-
flicto.

82 ÚH, 11/06/2012
83 ÚH, 18/06/2012.
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Tabla 9: Análisis del discurso de la CEP y otros referentes de la Iglesia82 83

Fecha Fuente Expresiones  
clave

Líneas narrativas  
(argumentales)

Representación  
Discursiva de la demo-
cracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posicionamien-
to en la tensión

11/06/2012 Declara-
ciones de 
Msr. Claudio 
Giménez, 
obispo de 
Caacupé y 
presidente 
de la CEP, 
en misa en 
Caacupé.82

«Corregir las desviaciones de 
Lugo»; «tomó las medidas co-
rrespondientes»; «denuncias 
desde San Pedro».

Ante preguntas sobre la vida 
personal de Lugo, Claudio 
Giménez se deslinda de res-
ponsabilidades y plantea que, 
más allá de chismes, hubo 
denuncias con documentos a 
las cuales respondieron ins-
titucionalmente, colocando 
cierta gravedad de los hechos 
pasados para los criterios de 
la Iglesia y colocando a Lugo 
como indisciplinado en la 
Iglesia.

Introduce el hecho de que 
Lugo no tenga la capacidad 
de responder y cumplir las 
normas de una institución.

Cumplir las normas  
estatales.

Se distancia de Lugo.

15/06/2012 Comunicado 
de la CEP.

«Violentar el Estado de De-
recho»; «disparando a matar 
contra vidas humanas al ser 
exigidos por la Policía y Fiscalía»; 
«justicia por manos propias»; 
«los procedimientos enmarca-
dos en las leyes»; «un compromi-
so firme con la construcción de 
una sociedad más justa y segura 
para todos los paraguayos y 
extranjeros que habitan el suelo 
patrio».

Condena la violencia, ponien-
do el acento en la responsa-
bilidad de los campesinos. 
Recuerda la obligación de 
atender derechos por parte del 
Estado, realizando una crítica 
al Gobierno.

La democracia es asimilada, 
entre otras cosas, a la lucha 
contra la violencia, es decir la 
paz. La paz es fruto de la jus-
ticia y «peligra cuando no se 
respeta su dignidad y cuando 
la convivencia no está orien-
tada hacia el bien común».

Defensa de los derechos 
humanos y educación  
para el respeto a las leyes.

Plantea con prioridad la 
violencia de los campesinos 
hacia las autoridades como 
punto de partida. Solicitan 
que no «hagan justicia por 
mano propia».

18/06/2012 Declara-
ciones de 
Msr. Claudio 
Giménez, 
obispo de 
Caacupé y 
presidente 
de la CEP, 
en misa en 
Caacupé.83

«La conducción del país se 
les está yendo de las manos a 
nuestros gobernantes»; «hay 
que rectificar rumbos, si es que 
existen los rumbos».

Cuestiona frontalmente el li-
derazgo (y sus capacidades) de 
Lugo, realizando una pregunta 
retórica de quién es responsa-
ble (misma línea que ABC Co-
lor), exhortó a los campesinos 
a evitar mayores escaladas de 
violencia.

Los campesinos deben respe-
tar a las autoridades, quienes 
deben asegurar la ausencia 
de confrontaciones violentas. 
Las confrontaciones son con-
trarias al Estado de derecho, 
sin importar la causa.

Apela a un «rumbo», una 
«conducción» más fuerte por 
parte del Gobierno. El rol del 
Estado es impedir las con-
frontaciones.

Duda de las capacidades de 
Lugo para manejar el con-
flicto.

82 ÚH, 11/06/2012
83 ÚH, 18/06/2012.
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Fecha Fuente Expresiones  
clave

Líneas narrativas  
(argumentales)

Representación  
Discursiva de la demo-
cracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posicionamien-
to en la tensión

21/06/2012 Comunicado 
de la CEP.

«La pacificación»; «consecuen-
cias jurídicas, políticas y socia-
les»; «prudencia»; «información 
veraz y responsable»; «evitar 
enfrentamientos».

Plantean necesidad de man-
tener paz y cualquier acción 
dirigida debe evitar enfrenta-
mientos. Es un mensaje para 
Lugo como para las élites par-
lamentarias y mediáticas.

Todos los sectores del país de-
ben evitar las confrontacio-
nes. A los medios de prensa 
les pide prudencia y no mani-
pular las informaciones.

Evitar confrontaciones, es 
decir aceptar la derrota, en el 
caso de Lugo.

Se posicionan sutilmente en 
contra de Lugo, pero aclaran-
do las responsabilidades de 
todos los sectores.

21/06/2012 Pa’i Oliva, 
ABC Color - 
Canal 9.

«Estamos juzgando no solo al 
presidente, sino un proceso de 
avance»; «pleno apoyo  
a la medida de fuerza».

El juicio político se da  
porque sectores se  
oponen a que avance el país.

Élites conservadoras  
vs. progresismo.

Avances en los  
DDHH de todos.

A favor de la  
continuidad de Lugo.

21/06/2012 Declaracio-
nes de los 
obispos Clau-
dio Giménez, 
Edmundo 
Valenzuela 
y el 
nuncio Ario-
tti. Reuters 
(sitio web).

«Le pedimos con mucha sin-
ceridad y mucha franqueza 
que renunciara a su cargo para 
descomprimir esta tensión tan 
grande que estamos viviendo 
en el Paraguay»; «nuestra in-
quietud de que pueda salir por 
la puerta amplia»; «dado el bien 
nacional y para preservar la paz 
y evitar más violencia y muerte».

Fueron a solicitar a Lugo que 
renuncie, en la línea de que 
opinan que ya no tiene capaci-
dad de ejercer poder frente a 
las presiones.

La renuncia de Lugo signi-
ficará la paz, el final de las 
confrontaciones sobre las 
propiedades privadas, de las 
cuales Lugo es responsable.

Que no se den confronta-
ciones. Representantes del 
Estado deben conservar un 
honor de la no derrota.

Por la renuncia  
de Lugo.

21/06/2012 Ronda de 
prensa de la 
arquidiócesis 
de Asunción. 
CELAM 
22/06/2012, 
consultado 
30/05/2022.

«Buscar los mecanismos para la 
tan anhelada Reforma Agraria 
Integral»; «falta de tierra de los 
campesinos»; «mala distribución 
de la riqueza en el país», «control 
estricto sobre las tierras mal-
habidas»; «manipulación de los 
campesinos para fines partida-
rios y políticos»; «NO ROTUNDO 
a la violencia».

Llaman a jornada de oración 
«Juntos por la paz y la justicia 
en el Paraguay», para el sába-
do 23 de junio. Reconocen el 
problema histórico de la tierra 
y la desigualdad inherente. 
Exhortan a la no violencia.

La democracia descansa 
sobre el respeto de las leyes, 
la no violencia y la búsqueda 
de mayor igualdad.

Aplicar las leyes y  
evitar las confrontaciones.

Reconocimiento  
de los problemas  
históricos.

23/06/2012 La Stampa84 

Declara-
ciones de 
Ariotti.

La paz es un don de Dios y sobre 
todo un don de los hombres, 
«honrar a las autoridades para-
guayas»; «fue una conversación 
muy personal»; «dado el bien 
nacional y para preservar la paz 
y evitar más violencia y muerte».

El nuncio va a llevar a Federico 
Franco un mensaje «perso-
nal»: intenta alejar su acción 
de celebración del golpe de 
una posición institucional del 
Vaticano. Planteo una posición 
moral: el «bien» se hizo.

La única tensión fue  
«por el bien» del país.  
El Congreso se inclinó  
hacia el «bien».

Mantener la paz. Reconocimiento a Franco.

84

84 Disponible en https://www.lastampa.it/vatican-insider/es/2012/06/23/news/paraguay-eliseo-ariotti-la-paz-es-
un-don-de-dios-y-sobre-todo-un-don-de-los-hombres-1.36472517 y https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/
subnotas/197102-59481-2012-06-24.html
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Fecha Fuente Expresiones  
clave

Líneas narrativas  
(argumentales)

Representación  
Discursiva de la demo-
cracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posicionamien-
to en la tensión

21/06/2012 Comunicado 
de la CEP.

«La pacificación»; «consecuen-
cias jurídicas, políticas y socia-
les»; «prudencia»; «información 
veraz y responsable»; «evitar 
enfrentamientos».

Plantean necesidad de man-
tener paz y cualquier acción 
dirigida debe evitar enfrenta-
mientos. Es un mensaje para 
Lugo como para las élites par-
lamentarias y mediáticas.

Todos los sectores del país de-
ben evitar las confrontacio-
nes. A los medios de prensa 
les pide prudencia y no mani-
pular las informaciones.

Evitar confrontaciones, es 
decir aceptar la derrota, en el 
caso de Lugo.

Se posicionan sutilmente en 
contra de Lugo, pero aclaran-
do las responsabilidades de 
todos los sectores.

21/06/2012 Pa’i Oliva, 
ABC Color - 
Canal 9.

«Estamos juzgando no solo al 
presidente, sino un proceso de 
avance»; «pleno apoyo  
a la medida de fuerza».

El juicio político se da  
porque sectores se  
oponen a que avance el país.

Élites conservadoras  
vs. progresismo.

Avances en los  
DDHH de todos.

A favor de la  
continuidad de Lugo.

21/06/2012 Declaracio-
nes de los 
obispos Clau-
dio Giménez, 
Edmundo 
Valenzuela 
y el 
nuncio Ario-
tti. Reuters 
(sitio web).

«Le pedimos con mucha sin-
ceridad y mucha franqueza 
que renunciara a su cargo para 
descomprimir esta tensión tan 
grande que estamos viviendo 
en el Paraguay»; «nuestra in-
quietud de que pueda salir por 
la puerta amplia»; «dado el bien 
nacional y para preservar la paz 
y evitar más violencia y muerte».

Fueron a solicitar a Lugo que 
renuncie, en la línea de que 
opinan que ya no tiene capaci-
dad de ejercer poder frente a 
las presiones.

La renuncia de Lugo signi-
ficará la paz, el final de las 
confrontaciones sobre las 
propiedades privadas, de las 
cuales Lugo es responsable.

Que no se den confronta-
ciones. Representantes del 
Estado deben conservar un 
honor de la no derrota.

Por la renuncia  
de Lugo.

21/06/2012 Ronda de 
prensa de la 
arquidiócesis 
de Asunción. 
CELAM 
22/06/2012, 
consultado 
30/05/2022.

«Buscar los mecanismos para la 
tan anhelada Reforma Agraria 
Integral»; «falta de tierra de los 
campesinos»; «mala distribución 
de la riqueza en el país», «control 
estricto sobre las tierras mal-
habidas»; «manipulación de los 
campesinos para fines partida-
rios y políticos»; «NO ROTUNDO 
a la violencia».

Llaman a jornada de oración 
«Juntos por la paz y la justicia 
en el Paraguay», para el sába-
do 23 de junio. Reconocen el 
problema histórico de la tierra 
y la desigualdad inherente. 
Exhortan a la no violencia.

La democracia descansa 
sobre el respeto de las leyes, 
la no violencia y la búsqueda 
de mayor igualdad.

Aplicar las leyes y  
evitar las confrontaciones.

Reconocimiento  
de los problemas  
históricos.

23/06/2012 La Stampa84 

Declara-
ciones de 
Ariotti.

La paz es un don de Dios y sobre 
todo un don de los hombres, 
«honrar a las autoridades para-
guayas»; «fue una conversación 
muy personal»; «dado el bien 
nacional y para preservar la paz 
y evitar más violencia y muerte».

El nuncio va a llevar a Federico 
Franco un mensaje «perso-
nal»: intenta alejar su acción 
de celebración del golpe de 
una posición institucional del 
Vaticano. Planteo una posición 
moral: el «bien» se hizo.

La única tensión fue  
«por el bien» del país.  
El Congreso se inclinó  
hacia el «bien».

Mantener la paz. Reconocimiento a Franco.

84

84 Disponible en https://www.lastampa.it/vatican-insider/es/2012/06/23/news/paraguay-eliseo-ariotti-la-paz-es-
un-don-de-dios-y-sobre-todo-un-don-de-los-hombres-1.36472517 y https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/
subnotas/197102-59481-2012-06-24.html
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Fecha Fuente Expresiones  
clave

Líneas narrativas  
(argumentales)

Representación  
Discursiva de la demo-
cracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posicionamien-
to en la tensión

31/08/2012 Comunicado 
de la CEP, 
presenta-
do en 195ª 
Asamblea 
Plenaria Ex-
traordinaria 
de la CEP.

«Buscando la unidad y comu-
nión entre todos sus miembros»; 
«a raíz de las discrepancias 
y disidencias surgidas en las 
comunidades cristianas por los 
últimos acontecimientos vividos 
a nivel nacional y eclesial»; «evi-
tando divisiones y discordias»; 
«se han cometido errores, pe-
dimos la comprensión y el per-
dón»; «la actuación de algunos 
Obispos del Consejo Episcopal 
Permanente de la CEP la noche 
del 21 de junio se debió a la 
noticia recibida de un inminente 
derramamiento de sangre»; 
«asumimos nuestra responsa-
bilidad».

Para bajar el nivel de división 
en la comunidad eclesial, los 
obispos solicitan perdón por su 
injerencia (habiendo solicitado 
la renuncia de Lugo) misericor-
dia ante su actitud y asumen 
responsabilidad, aunque la 
justifican.

Se debió solicitar  
renuncia de Lugo  
por el riesgo de violencia.

Nc. Nc.

02/09/2012 Declaracio-
nes de Msr.  
Gimenez en 
Radio  
Nacional.  
ÚH  
2/09/2012.

«Personalmente creo que no 
cometimos ningún error»; «no 
estoy arrepentido porque (…) no 
hubo derramamiento de sangre 
que fue advertido por el propio 
expresidente de la República».

Claudio Giménez, el principal 
criticado, justifica el pedido de 
renuncia que había realizado.

La democracia no  
estaba asegurada a partir  
del momento en que Lugo 
avisó de posibles violencias.

Implícito: mantener el  
orden y la paz.

Fuente: elaboración propia.
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Fecha Fuente Expresiones  
clave

Líneas narrativas  
(argumentales)

Representación  
Discursiva de la demo-
cracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posicionamien-
to en la tensión

31/08/2012 Comunicado 
de la CEP, 
presenta-
do en 195ª 
Asamblea 
Plenaria Ex-
traordinaria 
de la CEP.

«Buscando la unidad y comu-
nión entre todos sus miembros»; 
«a raíz de las discrepancias 
y disidencias surgidas en las 
comunidades cristianas por los 
últimos acontecimientos vividos 
a nivel nacional y eclesial»; «evi-
tando divisiones y discordias»; 
«se han cometido errores, pe-
dimos la comprensión y el per-
dón»; «la actuación de algunos 
Obispos del Consejo Episcopal 
Permanente de la CEP la noche 
del 21 de junio se debió a la 
noticia recibida de un inminente 
derramamiento de sangre»; 
«asumimos nuestra responsa-
bilidad».

Para bajar el nivel de división 
en la comunidad eclesial, los 
obispos solicitan perdón por su 
injerencia (habiendo solicitado 
la renuncia de Lugo) misericor-
dia ante su actitud y asumen 
responsabilidad, aunque la 
justifican.

Se debió solicitar  
renuncia de Lugo  
por el riesgo de violencia.

Nc. Nc.

02/09/2012 Declaracio-
nes de Msr.  
Gimenez en 
Radio  
Nacional.  
ÚH  
2/09/2012.

«Personalmente creo que no 
cometimos ningún error»; «no 
estoy arrepentido porque (…) no 
hubo derramamiento de sangre 
que fue advertido por el propio 
expresidente de la República».

Claudio Giménez, el principal 
criticado, justifica el pedido de 
renuncia que había realizado.

La democracia no  
estaba asegurada a partir  
del momento en que Lugo 
avisó de posibles violencias.

Implícito: mantener el  
orden y la paz.

Fuente: elaboración propia.
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4.6 El rol de los medios

El rol de los medios de comunicación fue preponderante, desgastan-
do a Lugo y a su gobierno en los años previos y durante el juicio político, 
como espejo y escritura del discurso de las élites, así como lo recuerdan 
Villagra y Solís:

desde el inicio de su mandato, en agosto de 2008, los principales medios de 
comunicación (radial, escrita y televisiva) ligados a empresarios del sector 
importador-exportador, sojero, cárnico, de servicios y de compra-venta de 
inmuebles, se embarcaron en una desigual contienda para desprestigiar al 
gobierno de la alternancia que le significaba la posibilidad de alterar míni-
mamente el statu quo tan beneficioso para la élite política y agroempresa-
rial paraguaya (Villagra y Solís, 2012: 72).

 Los autores recuerdan que

Ortiz (2012: 20) sostiene que el 22 de junio, con el juicio político de Fer-
nando Lugo, la larga campaña mediática iniciada en agosto de 2008 tuvo 
su «clímax» tras un largo recorrido de persecución que tuvo, como ejes 
temáticos: 1) la inseguridad ciudadana por el aumento de invasiones de 
tierras a manos de «guerrilleros» y «terroristas» del EPP y de «comunistas» 
y; 2) la vinculación política de Lugo con aquellos grupos que generan dicha 
inseguridad ciudadana. Tras el juicio, el 22 de junio, continuaron su tarea, 
tratando de «legitimar» al nuevo gobierno de Federico Franco (Villagra y 
Solís, ibid.)

Los medios masivos de comunicación fueron, sin duda, el mayor alia-
do de las élites latifundistas, empresariales y colorado-liberales (de mane-
ra más amplia: la derecha en su conjunto).

Lo primero a recordar es su indirecta mención en el libelo acusatorio 
contra Lugo, presentado y aprobado por Diputados y Senadores, que en 
su apartado 3 menciona85: «3. Pruebas que sustentan la acusación. Todas 
las causales mencionadas más arriba, son de pública notoriedad, motivo 
por el cual no necesitan ser probadas, conforme a nuestro ordenamiento 
jurídico vigente». La «pública notoriedad» que —según los legisladores— 
justificaba no presentar pruebas, remite directamente a las publicaciones 
realizadas incesantemente por los medios de prensa en contra de Lugo, 

85 Disponible en el siguiente link libelo_acusatorio_contra_lugo_es.pdf (europa.eu), consultado el 3 de octubre de 
2022.
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en particular su supuesta vinculación con el EPP, la cual nunca se probó 
en términos judiciales, por lo cual jamás hubo denuncias en el Poder Ju-
dicial.

De manera a detallar el actuar de la prensa, se examinaron las publica-
ciones de los dos diarios de mayor alcance en el país (alcance multiplicado 
por su lectura y referencia en las radios y canales de televisión): Última 
Hora y ABC Color.

El tratamiento del hito en el diario Última Hora (ÚH) ya fue analizado 
por el equipo de trabajo conformado por Benítez Almeida y Orué Pozzo 
de UNILA, cubriendo el tiempo desde las fechas 16 de junio de 2012 al 22 
de junio de 2012. Dicho equipo afirma que «la “crisis” [política] desatada 
fue —en alguna medida— una creación discursiva, cuyas marcas ya se 
pueden notar en la prensa paraguaya desde el 16 de junio». Por un lado, 
«algunos representantes —de partidos, empresas, asociaciones y movi-
mientos sociales— se manifiestan sobre la actuación del mandatario en 
relación al suceso de Curuguaty, casi siempre para hacerlo responsable 
por dar una respuesta adecuada a la sociedad», constituyendo así una tra-
ma de inconformidad amplia con Lugo, base de la legitimidad del juicio 
político (Benítez y Orué, 2014: 72). Por otro lado, según los autores, Última 
Hora «realiza la construcción de una imagen de un presidente ineficiente, 
además de mostrarlo como responsable absoluto del enfrentamiento en 
Curuguaty colocando como enunciadores del discurso a representantes 
políticos, religiosos, jurídicos y empresarios» (Benítez y Orué, 2014: 73). 
La narrativa plantea una culpabilidad repetida del mandatario, «retratan-
do un gobierno amateur que no cuenta con estrategias para combatir una 
eventual “crisis”» (Benítez y Orué, 2014: 70) Otro elemento de narrativa de 
ÚH, los días previos al golpe parlamentario, es la instalación de un esce-
nario de cacería, con un presidente «acorralado», ante lo cual «se le atri-
buye una actitud típica de los cobardes» (Benítez y Orué, 2014: 76).

En el presente trabajo, se realiza además un análisis de los editoriales 
de ABC Color, desde el 15 de junio (día posterior a la masacre) hasta el 24 de 
junio. El discurso de ABC Color fue no solamente subjetivo sino claramen-
te vindicativo; el diario optó por escribir e instalar un relato, actuando con 
métodos difamatorios. La próxima tabla analiza los editoriales diarios.

En el editorial del 16 de junio de 2012, se ve claramente la manipula-
ción operada por el diario mencionado, quien se autodenomina ser el re-
flejo de la opinión, cuando en realidad instala un discurso e impone una 
historia en la conciencia pública, planteando un escenario basado en «he-
chos» supuestos (nunca claros) y una razón democrática y «jurídica»; el 
desarrollo de su discurso es una manipulación que va creciendo día a día, 
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siguiendo la lógica esquemática y discursiva siguiente (sin jamás presen-
tar pruebas):

1. existen grupos violentos alentados por Lugo, históricamente;
2. dichos grupos se disfrazan de campesinos, por lo que las reivindi-

caciones campesinas son engaños, cuando la propiedad privada es 
«sagrada»;

3. esta gente, con Lugo mantiene el país en zozobra y son responsa-
bles de la masacre;

4. la ciudadanía tiene miedo ante tanta inseguridad;
5. el Estado debe intervenir con la fuerza pública, es un principio de-

mocrático, en contra de los responsables, que son Lugo y su grupo;
6. Lugo no lo puede hacer (es un incapaz);
7. Lugo es responsable de promover y no parar con la violencia públi-

ca, no cumple con su rol de estadista y, por lo tanto, no cumple con 
la democracia;

8. La ciudadanía está, por lo tanto, a favor de su remoción;
9. Si el Congreso no lo remueve, no cumple con su rol democrático;
10. El juicio político es entonces una necesidad democrática;
11. Quienes dicen que fue un golpe no entienden nuestra especificidad 

paraguaya y son antidemocráticos.

El 20 de junio, aparece en ABC Color la posición de Paraguay como 
víctima de los países de la región, ante «amenazas» de los países de la 
región86; una narrativa conocida y repetida por el coloradismo desde la 
guerra de la Triple Alianza, de amplia llegada afectiva a la opinión pública, 
educada en la identidad nacional patriótica simbolizada por «muero por 
mi patria» y el deber de volver al desarrollo anterior a la Guerra Grande. 
De paso, condena a Lugo por hablar de que la masacre fue con el objeti-
vo de derrocarlo, cuando desde un principio el propio diario impulsó y 
alentó para que esto suceda. En todo su desarrollo, ABC Color manipu-
la los hechos y la conciencia acerca de ellos. Sin presentar pruebas o he-
chos que permitan responder a la pregunta (aún no respondida) de ¿qué 
pasó en Curuguaty?, plantea en todo momento discursos de tinte afectivo  

86 Las únicas «amenazas» fueron la de expulsar a Paraguay del MERCOSUR hasta nuevas elecciones, en virtud al 
protocolo de Ushuaia I, cuyo refuerzo normativo (Ushuaia II) fue justamente un causal de destitución.



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

143

y manipulador: plantea una «casi certeza que tiene la ciudadanía de que 
el gobierno de Lugo no tiene la intención de acabar con las cada vez más 
desembozadas andanzas criminales del EPP», certeza que nunca existió; 
plantea riesgo de inseguridad y un estado de «zozobra» ante el no uso de 
la fuerza por parte de Lugo, luego de una masacre perpetrada por el uso 
desmedido de la fuerza. Finalmente, a través de su narrativa, ABC Color 
realiza una síntesis del discurso de las élites, además de escribir el guion 
para los parlamentarios.
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Tabla 10: Análisis de los editoriales de ABC Color, 
del 15 de junio al 24 de junio de 2012

Fecha Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva de 
la democracia en la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona- 
miento

15/06/2012 «Responsable»; «lamentable tra-
gedia»; «una propiedad privada»; 
«sistemática»; «alentó de manera 
sistemática el accionar de grupos 
violentos amparados en la supues-
ta promoción de reivindicaciones 
sociales»; «emboscada a las fuerzas 
de seguridad»; «perpetuarse en el 
poder»; «innumerables e irrefuta-
bles pruebas»; «plan debidamente 
concebido, planificado y llevado a la 
práctica», «incompetentes manda-
tarios».

Según ABC, Lugo pla-
nificó la masacre con 
un grupo extremista 
terrorista y extranjero, 
así como viene hacien-
do, de manera a perpe-
tuarse en el poder.

Promover la 
caída de Lugo, 
quien molesta 
los intereses de 
la clase domi-
nante, plantean-
do su responsa-
bilidad directa 
en la masacre, 
insinuando su 
participación 
directa.

La democracia está en riesgo por 
el no respeto de la propiedad 
privada y la violencia en el campo, 
de la cual es responsable Lugo, 
disfrazando de campesinos a gru-
pos armados. Lugo manipula a los 
campesinos.

Los campesinos 
«de verdad» sin 
tierra son mani-
pulados por el 
gobierno.

Mantener  
la paz.

Esperanza por la 
remoción de Lugo 
por juicio político.

16/06/2012 «Emboscada cuidadosamente pre-
parada por los autodenominados 
“carperos”»; «tácticas guerrilleras»; 
«sospecha EPP», «el Congreso debe-
ría iniciarle juicio político»; «compli-
cidad»; «organizaciones campesinas 
violentas»; «el disfraz de reivindica-
ciones sociales»; «absoluta impuni-
dad»; «El instrumento de acción de 
toda fuerza pública es la violencia. 
Por tal razón, el Estado se reserva su 
monopolio y consecuentemente es 
el único responsable de su empleo»; 
«desobedeció innúmeras resolu-
ciones judiciales de allanamiento o 
desalojo».

«En la conciencia 
pública, …Delitos de 
acción penal con impu-
nidad»: ABC instala un 
discurso jurídico, que-
riendo asentar acu-
saciones políticas en 
el marco de la ley (sin 
argumentos o hechos 
que respalden).

Plantear escena-
rio ciudadano de 
«inseguridad» 
y escenario 
jurídico de «des-
obedencia» del 
jefe del Estado 
para respaldar al 
Congreso en el 
juicio político.

La masacre es debida a que Lugo 
y Filizzola no reprimieron con 
la fuerza necesaria desalojos y 
allanamientos, ni obedecieron 
«doctrinaria y tácticamente para 
internarse en los montes en procu-
ra del enemigo y acabar con él» (en 
referencia al EPP). No cumplen con 
lo que exige el manejo del Estado 
democrático (el ejercicio de la 
fuerza), promueven a grupos cam-
pesinos que no tienen en realidad 
reivindicaciones.

No plantea: las 
reivindicaciones 
campesinas son 
un disfraz.

Ejercer la fuerza 
pública ante los 
que amenazan la 
propiedad pri-
vada.

Cierra planteando 
la necesidad del 
juicio político.

17/06/2012 «Diez mil personas»; «Los servidores 
de la voluntad popular en el poder 
público están obligados a atender 
sus reclamos»; «procuremos ser 
héroes hoy»; «fuera la corrupción»; 
«autocracia partidista que cercena 
nuestros derechos ciudadanos, 
reduciéndonos a la vil condición de 
eunucos, cívica y metafóricamente 
hablando»; «infames listas sábana»; 
«prensa libre e independiente»; 
«tiranía electoral que desnaturaliza 
nuestra democracia».

Instalar el relato de 
que el pueblo está mo-
vilizado contra las ins-
tituciones del Estado, 
cuando estas no hacen 
su trabajo. Insinúa que 
una revolución ciuda-
dana podría levantarse 
en Paraguay contra el 
sistema político.

Instalar la teoría 
de que la ciuda-
danía no apoya a 
las autoridades 
electas ni debe 
hacerlo, de ma-
nera muy gene-
ral, partiendo de 
un hecho aislado.

La democracia no existe del todo 
en Paraguay (por las listas sábanas, 
entre otras causas) y la ciudada-
nía «debe rechazar “in límine” los 
pueriles pretextos burocráticos» 
de los tres poderes del Estado, 
específicamente Lugo. ABC ironiza 
sobre el hecho de que haya podido 
ser «presidente del cambio».

No los plantea, se 
refiere a la nece-
sidad de «sanea-
miento moral».

Obligación de 
atender reclamos 
del pueblo.

Apoya una reivin-
dicación puntual 
para generalizar 
un discurso con-
tra el Estado.
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Tabla 10: Análisis de los editoriales de ABC Color, 
del 15 de junio al 24 de junio de 2012

Fecha Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva de 
la democracia en la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona- 
miento

15/06/2012 «Responsable»; «lamentable tra-
gedia»; «una propiedad privada»; 
«sistemática»; «alentó de manera 
sistemática el accionar de grupos 
violentos amparados en la supues-
ta promoción de reivindicaciones 
sociales»; «emboscada a las fuerzas 
de seguridad»; «perpetuarse en el 
poder»; «innumerables e irrefuta-
bles pruebas»; «plan debidamente 
concebido, planificado y llevado a la 
práctica», «incompetentes manda-
tarios».

Según ABC, Lugo pla-
nificó la masacre con 
un grupo extremista 
terrorista y extranjero, 
así como viene hacien-
do, de manera a perpe-
tuarse en el poder.

Promover la 
caída de Lugo, 
quien molesta 
los intereses de 
la clase domi-
nante, plantean-
do su responsa-
bilidad directa 
en la masacre, 
insinuando su 
participación 
directa.

La democracia está en riesgo por 
el no respeto de la propiedad 
privada y la violencia en el campo, 
de la cual es responsable Lugo, 
disfrazando de campesinos a gru-
pos armados. Lugo manipula a los 
campesinos.

Los campesinos 
«de verdad» sin 
tierra son mani-
pulados por el 
gobierno.

Mantener  
la paz.

Esperanza por la 
remoción de Lugo 
por juicio político.

16/06/2012 «Emboscada cuidadosamente pre-
parada por los autodenominados 
“carperos”»; «tácticas guerrilleras»; 
«sospecha EPP», «el Congreso debe-
ría iniciarle juicio político»; «compli-
cidad»; «organizaciones campesinas 
violentas»; «el disfraz de reivindica-
ciones sociales»; «absoluta impuni-
dad»; «El instrumento de acción de 
toda fuerza pública es la violencia. 
Por tal razón, el Estado se reserva su 
monopolio y consecuentemente es 
el único responsable de su empleo»; 
«desobedeció innúmeras resolu-
ciones judiciales de allanamiento o 
desalojo».

«En la conciencia 
pública, …Delitos de 
acción penal con impu-
nidad»: ABC instala un 
discurso jurídico, que-
riendo asentar acu-
saciones políticas en 
el marco de la ley (sin 
argumentos o hechos 
que respalden).

Plantear escena-
rio ciudadano de 
«inseguridad» 
y escenario 
jurídico de «des-
obedencia» del 
jefe del Estado 
para respaldar al 
Congreso en el 
juicio político.

La masacre es debida a que Lugo 
y Filizzola no reprimieron con 
la fuerza necesaria desalojos y 
allanamientos, ni obedecieron 
«doctrinaria y tácticamente para 
internarse en los montes en procu-
ra del enemigo y acabar con él» (en 
referencia al EPP). No cumplen con 
lo que exige el manejo del Estado 
democrático (el ejercicio de la 
fuerza), promueven a grupos cam-
pesinos que no tienen en realidad 
reivindicaciones.

No plantea: las 
reivindicaciones 
campesinas son 
un disfraz.

Ejercer la fuerza 
pública ante los 
que amenazan la 
propiedad pri-
vada.

Cierra planteando 
la necesidad del 
juicio político.

17/06/2012 «Diez mil personas»; «Los servidores 
de la voluntad popular en el poder 
público están obligados a atender 
sus reclamos»; «procuremos ser 
héroes hoy»; «fuera la corrupción»; 
«autocracia partidista que cercena 
nuestros derechos ciudadanos, 
reduciéndonos a la vil condición de 
eunucos, cívica y metafóricamente 
hablando»; «infames listas sábana»; 
«prensa libre e independiente»; 
«tiranía electoral que desnaturaliza 
nuestra democracia».

Instalar el relato de 
que el pueblo está mo-
vilizado contra las ins-
tituciones del Estado, 
cuando estas no hacen 
su trabajo. Insinúa que 
una revolución ciuda-
dana podría levantarse 
en Paraguay contra el 
sistema político.

Instalar la teoría 
de que la ciuda-
danía no apoya a 
las autoridades 
electas ni debe 
hacerlo, de ma-
nera muy gene-
ral, partiendo de 
un hecho aislado.

La democracia no existe del todo 
en Paraguay (por las listas sábanas, 
entre otras causas) y la ciudada-
nía «debe rechazar “in límine” los 
pueriles pretextos burocráticos» 
de los tres poderes del Estado, 
específicamente Lugo. ABC ironiza 
sobre el hecho de que haya podido 
ser «presidente del cambio».

No los plantea, se 
refiere a la nece-
sidad de «sanea-
miento moral».

Obligación de 
atender reclamos 
del pueblo.

Apoya una reivin-
dicación puntual 
para generalizar 
un discurso con-
tra el Estado.
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Fecha Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva de 
la democracia en la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona- 
miento

18/06/2012 «¿Quiénes planificaron este atenta-
do terrorista?»; «¿a quiénes beneficia 
esta crisis?»; «evidente objetivo 
político de crear una conmoción 
social de histeria colectiva similar a 
lo acontecido en el trágico “marzo 
paraguayo”»; «desalojo de intrusos»; 
«luz mediante el testimonio de 
protagonistas»; «reclutados bajo 
engaño por agitadores profesiona-
les»; «acción terrorista»; «militantes 
fanáticos altamente entrenados 
para el combate contra las fuerzas 
del orden»; «EPP», «paramilitares»; 
«encubrir a los verdaderos responsa-
bles intelectuales».

Luego de haber desig-
nado a Lugo (y Filizzo-
la) como responsables 
de la masacre, ABC 
plantea la necesidad 
de que el Estado inves-
tigue quiénes son los 
responsables, y plan-
tea tener claridades 
desde un testimonio: 
1/ los campesinos 
fueron manipulados 
por profesionales; 2/ 
hubo acción terrorista. 
Son culpables el EPP o 
paramilitares.

Presionar a las 
autoridades des-
de escenarios ya 
preestablecidos, 
para lograr el 
juicio político.

Coloca escenarios «claros» (ata-
ques terroristas) planteando el 
posible encubrimiento de los res-
ponsables intelectuales por parte 
del Estado. Asocia al Gobierno con 
el terrorismo.

No se plantea. Castigar a los 
responsables 
(designados por 
ABC).

En contra del 
gobierno.

19/06/2012 «La ausencia de un necesario lide-
razgo político»; «país a la deriva»; 
«izquierda bolivariana, atizó las 
diferencias»; «ideologizadas reivin-
dicaciones, enfrentamiento»; «senda 
de la reconciliación».

ABC sigue designando 
a Lugo como principal 
responsable de la 
masacre de Curuguaty 
y denuncia la falta de 
liderazgo y de capaci-
dad de Lugo, haciendo 
suyas las palabras  
del obispo Claudio 
Giménez.

Plantear la au-
sencia de lideraz-
go de Lugo, de-
mostrar unidad 
en el reclamo de 
juicio político 
o renuncia de 
Lugo.

La democracia necesita liderazgo 
y capacidades políticas para la 
unidad de los sectores (en este 
caso terratenientes y campesinos), 
lo cual Lugo no tiene por su radi-
calizada ideología. Democracia es 
consenso y unidad nacionalista. Lo 
contrario de democracia es crisis 
social y confrontaciones sociales.

Los reclamos son 
ideologizados y, 
por lo tanto, no 
son legítimos.

Atender 
reclamos.

Por el juicio  
político a Lugo.

20/06/2012 «Comisión para el “oparei”», «un 
lugar común»; «debió someterse 
espontánea e inmediatamente a 
un juicio político»; «Lugo ni se hace 
investigar ni renuncia»; «causar más 
desgracias al país o desbarrancarlo 
en el abismo de la revuelta social»; 
«argumento propagandístico de 
que todo se trata de una conspi-
ración para derrocarlo»; «club» de 
gobernantes bolivarianos latinoa-
mericanos, represalias, peligrosas 
para nuestro país»; «amenazas y 
hechos de fuerza del «club» boliva-
riano»; «identidad nacional íntegra 
e indestructible, debe enfrentar 
juicio, responsabilidad histórica».

ABC plantea la inutili-
dad de la creación de 
una «comisión», y que 
los argumentos de 
peligro de remoción 
(lo cual instaló ABC 
desde un principio) 
plantean amenazas 
seguras de los demás 
países de la región, 
«bolivarianos», cuyos 
tratados no son de-
mocráticos ni adap-
tados para Paraguay: 
el pueblo paraguayo 
debe resistir ante 
dichas amenazas 
apoyando el juicio 
político.

No permitir que 
la condena de los 
demás países al 
proceso político 
paraguayo gane 
fuerza y se consi-
dere antidemo-
crático el juicio 
político. Colocar 
que, en realidad, 
Lugo es amenaza 
para el país y 
para la democra-
cia paraguaya.

Paraguay tiene una democracia 
con reglas distintas que no puede 
ser representada por los acuerdos 
internacionales, su nacionalismo 
le protege del peligro de los países 
extranjeros. Lugo entregó el país a 
amenazas extranjeras, cumplir la 
democracia es someterle a juicio.

No se plantea. Promover la iden-
tidad paraguaya 
nacionalista y 
proteger al país 
de los discursos/
acciones extran-
jeras.

Por el juicio políti-
co a Lugo.
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Fecha Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva de 
la democracia en la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona- 
miento

18/06/2012 «¿Quiénes planificaron este atenta-
do terrorista?»; «¿a quiénes beneficia 
esta crisis?»; «evidente objetivo 
político de crear una conmoción 
social de histeria colectiva similar a 
lo acontecido en el trágico “marzo 
paraguayo”»; «desalojo de intrusos»; 
«luz mediante el testimonio de 
protagonistas»; «reclutados bajo 
engaño por agitadores profesiona-
les»; «acción terrorista»; «militantes 
fanáticos altamente entrenados 
para el combate contra las fuerzas 
del orden»; «EPP», «paramilitares»; 
«encubrir a los verdaderos responsa-
bles intelectuales».

Luego de haber desig-
nado a Lugo (y Filizzo-
la) como responsables 
de la masacre, ABC 
plantea la necesidad 
de que el Estado inves-
tigue quiénes son los 
responsables, y plan-
tea tener claridades 
desde un testimonio: 
1/ los campesinos 
fueron manipulados 
por profesionales; 2/ 
hubo acción terrorista. 
Son culpables el EPP o 
paramilitares.

Presionar a las 
autoridades des-
de escenarios ya 
preestablecidos, 
para lograr el 
juicio político.

Coloca escenarios «claros» (ata-
ques terroristas) planteando el 
posible encubrimiento de los res-
ponsables intelectuales por parte 
del Estado. Asocia al Gobierno con 
el terrorismo.

No se plantea. Castigar a los 
responsables 
(designados por 
ABC).

En contra del 
gobierno.

19/06/2012 «La ausencia de un necesario lide-
razgo político»; «país a la deriva»; 
«izquierda bolivariana, atizó las 
diferencias»; «ideologizadas reivin-
dicaciones, enfrentamiento»; «senda 
de la reconciliación».

ABC sigue designando 
a Lugo como principal 
responsable de la 
masacre de Curuguaty 
y denuncia la falta de 
liderazgo y de capaci-
dad de Lugo, haciendo 
suyas las palabras  
del obispo Claudio 
Giménez.

Plantear la au-
sencia de lideraz-
go de Lugo, de-
mostrar unidad 
en el reclamo de 
juicio político 
o renuncia de 
Lugo.

La democracia necesita liderazgo 
y capacidades políticas para la 
unidad de los sectores (en este 
caso terratenientes y campesinos), 
lo cual Lugo no tiene por su radi-
calizada ideología. Democracia es 
consenso y unidad nacionalista. Lo 
contrario de democracia es crisis 
social y confrontaciones sociales.

Los reclamos son 
ideologizados y, 
por lo tanto, no 
son legítimos.

Atender 
reclamos.

Por el juicio  
político a Lugo.

20/06/2012 «Comisión para el “oparei”», «un 
lugar común»; «debió someterse 
espontánea e inmediatamente a 
un juicio político»; «Lugo ni se hace 
investigar ni renuncia»; «causar más 
desgracias al país o desbarrancarlo 
en el abismo de la revuelta social»; 
«argumento propagandístico de 
que todo se trata de una conspi-
ración para derrocarlo»; «club» de 
gobernantes bolivarianos latinoa-
mericanos, represalias, peligrosas 
para nuestro país»; «amenazas y 
hechos de fuerza del «club» boliva-
riano»; «identidad nacional íntegra 
e indestructible, debe enfrentar 
juicio, responsabilidad histórica».

ABC plantea la inutili-
dad de la creación de 
una «comisión», y que 
los argumentos de 
peligro de remoción 
(lo cual instaló ABC 
desde un principio) 
plantean amenazas 
seguras de los demás 
países de la región, 
«bolivarianos», cuyos 
tratados no son de-
mocráticos ni adap-
tados para Paraguay: 
el pueblo paraguayo 
debe resistir ante 
dichas amenazas 
apoyando el juicio 
político.

No permitir que 
la condena de los 
demás países al 
proceso político 
paraguayo gane 
fuerza y se consi-
dere antidemo-
crático el juicio 
político. Colocar 
que, en realidad, 
Lugo es amenaza 
para el país y 
para la democra-
cia paraguaya.

Paraguay tiene una democracia 
con reglas distintas que no puede 
ser representada por los acuerdos 
internacionales, su nacionalismo 
le protege del peligro de los países 
extranjeros. Lugo entregó el país a 
amenazas extranjeras, cumplir la 
democracia es someterle a juicio.

No se plantea. Promover la iden-
tidad paraguaya 
nacionalista y 
proteger al país 
de los discursos/
acciones extran-
jeras.

Por el juicio políti-
co a Lugo.
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Fecha Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva de 
la democracia en la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona- 
miento

21/06/2012 «Lugo perdió el respaldo de la mayo-
ría del pueblo paraguayo»; «agónico 
desgaste político siga manteniendo 
al país en vilo»; «1.500.000 votos del 
pueblo paraguayo están hoy contra 
Fernando Lugo»; «el Presidente de la 
República ha perdido el respaldo de 
la mayoría del pueblo paraguayo, y 
que en sus manos está la posibilidad 
de salir del poder por la puerta gran-
de o hacerlo de manera indigna»; 
«su inmediata pacificación y enten-
dimiento».

Considera un hecho la 
destitución y desmon-
ta el argumento que 
pudiera ser no demo-
crático el proceso con 
que su aliado principal, 
el PLRA, lo abandonó. 
Asimila los votos del 
PLRA a ciudadanos 
en contra de Lugo. 
Expresa ansia por la 
pacificación y plantea 
que la derrota debe ser 
aceptada con honor.

Confortar en la 
opinión pública 
de que el juicio 
político no es un 
golpe, responde 
a la voluntad del 
pueblo y lo plan-
tea casi como un 
honor.

Los congresistas representan 
efectivamente cada voto 
ciudadano. Ya seguros los votos, 
no hay más tensiones, la sociedad 
vuelve a la «pacificación» y a 
buscar las mejores formas de 
«desarrollar» el país, el pueblo 
representado por los congresistas 
vio su voluntad respetada, según 
ABC Color.

No se plantea. El Congreso debe 
destituir a Lugo, 
para la «inmedia-
ta pacificación y 
entendimiento» 
del país, es decir, 
un consenso de 
los intereses de 
las élites.

Por el juicio políti-
co a Lugo.

22/06/2012 «Modo ordenado, pacífico y respe-
tuoso de la legalidad, la institucio-
nalidad y los esenciales criterios de 
equidad»; «nuevas esperanzas»; 
«conducta ordenada y obediente de 
las reglas fundamentales de convi-
vencia social por parte de la ciudada-
nía»; «ningún hecho violento»; «sere-
nidad»; «extranjeros desprovistos de 
todo argumento»; «titánicas tareas»; 
«pacificar los ánimos»; «funcionarios 
desplazados injustamente»; «res-
ponsabilidad y patriotismo».

Remarcar que no hubo 
oposición —siquiera la 
de Lugo— a la destitu-
ción, así como insinuar 
que Lugo nunca obró 
a favor del país, sino 
más bien en contra de 
él. Felicitar a Federico 
Franco.

Apoyar el gobier-
no de Franco y 
reanudar nego-
cios.

Ya no existen tensiones. La ciuda-
danía fue «ordenada y obediente». 
La paz y el orden representan la 
democracia vigente.

No se plantea. Seguir con la paz 
y el orden, mante-
ner unidad.

Felicita a las élites 
del Congreso.

23/06/2012 «Preservación del orden democráti-
co»; «el pueblo paraguayo, de mane-
ra mayoritaria, retiró su confianza»; 
«engañó al pueblo paraguayo»; «no 
se produjo ninguna ruptura del 
orden constitucional»; «se sometió»; 
«acató»; «sanciones internacionales 
desproporcionadas o revanchistas»; 
«avasallar la soberanía nacional»; 
«manipuló la imagen de una institu-
ción venerada del pueblo»; «inacep-
table ideologización bolivariana»; 
«promoviendo la lucha de clases, 
figura expresamente prohibida por 
la Constitución»; «despilfarro de 
fondos públicos»; «extranjeros (...) 
atropellos violentos»; «nepotismo»; 
«los paraguayos hemos tomado esta 
libre decisión».

Línea nacionalista, 
desde la especificidad 
de la «identidad nacio-
nal»: el golpe debe ser 
defendido por amor 
a la patria, ante los 
villanos extranjeros. 
Discurso de victimi-
zación.

Contrarrestar la 
situación de ais-
lamiento político 
regional con un 
discurso sobera-
no y patriotero.

La función parlamentaria repre-
senta al pueblo, según ABC Color. 
La lucha de clases es contraria a la 
democracia. El Estado es la patria. 
La democracia es el respeto de las 
decisiones del Estado paraguayo 
en sus fronteras.

No se plantea. 
La noción de 
derecho es 
reemplazada por 
el ejercicio del 
Estado-patria.

El Estado debe 
defenderse de 
las injerencias 
extranjeras que 
pueden provocar 
conflictos y 
rechazar la  
lucha de clases.

Defender  
el golpe.
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Fecha Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva de 
la democracia en la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona- 
miento

21/06/2012 «Lugo perdió el respaldo de la mayo-
ría del pueblo paraguayo»; «agónico 
desgaste político siga manteniendo 
al país en vilo»; «1.500.000 votos del 
pueblo paraguayo están hoy contra 
Fernando Lugo»; «el Presidente de la 
República ha perdido el respaldo de 
la mayoría del pueblo paraguayo, y 
que en sus manos está la posibilidad 
de salir del poder por la puerta gran-
de o hacerlo de manera indigna»; 
«su inmediata pacificación y enten-
dimiento».

Considera un hecho la 
destitución y desmon-
ta el argumento que 
pudiera ser no demo-
crático el proceso con 
que su aliado principal, 
el PLRA, lo abandonó. 
Asimila los votos del 
PLRA a ciudadanos 
en contra de Lugo. 
Expresa ansia por la 
pacificación y plantea 
que la derrota debe ser 
aceptada con honor.

Confortar en la 
opinión pública 
de que el juicio 
político no es un 
golpe, responde 
a la voluntad del 
pueblo y lo plan-
tea casi como un 
honor.

Los congresistas representan 
efectivamente cada voto 
ciudadano. Ya seguros los votos, 
no hay más tensiones, la sociedad 
vuelve a la «pacificación» y a 
buscar las mejores formas de 
«desarrollar» el país, el pueblo 
representado por los congresistas 
vio su voluntad respetada, según 
ABC Color.

No se plantea. El Congreso debe 
destituir a Lugo, 
para la «inmedia-
ta pacificación y 
entendimiento» 
del país, es decir, 
un consenso de 
los intereses de 
las élites.

Por el juicio políti-
co a Lugo.

22/06/2012 «Modo ordenado, pacífico y respe-
tuoso de la legalidad, la institucio-
nalidad y los esenciales criterios de 
equidad»; «nuevas esperanzas»; 
«conducta ordenada y obediente de 
las reglas fundamentales de convi-
vencia social por parte de la ciudada-
nía»; «ningún hecho violento»; «sere-
nidad»; «extranjeros desprovistos de 
todo argumento»; «titánicas tareas»; 
«pacificar los ánimos»; «funcionarios 
desplazados injustamente»; «res-
ponsabilidad y patriotismo».

Remarcar que no hubo 
oposición —siquiera la 
de Lugo— a la destitu-
ción, así como insinuar 
que Lugo nunca obró 
a favor del país, sino 
más bien en contra de 
él. Felicitar a Federico 
Franco.

Apoyar el gobier-
no de Franco y 
reanudar nego-
cios.

Ya no existen tensiones. La ciuda-
danía fue «ordenada y obediente». 
La paz y el orden representan la 
democracia vigente.

No se plantea. Seguir con la paz 
y el orden, mante-
ner unidad.

Felicita a las élites 
del Congreso.

23/06/2012 «Preservación del orden democráti-
co»; «el pueblo paraguayo, de mane-
ra mayoritaria, retiró su confianza»; 
«engañó al pueblo paraguayo»; «no 
se produjo ninguna ruptura del 
orden constitucional»; «se sometió»; 
«acató»; «sanciones internacionales 
desproporcionadas o revanchistas»; 
«avasallar la soberanía nacional»; 
«manipuló la imagen de una institu-
ción venerada del pueblo»; «inacep-
table ideologización bolivariana»; 
«promoviendo la lucha de clases, 
figura expresamente prohibida por 
la Constitución»; «despilfarro de 
fondos públicos»; «extranjeros (...) 
atropellos violentos»; «nepotismo»; 
«los paraguayos hemos tomado esta 
libre decisión».

Línea nacionalista, 
desde la especificidad 
de la «identidad nacio-
nal»: el golpe debe ser 
defendido por amor 
a la patria, ante los 
villanos extranjeros. 
Discurso de victimi-
zación.

Contrarrestar la 
situación de ais-
lamiento político 
regional con un 
discurso sobera-
no y patriotero.

La función parlamentaria repre-
senta al pueblo, según ABC Color. 
La lucha de clases es contraria a la 
democracia. El Estado es la patria. 
La democracia es el respeto de las 
decisiones del Estado paraguayo 
en sus fronteras.

No se plantea. 
La noción de 
derecho es 
reemplazada por 
el ejercicio del 
Estado-patria.

El Estado debe 
defenderse de 
las injerencias 
extranjeras que 
pueden provocar 
conflictos y 
rechazar la  
lucha de clases.

Defender  
el golpe.
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Fecha Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva de 
la democracia en la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona- 
miento

24/06/2012 «Insolentes»; «injuriosas»; «larga y 
respetada tradición de Estado so-
berano»; «gorilas violadores de las 
libertades y derechos humanos en 
su país»; «perdió el apoyo de la abru-
madora mayoría de la población por 
sus desaciertos y su desastrosa vida 
personal»; «el mismo Fernando Lugo 
se sometió pacíficamente al proce-
so»; «el Paraguay está tranquilo, su 
devenir político cotidiano prosigue 
normalmente»; «se mira el futuro 
con optimismo»; «el pueblo llano»; 
«radicalizada mente».

ABC plantea la ilegili-
midad y condena las 
sanciones evocadas 
por los países de la 
UNASUR al Estado. 
Contradictoriamente, 
plantea que dichas 
sanciones tendrían un 
efecto grave en la vida 
de los pobladores, al 
mismo tiempo que 
afirma que existe paz y 
prosperidad en el país, 
que afirma ser sobera-
no e independiente.

Respaldar pú-
blicamente el 
discurso de las 
élites para afue-
ra: paz tranqui-
lidad y legalidad 
para no perder 
inversiones.

Refuerza la figura «soberana» 
del Congreso que representa al 
pueblo, la buena voluntad de Lugo 
de someterse al juicio y condena 
la ideología de izquierda por «an-
tidemocrática». La democracia es 
la hegemonía de los grupos que 
dominan el Estado.

No se plantea. El Estado debe 
defenderse de 
las injerencias 
extranjeras y de 
la izquierda que 
lo cuestiona.

Defender  
el golpe.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la actuación de ABC Color fue determinante en el golpe; 
la mayoría de los demás medios no apoyaron a Lugo, pero no fueron tan 
manipuladores todos. Quedará en la antología periodística la tapa del dia-
rio Crónica, con un fuerte e inusual posicionamiento político, asumiendo 
que fue un golpe, a contracorriente de los demás medios de comunicación 
masiva.
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Fecha Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva de 
la democracia en la tensión

Acceso a  
derechos

Rol del  
Estado

Posiciona- 
miento

24/06/2012 «Insolentes»; «injuriosas»; «larga y 
respetada tradición de Estado so-
berano»; «gorilas violadores de las 
libertades y derechos humanos en 
su país»; «perdió el apoyo de la abru-
madora mayoría de la población por 
sus desaciertos y su desastrosa vida 
personal»; «el mismo Fernando Lugo 
se sometió pacíficamente al proce-
so»; «el Paraguay está tranquilo, su 
devenir político cotidiano prosigue 
normalmente»; «se mira el futuro 
con optimismo»; «el pueblo llano»; 
«radicalizada mente».

ABC plantea la ilegili-
midad y condena las 
sanciones evocadas 
por los países de la 
UNASUR al Estado. 
Contradictoriamente, 
plantea que dichas 
sanciones tendrían un 
efecto grave en la vida 
de los pobladores, al 
mismo tiempo que 
afirma que existe paz y 
prosperidad en el país, 
que afirma ser sobera-
no e independiente.

Respaldar pú-
blicamente el 
discurso de las 
élites para afue-
ra: paz tranqui-
lidad y legalidad 
para no perder 
inversiones.

Refuerza la figura «soberana» 
del Congreso que representa al 
pueblo, la buena voluntad de Lugo 
de someterse al juicio y condena 
la ideología de izquierda por «an-
tidemocrática». La democracia es 
la hegemonía de los grupos que 
dominan el Estado.

No se plantea. El Estado debe 
defenderse de 
las injerencias 
extranjeras y de 
la izquierda que 
lo cuestiona.

Defender  
el golpe.

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, la actuación de ABC Color fue determinante en el golpe; 
la mayoría de los demás medios no apoyaron a Lugo, pero no fueron tan 
manipuladores todos. Quedará en la antología periodística la tapa del dia-
rio Crónica, con un fuerte e inusual posicionamiento político, asumiendo 
que fue un golpe, a contracorriente de los demás medios de comunicación 
masiva.

Ilustración 1: tapa del diario Crónica de Paraguay, 23 de junio de 2012.
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4.7 A nivel internacional, el golpe y 
el «business-as-usual»

El golpe a Fernando Lugo siguió al de Honduras, perpetrado el 28 de 
junio de 2009 contra el entonces presidente constitucional Manuel Zelaya 
(un golpe «a la antigua», con la acción de las Fuerzas Armadas). Luego de 
la experiencia paraguaya, la derecha brasileña arremetió contra la presi-
denta Dilma Rousseff, con el visto bueno —nuevamente— de EEUU, y la 
destituyó en mayo de 2016. Luego de ello, encarcelarían al expresidente 
Lula en 2018, con falsas acusaciones de corrupción y lavado de dinero, en 
un juicio rocambolesco e incoherente, hasta su liberación, un poco menos 
de dos años después, permitiendo, mientras tanto, la victoria en 2018 de 
Jair Bolsonaro, exponente de la extrema derecha en Brasil.

Volviendo a aquellos días del golpe parlamentario en Paraguay, el lla-
mado a apoyo regional organizado por el equipo de Lugo (encabezado por 
su canciller Jorge Lara Castro) el jueves 21 de junio de 2012 desde Río de 
Janeiro —donde se encontraban las autoridades regionales en las nego-
ciaciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible Rio + 20— resultó exitoso en cuanto a acciones: una delega-
ción de autoridades de la UNASUR (cancilleres de los países de la región) 
aterrizaría esa misma noche en Asunción y empezaría a reunirse con to-
dos los referentes políticos locales, exigiendo detener el juicio político e 
invocando las cláusulas de Ushuaia I y II (ese mismo trato que había fir-
mado Lugo, pero que no había enviado al Congreso para su sanción ante 
el rechazo «soberano» de la derecha paraguaya, y que formaría parte de 
las acusaciones en el juicio). Pero la presión no tuvo éxito y esto se tornó 
en una de las debilidades, además del tiempo, ya que ni el circuito diplo-
mático, ni la Embajada de EEUU, condenaron como golpe al proceso de 
destitución de Lugo; en cambio, sí se logró sancionar la decisión con la 
suspensión del Paraguay del MERCOSUR87 y de UNASUR88 (hasta nue-
vas elecciones). Sobre todo, se logró instalar a nivel mundial, mediática y 
políticamente, que dicha arremetida de la derecha fue un «golpe (parla-
mentario)» y, por lo tanto, el proceso no fue democrático. Ello fue suma-
mente importante en el discurso y permitió efectivamente que, de alguna 

87 El 3 de julio de 2012 se comunica la suspensión de Paraguay del MERCOSUR. Ver https://www.cancilleria.gob.ar/es/
actualidad/comunicados/cumbre-del-mercosur-mendoza-2012-decision-sobre-la-suspension-del-paraguay-en 
consultado, el 11 de septiembre de 2022.

88 Comunicado de la UNASUR, 22/06/2012, https://www.gov.br/mre/es/canales_servicio/prensa/notas-a-la-prensa/
comunicado-de-la-union-de-naciones-suramericanas-unasur-sobre-la-situacion-de-en-paraguay, consultado el 
11 de septiembre de 2022.
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manera, Lugo pueda salir «ganando»89 y que la derecha sea visibilizada 
como antidemocrática y feudal, determinada a quebrar todas las reglas y 
principios de convivencia con tal de proteger sus intereses.

De hecho, la gran preocupación de Hillary Clinton (secretaria de Esta-
do de EEUU en ese tiempo) para reaccionar al juicio político se muestra 
en correos filtrados por Wikileaks90: la preocupación de EEUU es asegu-
rar que, públicamente, el relato incluya: 1/ que son garantes de cualquier 
proceso democrático, que no se van a involucrar en el apoyo de un pro-
ceso no democrático; 2/ «Business as usual»: hacer todo lo posible para 
que —en caso de que Brasil y los demás países efectivamente denuncien 
políticamente con fuerza el golpe— las denuncias tenga un impacto bajo, 
y finalmente aparezcan el conjunto y sus acciones (como EEUU) como 
acciones que apoyan que todo vaya encaminándose todo a «mayor demo-
cracia».

EEUU daba por hecho que el golpe iba a suceder y el gobierno de Lugo 
llegaría a su fin. «El día mismo del golpe, mientras se deban los debates 
en la cámara de Senadores, documentos obtenidos por Agencia Pública 
a través de la Ley de Acceso a la Información de los Estados Unidos, re-
velan que, antes incluso de la votación del juicio político, el encargado de 
USAID (U.S. Agency for International Development - Agencia de los Es-

89 El colorado Óscar Tuma analiza los resultados políticos del golpe de la siguiente forma: «Creo que esa situación 
le termina beneficiando a Fernando Lugo, porque él se victimiza con esa circunstancia, hasta ahora se sigue 
victimizando con esa circunstancia, y le da la fuerza necesaria para seguir manteniendo un liderazgo a través 
de esa situación que él pasó. (…) La victimización te genera un rédito positivo en política, y yo creo que Fernando 
Lugo utilizó muy bien, por eso es que él sigue liderando el sector de izquierda, y no hay otra persona que lo pueda 
liderar como él. Cuando Fernando Lugo decida dejar la actividad política, yo creo que la izquierda no va a tener 
ningún sucesor acá en el país, porque él utilizó la victimización para generar un voto duro que le permitió estar 
en el Senado, y que le va a permitir estar de vuelta en el Senado. El sector de Fernando Lugo tuvo un rédito que 
lo utilizó y lo va a seguir utilizando en ese sentido, para los partidos tradicionales: el Partido Liberal perdió su 
gran oportunidad, entonces lo terminó afectando; para el Partido Colorado, políticamente no nos generó ni una 
posición negativa ni positiva. Si políticamente hablando vos me decís si hoy quién se siguió beneficiando de eso, 
Fernando Lugo. (…) El Partido Colorado sigue manteniendo su fuerza. Los que terminan siendo afectados son el 
Partido Liberal» (Tuma, 2021).

90 Disponible en https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/18075, consultado el 3 de junio de 2022. En un e-mail 
a sus equipos, que luego llegó a Hillary Clinton, Roberta Jacobson (secretaria de Estado adjunta para Asuntos del 
Hemisferio Occidental) insiste en que las sanciones previstas serán políticas, sin medidas económicas, según sus 
contactos chilenos y colombianos, los cuales tampoco definen los «eventos» paraguayos como «golpe». Se preocu-
pan de que los brasileños hayan usado este término y descripto a los eventos como «una ruptura del orden demo-
crático», lo cual permitiría la reivindicación del uso del protocolo democrático de la OEA y la toma de decisiones 
de defensa de la democracia por parte de la OEA, cuando EEUU plantea el diálogo nacional y la organización de 
elecciones. Especifica que las notas de prensa mostrarán la preocupación por la rapidez del proceso de juicio polí-
tico, la decisión de Lugo de aceptar el resultado, el compromiso del gobierno de Franco con organizar las eleccio-
nes y su compromiso propio de apoyar la democracia. La respuesta de Clinton es la siguiente: «From: H <hrod17@
clintonemail.com > Sent: Sunday, June 24, 2012 9:09 PM ‘sullivanjj@state.goy’ To: Subject Re: Paraguay update 
Based on my call, she’s wrong about Brazil using coup word. Can you clarify--and correct if necessary?» [Según mi 
llamada, está equivocada acerca de que Brasil usa la palabra golpe. ¿Puedes aclarar y corregir si es necesario?]. 
Traducción propia.
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tados Unidos para el Desarrollo Internacional) de velar por la democracia 
paraguaya ya planeaba sus pasos con el nuevo gobierno»91.

Finalmente, en el cuadro a continuación va una síntesis de las diversas 
reacciones internacionales: la OEA y EEUU no asumieron que fuera un 
golpe de Estado —es más, dieron la luz verde para que se realice, tal como 
lo confirma Tuma (2021)—, pero quedó instalado por todas las demás re-
acciones internacionales el proceso de quiebre democrático.

91 Citado de https://www.ciperchile.cl/2013/02/14/las-claves-de-la-destitucion-de-lugo-en-paraguay-
los-eeuu-y-el-impeachment/, documentos disponibles en http://www.apublica.org/wp-content/
uploads/2013/02/20120622.2102L-PY-MCC_12-29-Lugo_removal-email-.pdf-Adobe-Acrobat-Pro.pdf ). El correo 
electrónico reza lo siguiente: «From: Eschleman, Michael [mailto:meschleman@usaid.gov]. Sent: Friday, June 
22, 2012 05:20 PM. To: Kraham, Sherri G (DPE/MD), Cc: Ney, Luke (EGAT/EG) <lney@usaid.gov>; Aquilina, Bethany 
A (DPE/POL-CPI); Karbeling, Mike (LAC/SA) [USAID]. Subject: RE: Asuncion Weekly June 21. [Text] Senate about 
to vote on Lugo impeachment. Likely landslide in favor, guilty. By about 6PM,VP Federico Franco of Liberal Party 
should be president. Have begun internal meetings to assess and strategize of how to best maintain momentum 
of both Democracy and Threshold programs with new Franco gov’t. Will likely take a few days to see which minis-
ters are changed, and how we can best approach new leadership to ensure not only stability in programming, but 
ability to march forward. Good news on Threshold side: Franco and his team know Threshold program pretty well, 
based on few meetings we’ve had with him and his team over the last couple of years» [Senado a punto de votar 
juicio político a Lugo. Probable avalancha a favor, culpable. Hacia las 18:00, el vicepresidente Federico Franco del 
Partido Liberal debería ser presidente. Comencé a tener reuniones internas para evaluar y diseñar estrategias 
sobre cómo mantener mejor el impulso de los Programas Democracia e Umbral con el nuevo gobierno de Franco. 
Probablemente tomará algunos días para ver qué ministros se cambian y cómo podemos acercarnos mejor al 
nuevo liderazgo para garantizar no solo la estabilidad en la programación, sino también la capacidad de avanzar. 
Buenas noticias del lado de Umbral: Franco y su equipo conocen bastante bien el programa Umbral, según las 
pocas reuniones que hemos con él y su equipo en los dos últimos años][traducción propia].
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Tabla 11: Síntesis de las reacciones regionales al juicio político

País Posicio-
namiento

Contexto y fuente

Argentina Fue un 
golpe.

Toda la clase política argentina condenó el proceso como 
antidemocrático, incluso antes de la definición de Cristina Kirchner, 
la destitución del presidente paraguayo suscitó un rechazo unánime 
de la dirigencia política argentina. «Daño a la democracia», «No se 
respetaron las garantías constitucionales». Fue un golpe, dijo la 
presidente de Argentina. El rechazo se dio hasta desde el gobierno 
porteño de Mauricio Macri. La Nación, 23/06/2012, en https://www.
lanacion.com.ar/el-mundo/fue-un-golpe-dijo-cristina-kirchner-
nid1484577/ (consultado el 11 de octubre 2022).

Uruguay. Fue un 
golpe.

Mujica comenta que el viernes 22 de junio de 2012, cuando aún 
no había terminado el proceso, Dilma Roussef f le comentó que 
el [ahora] nuevo presidente, Federico Franco, había llamado a la 
embajada de Brasil en Asunción para informar que iba a asumir 
el viernes. «Todavía no se había sustanciado la acusación del 
Parlamento en el Senado; sin embargo, Franco ya manejaba los 
resultados. Este es uno de los argumentos más claros de que 
había una decisión tomada fuera del juicio. Los elementos hacían 
sospechar que, de fondo, era un golpe de Estado orquestado por 
acuerdo político», aseguró Mujica.
Por su parte, el canciller Almagro dijo al diario La República que en 
Paraguay hubo «un quiebre institucional porque no se dieron las 
garantías constitucionales de legítima defensa: por el carácter 
de indefensión que vivió el presidente Lugo y por la brevedad 
en los plazos que determinaron la destitución del gobierno 
democráticamente electo».
ABC Color, 25/06/2012, en https://www.abc.com.py/internacionales/
mujica-hubo-golpe-de-estado-en-paraguay-418532.html 
(consultado el 11 de octubre 2022)

Brasil. «Ruptura 
del orden 
democráti-
co».

«No sábado, o Itamaraty divulgou nota em que condenou “o rito 
sumário de destituição do mandatário do Paraguai (…), em que 
não foi adequadamente assegurado o amplo direito de defesa”.
Segundo o órgão, “medidas a serem aplicadas em decorrência da 
ruptura da ordem democrática no Paraguai estão sendo avaliadas 
com os parceiros do Mercosul e da Unasul, à luz de compromissos 
no âmbito regional com a democracia”». [«El sábado, el Itamaraty 
difundió una nota en la que condenó “el rito sumario de destitución 
del representante paraguayo (…), en el que no se aseguró 
adecuadamente el amplio derecho de defensa”. Según la agencia, 
“las medidas a aplicar como consecuencia de la ruptura del orden 
democrático en Paraguay están siendo evaluadas con los socios 
del Mercosur y Unasur, a la luz de los compromisos a nivel regional 
con la democracia”». Traducción propia] https://operamundi.uol.
com.br/politica-e-economia/22635/governo-brasileiro-condena-
rito-sumario-e-retira-embaixador-do-paraguai, 24/06/2012, 
(consultado el 11 de octubre 2022).
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País Posicio-
namiento

Contexto y fuente

Ecuador Fue un 
golpe.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó la acción 
emprendida contra Lugo como «golpe ilegítimo», y anunció que no 
reconocerá a Federico Franco como presidente de Paraguay, según 
reportó la estatal agencia Andes
https://www.vozdeamerica.com/a/paraguay-destitucion-fernando-
lugo-protestas-criticas-reacciones-unasur-mercosur/1246225.html, 
22/06/2012, (consultado el 11 de octubre 2022).

Venezuela Fue un 
golpe.

El presidente venezolano, Hugo Chávez, dijo que no reconoce al 
«írrito e ilegal» gobierno que se instaló en el país suramericano, 
diciendo que se ha «defenestrado de manera totalmente ilegítima» 
a Lugo. «El Gobierno venezolano, el Estado venezolano, no 
reconoce a ese írrito e ilegal e ilegítimo Gobierno que se instaló 
en Asunción», declaró Chávez. «El presidente Lugo prefirió el 
sacrificio y aceptó un juicio que no fue juicio, todos vimos que no le 
permitieron al defensa».
https://www.vozdeamerica.com/a/paraguay-destitucion-fernando-
lugo-protestas-criticas-reacciones-unasur-mercosur/1246225.html 
22/06/2012, (consultado el 11 de octubre 2022).

Bolivia Fue un 
golpe.

Evo Morales aseguró que su país «no reconoce un gobierno que no 
surja de las urnas y el mandato del pueblo», y reiteró su condena al 
«golpe congresal» gestado contra Lugo. https://www.ambito.com/
mundo/latinoamerica-no-reconoce-franco-n3742486, 22/06/2012, 
(consultado el 11 de octubre 2022).

EEUU «Existe 
preocupa-
ción».

El 21 de junio:
«La secretaria de Estado ha indicado que estamos preocupados 
y que estamos observando de cerca la situación. Obviamente, 
queremos que cualquier resolución de este asunto sea consistente 
con la democracia en Paraguay y con la Constitución paraguaya»92.
El 25 de junio:
Estados Unidos está «bastante preocupado» por la rapidez 
del juicio político que destituyó de la presidencia, el viernes 
pasado, a Fernando Lugo. «Estuvimos siguiendo muy de cerca 
los acontecimientos y continuamos bastante preocupados por la 
rapidez del proceso utilizado para este juicio político en Paraguay», 
dijo a periodistas la portavoz del Departamento de Estado, 
Victoria Nuland.
«Washington se mantiene en consultas con los otros miembros 
en la Organización de Estados Americanos (OEA) para determinar 
“cuál será nuestra reacción junto a nuestros socios”. “Lugo se reunió, 
a petición propia, con el embajador estadounidense en Asunción 
[en] la víspera de su destitución, el pasado jueves, informó luego el 
Departamento de Estado mediante una nota. El gobierno de Barack 
Obama no ha tomado una decisión sobre si considera los hechos en 
Paraguay como un golpe de Estado”, dijo Nuland».93

92 93

92 Disponible en https://www.abc.com.py/internacionales/clinton-pide-que-juicio-a-lugo-sea-consisten-
te-con-la-constitucion-417407.html

93 Disponible en https://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-197260-2012-06-26.html?mobile=1, consultado el 2 
de mayo de 2022.



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

157

País Posicio-
namiento

Contexto y fuente

OEA. No fue un 
golpe, sino 
un «hecho 
preocupan-
te».

No fue un golpe, sí fue un hecho preocupante para la consolidación 
democrática.
https://www.oas.org/es/acerca/discurso_secretario_general.
asp?sCodigo=12-0057 (en español) y en inglés: https://www.oas.
org/en/media_center/speech.asp?sCodigo=12-0058 (consultado el 
11 de octubre 2022)
Los principales aspectos de la crisis que se mencionan son la 
situación de confrontación y ruptura política a la cual se llegó, el 
hecho de que «la celeridad en el trámite del juicio político fue muy 
desafortunada y dio un aura de ilegitimidad al proceso, más allá 
de lo estipulado en el texto de la Constitución», y ello «contravino 
las normas contenidas en la misma Constitución de Paraguay y en 
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 
que consagran los principios universales del debido proceso y el 
legítimo derecho de todo procesado a defenderse», el hecho de que 
Lugo haya aceptado el resultado del juicio, y finalmente el hecho 
de que «dentro de un plazo de diez meses, Paraguay habrá elegido 
autoridades dotadas de plena legitimidad democrática, en la 
medida en que el proceso electoral se produzca de manera normal, 
en un clima de libertad, sin restricciones y con garantías para todos 
los sectores políticos y sociales». Finalmente, el presidente de la 
OEA concluye que el organismo deberá seguir su observación, en 
particular, para permitir que se cumplan tres objetivos: 
1. Llevar a término el proceso judicial, actualmente en estado 
sub júdice ante la Corte Suprema de Paraguay, y luego, muy 
probablemente, ante la Comisión y la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. La Comisión y la Corte son la voz oficial de la 
OEA en materia de derechos humanos y a esos órganos principales 
les corresponde pronunciarse sobre estas circunstancias. 
2. Fortalecer la gobernabilidad de Paraguay en el periodo de 
transición hacia las elecciones de 2013, promoviendo el diálogo 
político y apoyando las reformas legales que puedan ayudar a 
evitar nuevas crisis. 
3. Asegurar un proceso electoral participativo y transparente, 
evitando que lo ocurrido de lugar a represalias o exclusiones, en 
especial en contra del presidente Lugo o sus partidarios.

CIDH Afecta la 
vigencia del 
Estado de 
derecho.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa 
su profunda preocupación ante la destitución del presidente de 
Paraguay, Fernando Lugo, a través de un juicio político que, por su 
rapidez, plantea profundos cuestionamientos sobre la integridad 
del mismo. «Es inaceptable lo expedito del juicio político contra el 
presidente constitucional y democráticamente electo. Considerando 
que se trata de un proceso para la remoción de un jefe de Estado, 
es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el 
debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan 
sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido 
afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay».
Washington, 23/06/2012.
https://www.oas.org/es/cidh/prensa/Comunicados/2012/072.asp, 
(consultado el 11 de octubre de 2022).

Fuente: elaboración propia.
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Finalmente, la reacción de los gobiernos progresistas (que fue sancio-
nar a Paraguay en los espacios del MERCOSUR y UNASUR) no sirvió en 
un contexto de baja movilización social, a diferencia de lo que se produjo 
en otros países (Bolivia, por ejemplo), en los cuales este tipo de decisio-
nes, acompañadas por una fuerte y sostenida movilización popular, con 
discursos y estrategias de lucha claras y unificadas por referentes de orga-
nizaciones sociales, sí permitió dar vuelta a los golpes de las élites. En Pa-
raguay, las sanciones regionales se dieron en forma aislada, sin que haya 
habido una coherencia con líneas de movilización interna.

4.8 Síntesis del proceso de confrontación

Las expectativas de las organizaciones y la ciudadanía en general fue-
ron muy altas, al tiempo que el gobierno de Lugo —más allá de las in-
tencionalidades que pudo tener— no tenía las condiciones estructurales 
ni políticas para satisfacerlas. Esta situación, además de los errores y las 
limitaciones en la gestión gubernamental, fue generando una distancia 
entre Gobierno y movimientos, lo que en parte explica la escasa movili-
zación en el momento del golpe. No hubo correlación entre la consoli-
dación del progresismo a nivel institucional y el fortalecimiento de los 
movimientos sociales durante el gobierno de Lugo. Hubo una desmovili-
zación del movimiento campesino, en parte por la idea de que el Ejecutivo 
era un aliado y que los cambios vendrían desde la institucionalidad, lo 
que los llevó a abandonar su histórico repertorio de luchas y limitarse a 
la utilización de los canales institucionales; pero en parte también por-
que la matriz productiva granelera extractivista basada en commodities se 
había consolidado y las condiciones materiales del campesinado estaban 
cada vez más acechadas. Además, Lugo arropó a los movimientos sociales 
desde el afecto, pero no siempre se tradujo en políticas públicas. Si bien 
las organizaciones populares estaban más cercanas a los espacios de deci-
sión, en 2012 no estaban en condiciones para movilizarse en defensa del 
Gobierno, ya no sentían como propio el gobierno, y, desde los espacios 
gubernamentales, la izquierda no pudo activar más fuerza social (Sán-
chez, Gómez, Martínez, 2020), por constituirse —al menos desde 2010— 
en el principal sostén del Gobierno, apostando por los canales puramente 
institucionales y fortaleciendo más los partidos que la acción política.

En síntesis, hubo golpe, pero más allá de la movilización de ciertos sec-
tores, la restauración conservadora se inició sin mayores rupturas insti-
tucionales, esta es la enorme contradicción que legitimó a las élites. Sobre 
todo, legitimó que la democracia per se no sea un criterio de gobernanza: 
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mientras haya «paz», lo democrático —incluso de apariencia— pasa casi 
a segundo plano en el relato de las élites. Aunque las élites reconocieron 
que hubo un golpe, lo minimizaron y nunca plantearon la necesidad de 
rectificación o reparación.

Luego de la destitución de Lugo, el debate político volvió a estar he-
gemonizado por las derechas, sin que el progresismo perdiera el espacio 
mediático conquistado. Durante el golpe no se dio ninguna confrontación 
intelectual ni debate político. Las élites empresariales de mayor poder 
económico del país desarrollaron un lenguaje que se oponía al discurso 
de derechos de los movimientos sociales y del Gobierno. Las instituciones 
públicas volvieron por completo al servicio de los intereses de las élites y 
los pequeños logros en cuanto a espacios de participación (en niñez, fun-
ción pública, acción social, salud, educación, SENAVE) no se sostuvieron.

El politólogo Atilio Borón (201294) recuerda en un artículo que

en un capitalismo de estas características, donde la prebenda y el soborno 
constituyen el motor de la acumulación del capital, era poco probable que 
Lugo pudiera estabilizarse en el poder sin construir una poderosa base 
social de sustentación. Sin embargo, pese a las advertencias de numerosos 
aliados dentro y fuera de Paraguay, el derrocado presidente no se abocó 
a la tarea de consolidar la multitudinaria pero heterogénea fuerza social 
que con gran entusiasmo lo elevara a la presidencia en agosto del 2008. […] 
Tarde se dio cuenta Lugo de lo poco democrática que era la instituciona-
lidad del Estado capitalista, que lo destituyó en un tragicómico simulacro 
de juicio político violando impunemente todas las normas del debido pro-
ceso. Y mal reaccionó al convalidar con su actitud de monacal obediencia 
la monstruosidad jurídica perpetrada en su contra, actuando más como 
un obispo que perdona un pecado venial cometido por un humilde feligrés 
que como un presidente popular despojado de su cargo por una gavilla de 
saqueadores. ¿Por qué no convocó al pueblo a resistir, rodeando con una 
muralla humana el edificio del Congreso para frustrar el golpe de Estado? 
Una lección para todos los pueblos de América Latina y el Caribe: sólo la 
movilización y organización popular puede garantizar la estabilidad de 
gobiernos interesados en impulsar un proyecto de transformación social, 
por más moderado y contemporizador que sea su afán reformista, como 
fue el caso de Lugo (Borón, 2012).

De manera a ilustrar los factores que facilitaron el rol de las élites, es 
importante insistir sobre la dimensión del control del Estado por parte 

94 Atilio Borón, 2012. «Paraguay ¿Por qué cayó Lugo?: La conexión del agronegocio»
https://marxismocritico.com/2012/06/24/la-conexion-del-agronegocios/, consultado el 11 de septiembre de 2022.
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de ellas: si bien la presidencia y algunas secretarías y ministerios (Salud, 
Educación, Acción Social, Cultura, SENAVE, SEAM) estaban bajo el man-
do de Lugo, los dos demás poderes estaban dirigidos por representantes 
de los sectores dominantes, además de gran parte del Poder Ejecutivo. 
Pero fueron justamente los pequeños pasos dados para el reequilibrio de 
los niveles de control de las funciones del Estado (menores niveles de co-
rrupción y amiguismo, lo que significaba, por lo tanto, una amenaza al 
control de las élites en la gestión de proyectos públicos) los que provo-
caron el golpe. Este camino hacia dicho reequilibrio fue, precisamente, 
lo que se revirtió con este golpe a la democracia, que significó retomar 
el control absoluto del Estado, nuevamente, por parte de las élites y, en 
particular, por parte del Partido Colorado, cuya identidad partidaria es 
inseparable del ser gobierno95.

La falta de una acción de masas sostenida habilitó entonces el camino 
para que los sectores de las élites emitan el mensaje de que la gente estaba 
de acuerdo con la destitución de Lugo. «Al día siguiente del juicio político, 
todo funcionó, no se cerraron las instituciones públicas, no se cerraron 
los comercios, nada dejó de funcionar. Todo funcionó, la economía, las 
instituciones, nada paró. Eso quiere decir que hubo una conformidad de 
la ciudadanía», evalúa hoy Óscar Tuma, diputado colorado en aquel en-
tonces y redactor del libelo acusatorio para el juicio político.

El golpe a Fernando Lugo significó un retroceso en el avance de con-
quistas democráticas de los sectores populares. Su gobierno fue el único 
desde 1954, hasta hoy, en plantear una ampliación del sentido de parti-
cipación e instancias democráticas, mediante un acercamiento entre la 
ciudadanía y la ampliación de las políticas públicas, que no llegaron a con-
solidarse.

En cuanto a los elementos de la EOP, surgen con contundencia las si-
guientes características: en primer lugar, si bien el Partido Colorado fue 
desplazado del gobierno en 2008, el control funcional del Estado siguió 
siendo de las élites (agrupadas en varios partidos: PLRA, ANR, PQ); nunca 
dejaron de tener del control —mayoritario— sobre las políticas y el capital 
(en particular, las tierras) a través del Congreso, el Poder Judicial y las es-

95 Tuma (2021), sobre la pregunta de si es importante la alternancia como principio democrático, asegura: «Las 
alternancias se dan dentro de los partidos tradicionales, y sobre todo es lo que le permite estar en el poder. Por eso 
es que yo no digo, no hablamos de una alternancia de partidos políticos. No. Pero de hombres dentro de esos par-
tidos políticos, siempre. Y las veces que no hubo, cayó. Ahora, si vos tenés una estructura verticalista y todas las 
personas de tu partido responden a esa línea, entonces sí eso sería peligroso para mí. En este caso no ocurre eso. 
A mí no me preocupa que el Partido Colorado esté constantemente en el poder, sino lo que me preocuparía es que 
la misma gente que ocupa los cargos de poder dentro del Partido Colorado siga estando al frente; o sea, que gane 
el candidato del presidente que se va, que sea una constante eso. Eso históricamente no ocurre dentro del Partido 
Colorado. A mí me preocuparía que el que llegue sea el caballo de Mario Abdo, y que el próximo sea el caballo del 
que puso Mario Abdo, y así constantemente. Esto no ocurre en el Partido Colorado, y eso es lo que lo hace grande 
al partido, vos no vas a tener un candidato como Efraín Alegre, con tres periodos consecutivos presentándote. No, 
son candidatos diferentes, y esa alternancia te dinamiza y hace que el partido no termine perdiendo la fuerza».
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tructuras de poder que se mantuvieron intactas; ello les permitió estar en 
posición de fuerza para derrocar y retomar el Poder Ejecutivo.

En segundo lugar, el nivel de apertura de las instituciones para y con 
los movimientos sociales no se consolidó durante el gobierno de Lugo: no 
se institucionalizaron suficientes espacios participativos de construcción 
de políticas públicas con movimientos sociales. Y, por otro lado, solo dos 
parlamentarios eran efectivamente aliados de Lugo y su base popular. Ello 
se debe —según análisis de una parte de los sectores progresistas— a no 
haber construido un proyecto político que supere las meras alianzas elec-
torales (Hugo Richer, 2021). La izquierda y el progresismo, en general, (en 
etapa de nacimiento para varias organizaciones) estaban fragmentados 
y eso impidió la posibilidad de implementar políticas legislativas dentro 
del Congreso: el único peso político que existía era la figura de Fernando 
Lugo, figura simbólica (más aún al ser exobispo), pero figura al fin, que no 
reflejaba una fuerza lo suficientemente estructurada para confrontar con 
los intereses de las élites conservadoras.

La ausencia de un acuerdo político claro sobre qué hacer con la pro-
blemática campesina y social, en general, fue la mayor debilidad, y quizá 
la explicación de la efectividad del golpe, ante la ausencia de movilizacio-
nes con la fuerza suficiente para frenarlo o revertirlo. Al darse el golpe, 
el aliado que permitió a Lugo ejercer el poder (el PLRA) apoyó el mismo; 
el Frente Guasu recién se estaba constituyendo y las fuerzas sociales y el 
movimiento campesino ya estaban sumergidos en una profunda crisis; 
además, tampoco habían desarrollado una orientación clara acerca de 
cómo actuar ante un presidente aliado (Richer, 2021). El político Miguel 
López Perito —quien durante el gobierno de Lugo fue jefe de Gabine-
te— dijo, en una entrevista realizada a poco de concretado el golpe, que 
«confundimos triunfo electoral con hegemonía, y lo pagamos caro y al 
contado»96.

Villagra y Solís ponen de relieve que en este «invierno paraguayo» la 
gran ausente fue la ciudadanía, coincidiendo con el análisis de Rodríguez 
(2012b: 6). El pueblo paraguayo no reaccionó ni antes ni después, ya que 
durante los días previos al juicio político no logró movilizarse masiva-
mente para dar respaldo al gobierno de Fernando Lugo y con ello evitar 
su destitución. De igual modo, en los días posteriores al 22 de junio, la 
ciudadanía no brindó su respaldo al nuevo gobierno de Federico Franco, 
cuando fue convocada en varias ocasiones a manifestarse a favor del mis-
mo y en «defensa de la soberanía», tras las posturas políticas adoptadas 
por los gobiernos de la región.

96 Disponible en https://www.ultimahora.com/lopez-perito-admite-gruesos-errores-del-luguismo-que-le-costa-
ron-el-poder-n543532.html, consultado el 3 de noviembre de 2022.
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De hecho, se demuestra que un tercer elemento de la EOP fue la no 
consolidación de políticas públicas que favorecieran el fortalecimiento de 
las organizaciones sociales, que era la base social sobre la cual debería 
haberse sostenido el Gobierno. El Ejecutivo estuvo sin aliados, con una 
insuficiente participación y movilización ciudadana.

Más allá de los errores y la arremetida colorada hegemónica, Lugo 
quedó, en el imaginario colectivo, y en las instituciones, como el mejor 
presidente del periodo de la transición97. Más allá de cuestiones afectivas, 
y a pesar de las críticas —algunas fundamentales—, fue quien lideró un 
proceso que fue en algún momento esperanzador, porque gobernó desde 
la realidad del país y no para sectores propios o amigos. Esta dimensión 
esperanzadora, del derecho a tener derecho, es la que se vuelve a encon-
trar como elemento disparador de lo democrático en los siguientes hitos 
analizados. El golpe parlamentario truncó el incipiente proceso de cons-
trucción de la democracia participativa aspirada por los movimientos so-
ciales e implicó un «volver atrás», en lo cual lo democrático se limitó a los 
rasgos básicos de la democracia pluralista.

97 Disponible en https://www.ultimahora.com/gobierno-lugo-es-considerado-el-mejor-los-25-anos-democra-
cia-n764414.html, consultado el 5 de noviembre de 2022.
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5. la lucha eStudiantil 
Secundaria de 2016 y SuS 
antecedenteS univerSitarioS

El golpe perpetrado en 2012 se consuma en 2013, con el retorno al po-
der de la ANR, partido que aloja una gran parte de las élites del país. En 
efecto, incluso las élites que no son parte de su estructura partidaria se 
convierten en sus satélites: a través de la defensa de sus intereses y del 
control de los negocios de la tierra, del agronegocio y de los medios finan-
cieros y comunicacionales.

El gobierno de Horacio Cartes —empresario sospechado de múltiples 
actividades ilegales98 —ha simbolizado la emergencia de una élite colo-
rada modernizada y totalitaria desde su cultura y sus prácticas. En pri-
mera instancia, Cartes consagra su candidatura por el Partido Colorado 
infringiendo todas las tradiciones coloradas, legalizando el no respeto de 
las normas partidarias, sin trayectoria de pensamiento colorado. En este 
proceso, el robo y la corrupción se hacen abiertamente y en forma insti-
tucionalizada99.

Cartes expresa la consagración de las élites coloradas despojadas de 
debates políticos, centradas casi únicamente en los negocios y los intere-
ses creados de los sectores elitistas (mayormente no ilustrados), intereses 
ya no solo estatales sino también privados, manejados desde poderes tan-
to públicos como privados, sean legales o ilegales.

En este capítulo se analizan dos acontecimientos ocurridos durante 
este gobierno, que fueron liderados por estudiantes. No es coincidencia 
que los movimientos sociales protagonistas de las mayores confrontacio-
nes durante este mandato no sean los movimientos «tradicionales»: luego 

98 Ver informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre lavado de dinero y delitos conexos, disponible 
https://www.senado.gov.py/index.php/noticias/noticias-comisiones/10720-la-comision-bicameral-de-investi-
gacion-presento-su-informe-final-2022-10-18-15-07-40, consultado el 1 de noviembre de 2022

99 A tal punto que, en 2022, el gobierno de Estados Unidos lo declaró (vía conferencia de prensa) «significativamente 
corrupto». Declaraciones oficiales disponibles en https://py.usembassy.gov/es/designacion-del-expresidente-pa-
raguayo-horacio-manuel-cartes-jara-por-participacion-en-corrupcion-significativa/, consultado el 23 de noviem-
bre de 2022.
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del golpe de 2012, las condiciones de confrontación con las élites debían 
de nacer de algo «nuevo» que no haya sido tan golpeado en sus formas de 
luchas. Los jóvenes (y las mujeres en 2017) partían en cierta forma desde 
cero, por cuestiones generacionales, por un lado, y por formas nuevas de 
lucha, por otro. En este «nuevo» panorama, se dieron las confrontaciones 
que impactaron el desarrollo democrático del país.

5.1 #UNANoTeCalles en 2015: por la 
democratización de los estatutos

5.1.1 El coloradismo universitario

Durante la dictadura de Stroessner, el movimiento estudiantil univer-
sitario ha sido relevante en las protestas contra el régimen, lo que le cos-
tó, así como a otras organizaciones sociales, la represión, la persecución, 
el apresamiento, la muerte y el exilio de sus militantes. La universidad 
pública, principalmente la Universidad Nacional de Asunción (UNA), ha 
sido conducida durante la dictadura (con importantes luchas estudianti-
les) por grupos de personas allegadas a los grupos políticos dominantes y, 
en específico, al Partido Colorado. Posterior al golpe de 1989, esta forma 
de control por parte del partido de gobierno, fue tomando un carácter 
más discreto, sin que esto signifique que los principales decanatos y pues-
tos de relevancia en las facultades hayan dejado de ser cupos partidarios 
de la ANR y de sus aliados.

La democratización de la UNA ha sido un tema de debate y preocupa-
ción, una demanda de los movimientos estudiantiles, quienes ya desde 
antes de la década de los noventa fueron cuestionando la concentración 
de poder, el modelo autoritario y la necesidad de una reforma universita-
ria en el país, y habían logrado colocar esta reivindicación más allá de los 
muros de la universidad: en el debate público.

A inicios del nuevo siglo, los y las estudiantes de varias universidades 
iniciaron una nueva una experiencia de diálogos, acercamiento e inter-
cambios con otras organizaciones del movimiento social —principalmen-
te con organizaciones campesinas—, a través de un espacio denominado 
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Foro Social Universitario (FSU)100, en el que se encontraban organiza-
ciones sindicales, estudiantes secundarios, docentes, campesinos, entre 
otros. La intención no era solo acercar a estos sectores a la universidad, 
sino que la misma también se acerque a las diversas problemáticas socia-
les. Además, como ya se señaló en este trabajo, el movimiento estudiantil 
ya había llevado a cabo luchas importantes y realizado varias tomas de 
recintos (facultades y rectorado) exigiendo su democratización.

Las movilizaciones universitarias de 2015 comenzaron en el mes de 
septiembre, mes de homenaje a las juventudes y en sintonía con el inicio 
de la primavera, con manifestaciones que congregaron a miles estudian-
tes y que lograron unificar las posturas de las 12 facultades de la UNA en 
un paro y en una serie de tomas que paralizaron el Campus Universitario 
ubicado en la ciudad de San Lorenzo. Según comenta Giselle Benítez101, 
una de las estudiantes que lideró el proceso, la consigna inicial fue: re-
nuncia del rector Froilán Peralta y «basta de corrupción, sí a la transpa-
rencia» (Giselle Benítez, 2021) en una lucha que se prolongó de manera 
ininterrumpida por 17 días.

Fue una explosión de protesta juvenil que veían en la figura del en-
tonces Rector de la UNA, la corrupción, la impunidad, el abuso de poder, 
el autoritarismo en la educación universitaria. «Recuerdo que se hizo la 
vigilia en el campus recibiendo la primavera y el Día de la Juventud. Fue 
un momento de mucha euforia y mucha indignación por parte de los es-
tudiantes, egresados y docentes independientes a la estructura política 
que se tenía en aquel momento»102, señaló en una entrevista Liz Guillén, 
una de las estudiantes de la Facultad de Arquitectura y referente del mo-
vimiento estudiantil.

Giselle Benítez habla de la gran repercusión en la sociedad a través 
de los medios de comunicación y del apoyo a los estudiantes que lucha-
ban contra la corrupción; sin embargo, dicho apoyo disminuyó cuando 
las organizaciones estudiantiles fueron sumando otras demandas, como 
la necesidad de mayor participación política, educación de calidad y gra-
tuita. Desde la perspectiva estudiantil, se entendió que estaban inmersos 
en una lucha entre dos facciones de poder del Partido Colorado con pre-
sencia en la UNA:

100 Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/foro-social-universitario-664744.html, consulta-
do el 11 de junio de 2022.

101 Giselle Benítez es psicóloga, egresada de la facultad de Filosofía-UNA. Fue dirigente del movimiento estudiantil 
Jaguata y del Frente Estudiantil por la Educación (FEE); en este marco, fue parte del grupo coordinador de #UNA-
NoTeCalles.

102 Disponible en https://www.camisa12.com.py/una-no-te-calles-a-5-anos-de-la-lucha-que-fortalecio-la-voz-de-los-
estudiantes-p9941.html, consultado el 11 de junio de 2022.
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Era una disputa entre el Partido Colorado, evidentemente. En ese mo-
mento, empezaron a sacar sus trapos sucios, y el que estaba más afectado 
dentro de la Universidad, era Froilán Peralta, ya no tenía el apoyo de sus 
correligionarios. Es bien sabido que, hasta ahora, la UNA, está acaparado 
por el Partido Colorado. Fue una disputa entre dos bandos, porque Froilán 
Peralta, representaba dentro de la Universidad, el grupo retrasado, sector 
retardatario, que solamente roba y es esa su función; y, hay otro sector, 
conservador, de derecha, que venía a instalar una nueva forma de domi-
nación en la Universidad. Esa era la disputa entre los dos sectores (Giselle 
Benítez, 2021).

Los y las estudiantes visualizaban, en la lucha contra la figura de Froi-
lán Peralta, el castigo a la corrupción, en un momento de fragilidad de 
las élites, o de luchas internas entre, al menos, dos facciones del partido 
hegemónico. Por la lucha anticorrupción, los medios empresariales de co-
municación y ciertas empresas demostraron su respaldo inicial a la con-
signa estudiantil y al pedido de renuncia del rector103. Desde la perspecti-
va estudiantil, era momento de ir más allá que el hecho de corrupción. «La 
discusión se tiene que ampliar y no solo mirar la corrupción, que también 
es un problema grave. Transversalmente está nuestra educación, que fal-
ta acompañar para lograr que sea pública y gratuita. Lastimosamente, 
hoy está muy precarizada y viene como una política de gobierno desde 
hace años. Tenemos que discutir y cambiar» (Guillén, 2021).

Para contextualizar mejor el proceso de lucha estudiantil, y entender 
por qué Giselle Benítez (2021) habla de una disputa interna en el Partido 
Colorado, se debe hacer un breve recuento: Cartes se afilia al Partido Co-
lorado en el año 2009; hasta ese momento, era prácticamente descono-
cido en la arena política y su fama provenía de sus negocios tabacaleros, 
deportivos (es propietario del club de fútbol Libertad), y fuertes sospechas 
de estar vinculado con sectores de la economía ilegal. Para ser candidato 
de la ANR, previamente se tuvo que cambiar el estatuto partidario, tenien-
do en cuenta sus pocos años de afiliación. El cambio fue polémico, pero 
se dio y habilitó a Cartes a pugnar en las elecciones internas y generales. 
El hombre que promovió la figura del nuevo afiliado fue el senador Juan 
Carlos Galaverna104. Cartes, en aquel momento, representaba un proyecto 
de modernización neoliberal capitalista, con una posición que desafiaba 

103 Los sectores empresariales que apoyaban la «modernización» de la UNA, nos remite a una disputa similar en la de 
la década del noventa, entre el ala prebendaria de Argaña y el discurso modernizante de Wasmosy.

104 Juan Carlos «Calé» Galaverna es un histórico dirigente de la ANR. Desde 1989 es integrante del Congreso Nacional, 
primero como diputado y luego como senador, con enormes influencias políticas —el Poder Judicial fue conside-
rado suyo durante décadas—. Es considerado una de las personas claves en el engranaje partidario, y él mismo 
habló públicamente de su participación en un fraude electoral en las elecciones internas de su partido en 1992.
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al clásico clientelismo colorado (Bareiro, 2013) y con fuerte tendencia a 
las privatizaciones y a privilegiar las inversiones de capital internacional. 
Galaverna no vio sus favores devueltos y, al inicio del gobierno de Cartes, 
se convirtió en uno de sus principales detractores.

Por otro lado, Froilán Peralta fue electo rector de la UNA en mayo del 
año 2014, con un abierto respaldo de Galaverna, ya opositor del gobierno 
de Cartes. La elección despertó críticas de parte de varios sectores de la 
UNA y movilizaciones de los estudiantes que denunciaban la injerencia 
partidaria colorada en el proceso electoral de la alta casa de estudios. Ade-
más de Peralta (que era decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias), 
en esa elección fue también candidato Antonio Rodríguez, de la Facultad 
de Ciencias Económicas, quien obtuvo 28 votos ante los 34 de Peralta. Al 
asumir, Froilán Peralta dijo a un medio de prensa:

hemos sido noticias en estos últimos días, y a partir de ahora vamos a in-
tentar ser noticia en positivo, vamos a trabajar para una mejor prestación 
de servicios y una atención más jerarquizada para el estamento estudian-
til, tenemos que tener en cuenta que la Universidad Nacional cuenta con 
43 mil estudiantes, un poco más de 5 mil docentes e igual número de fun-
cionarios y estamos en 9 departamentos de la República (Froilán Peralta, 
2014)105.

Llamativamente, prácticamente un año después la UNA sería noticia 
y tapa de periódicos, y Froilán Peralta ocuparía mucho espacio en las no-
ticias por los hechos de corrupción y el posterior juicio en su contra. Ante 
la consulta de la periodista sobre las protestas que ocurrían mientras él 
acaba de asumir el cargo, y el apoyo que recibió había recibido del senador 
Galaverna, respondió casi irónicamente: «Difícilmente el senador Juan 
Carlos Galaverna pueda apoyarme para que yo sea rector, porque siento 
mucho que el senador no sea universitario y no sea asambleísta, pero no 
puedo negar la amistad que tengo con el senador». Afirmó que no existía 
injerencia política, pero que tampoco «estaba mal mezclarse con los polí-
ticos», dando a entender que para conseguir el presupuesto de la UNA las 
autoridades universitarias necesitan hablar con los políticos. Similar fue 
su discurso del 27 de mayo de 2014, en el acto de asunción a su cargo de 
rector de la UNA, evento en el que estuvo presente el propio senador Ga-
laverna, así como otros políticos del Partido Colorado opositores a Cartes. 
En la ocasión, el flamante rector volvió sobre el tema del presupuesto y 
elogió el trabajo de los congresistas nacionales: «los que hemos transitado 
por lo menos 35 años en la dirigencia universitaria sabemos que los avan-

105 Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=meRtCZCLaQw, consultado el 11 de septiembre de 2022.
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ces en presupuesto, el mejoramiento de la calidad de enseñanza, en base a 
las inversiones asumidas por el Estado ha sido lograda a partir la gestión 
de los parlamentarios»106.

La puja partidaria de poder que existía en aquel entonces se extendió a 
varias áreas, y el rector de la UNA, opositor al gobierno colorado de aquel 
entonces, fue uno de los blancos del conflicto, a partir de los hechos de co-
rrupción que se desataron desde las publicaciones del diario Última Hora.

5.1.2 Mas allá de la corrupción

En medio de las protestas estudiantiles, ocurrió algo que no es muy 
común en el desarrollo de luchas populares, que fue el apoyo de los me-
dios masivos de comunicación y de ciertas empresas. Recuerda Giselle 
Benítez:

Uno de los grandes apoyos que recibimos al inicio fue de los medios de 
comunicación; otra, que me parece [que] tenía su propio interés, fueron las 
empresas, porque, en un momento determinado, recibíamos alimentos y 
la logística, hasta internet, remeras; impresionante el apoyo que teníamos, 
durante la primera semana (Benítez, 2021).

De forma casi inmediata, entre los impactos externos del movimiento 
universitario estuvo el alto grado de aceptación que se dio tanto desde 
las instituciones como de la sociedad en general, que acompañaba y se 
manifestaba por lo que sucedía en la UNA, frente a la actuación de Froilán 
Peralta, quien intentaba por diferentes mecanismos eliminar pruebas y 
documentos que le comprometían, en algunos casos hasta de forma casi 
jocosa: los y las estudiantes aún recuerdan a «la comepapeles»107. Con ese 
mote había sido designada la funcionaria María del Carmen Martínez, 
del área de Recursos Humanos del Rectorado, quien intentó sacar docu-
mentos de la sede central antes de su intervención, pero que, al ser descu-
bierta por los estudiantes y la prensa, empezó a tragar algunas hojas que 
podrían haber sido documentos importantes para la investigación.

Desde los iniciales hechos de corrupción denunciados108, se fueron 
entretejiendo otros temas vinculados a la Universidad: el acceso a ella, 

106 Disponible en http://www2.una.py/index.php/la-universidad/servicios/236-news/mayo-2014/869-asumen-nue-
vas-autoridades-de-la-una consultado el 11 de septiembre de 2022.

107 Disponible en https://www.ultimahora.com/comepapeles-monto-negocio-peces-una-granja-dine-
ro-la-una-n941069.html, consultado el 8 de junio de 2022.

108 Estos hechos fueron desvelados por el diario Última Hora; un recuento de dicha investigación está disponible en 
https://www.ultimahora.com/asi-se-inicio-la-investigacion-el-caso-froilan-n933601.html, consultado el 8 de 
junio de 2022.
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los elevados precios de la educación universitaria, la calidad de la infraes-
tructura, la descentralización. Los debates iban llegando a la ciudadanía, 
con críticas a los privilegios que, al igual que en los gobiernos, también 
existen en las universidades. Las acciones estudiantiles tenían gran legi-
timad y aceptación por amplios sectores de la sociedad, por lo tanto, tam-
bién era momento para profundizar en ciertas consignas y demandas:

El Frente Estudiantil venía planteando, ya anteriormente al estallido en la 
UNA, una forma de educación liberadora, una educación para todos; ya en 
ese momento se hablaba del arancel cero, que plantea el acceso a la educa-
ción universitaria, que todos podamos acceder. Esas eran las consignas, 
trabajadas desde aquel entonces, vinculadas a consignas históricas que se 
venían reivindicando de luchas anteriores (Benítez, 2021).

Pero fue justamente cuando las discusiones se empezaron a profundi-
zar, y las críticas intentaban atravesar la superficialidad a veces impuesta 
por los medios de comunicación, que empezaron a disminuir los apoyos 
empresariales de diferentes índoles. Giselle recuerda al respecto:

Una semana después, empezaron a acercarse actores sociales, con lo que 
cambió la coyuntura. Cuando las organizaciones campesinas, empezaron 
a apoyar con acciones simbólicas, como acercar alimentos con la consigna 
«nosotros apoyamos la lucha de los estudiantes y vamos a unirnos en esta 
lucha, también, porque esa lucha, también es nuestra», fue considerado 
una acción simbólica «demasiado grande» que molestó al sector estudian-
til conservador y también a la élite. Empezaron a pasar cosas diferentes, 
como, por ejemplo, a las ocho de la noche, que era un horario central en que 
«UNA no te calles» informaba, ya no venían los medios de comunicación 
(Benítez, 2021).

Sin embargo, la consigna de la renuncia de Froilán, por los hechos de 
corrupción, seguía siendo el punto fuerte de unidad entre las organiza-
ciones estudiantiles, además de la multiplicación de la crisis en diversas 
facultades, así como en filiales de la UNA en el interior del país, llegando 
incluso a otras universidades. Las acciones de protesta seguían y los pedi-
dos de renuncia aumentaban con el transcurrir de los días, era entendido 
que las protestas estudiantiles eran una palanca contra la impunidad, en 
contra de la mala «costumbre» del «oparei» [terminar de balde]. A esto se 
le sumaba toda la simbología del mes de la juventud, de la primavera, de la 
presencia de los jóvenes como fuerza renovadora e impulsora de cambios 
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que se expresaban en la Universidad, pero que anhelaba gran parte de la 
sociedad.

El estudiantado demandaba cuatro reformas básicas de gobernanza 
de la UNA: que se elimine la mayoría absoluta sostenida por docentes en 
la Asamblea Universitaria, la cual estaba compuesta por representantes 
del profesorado, del estudiantado y de los egresados de las 12 facultades; 
que los representantes sean limitados a una sola reelección a los órganos 
de gobierno; que se prohíba la elección de individuos que ocupan cargos 
de confianza dentro de la Universidad y que se establezca una comisión 
electoral independiente para regular las elecciones universitarias.

Como respuesta a las presiones, la Asamblea Universitaria se reunió 
el 29 de septiembre para debatir y votar sobre las propuestas de reforma. 
Como en dos ocasiones anteriores en los últimos dos meses, la Asamblea 
desistió de aprobar las demandadas de los estudiantes, provocando nue-
vas rondas de manifestaciones estudiantiles. A comienzos de octubre, el 
conflicto se agudizó en la convocatoria para las elecciones de represen-
tantes a la Asamblea Universitaria. Manifestantes estudiantiles y docen-
tes boicotearon esas elecciones, calificándolas como potencialmente ile-
gales y claramente ilegítimas en el contexto de la crisis instalada.

5.1.3 Renuncias y reacción

Finalmente, estudiantes y docentes, con gran apoyo de la ciudadanía, 
lograron destituir al entonces rector, Froilán Peralta, y otros decanos, 
como la de la Facultad de Filosofía, María Angélica González de Lezcano 
y sus roscas más inmediatas; renunciaron los decanos de Economía, In-
geniería, Medicina, Veterinaria y Odontología; incluso, algunos acabaron 
detenidos por manejos corruptos dentro de la UNA. Otro de los grandes 
impactos se dio al interior del movimiento con la capacidad de desarrollar 
una organización, basada en prácticas democráticas y en liderazgos cons-
truidos colectivamente desde sus propias bases. La experiencia de #UNA-
NoTeCalles tuvo otros logros con las importantes expresiones en otros 
departamentos del país, como Guairá, Caaguazú, San Pedro, Itapúa, Alto 
Paraná, entre otros puntos. Sin embargo, la reforma de los Estatutos de la 
UNA resultó un proceso largo y, finalmente, con cambios menores que no 
implicaron las reformas deseadas por el movimiento, aunque se dio una 
mayor presencia estudiantil en las decisiones, además de la representa-
ción general por cada facultad de la UNA.
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A sabiendas de que siempre existe un límite en los cambios de figura, 
cuando las instituciones están desgastadas y el cambio de nombres puede 
truncar los cambios más profundos que las organizaciones promueven, 
los estudiantes analizaron el reacomodo rápido del poder:

Un hecho importante de cómo se generó quiebres entre la estructura, Me-
dicina, por ejemplo, que era bastante fuerte a nivel de conducción, se logró 
destartalar un poco. Sin embargo, aparecieron nuevas figuras que repre-
sentaban lo mismo o, en algunos casos, peor. En Filosofía, después de Ma-
ría Angélica vino Pavetti, una persona que representa el autoritarismo, con 
quien hubo muchos retrocesos en cuanto a procesos de democratización y 
de avance en una Universidad de Humanidades (Benítez, 2021).

Benítez añade a esta reflexión que «se lograron las consignas más vi-
sibles en cuanto a sacar a personas que representan la corrupción, una 
cuestión simbólica, pero las cuestiones de fondo, en cuanto a la estructu-
ra, no pudimos llegar, no hubo cambios estructurales» (2021). Se visualizó 
la debilidad estratégica de cuando las protestas pasan por el recambio de 
personas, sin mecanismos claros y eficientes de participación, ni control 
de las organizaciones que impulsan cambios; las oportunidades de cam-
bio se readaptan al poder y, en ocasiones, la reacción posterior —que es-
pera la dispersión del movimiento para actuar— del sector hegemónico 
busca el castigo sobre la acción de protesta pasada. Lo mismo ocurriría, 
el año siguiente, en el proceso de los estudiantes secundarios. «Para los 
profesores conservadores, la Universidad tiene un retroceso por culpa de 
#UNANoTeCalles, porque no se tuvo clases durante semanas. Por otro 
lado, se recrudeció el autoritarismo en las Universidades: el pyrague [in-
formante], amenazas, suspensiones». (Benítez, 2021)

Posterior a la fase desencadenante de las protestas, se vino la reacción 
de las autoridades de la UNA. Al respecto, varios medios de comunicación 
fueron cambiando su tono discursivo, empezando a vincular las protestas 
con sectores de izquierda, a relativizar la legitimidad que habían ganado 
las movilizaciones. Así, comienzan a sugerir que pueden existir estudian-
tes manipulados, generando desconfianza en el sector estudiantil, dudas 
y diferencias de criterios que, sumados al desgaste de varios días intensos 
de movilizaciones, generaron fragmentación y tensiones.

Otro de los aspectos negativos con los que tuvo que lidiar la dirigencia 
universitaria fueron las amenazas directas y académicas: desde mensa-
jes que llegaban a sus celulares, se les indicaba que no iban a terminar la 
facultad, o que se cuidaran porque les podría pasar algo, o que tendrían 
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oportunidades laborales a condición de que se «calmen» (Benítez, 2021). 
Los amedrentamientos llegaban hasta la judicialización e imputación 
selectiva de estudiantes mujeres y varones que eran caras visibles de las 
protestas. Según las estudiantes (Benítez, 2021), las propias autoridades 
de la UNA pasaron una lista de personas a la Fiscalía para que esta actúe 
en contra de los jóvenes109. Esto se dio no solo en 2015, sino que principal-
mente tuvo efecto en las movilizaciones siguientes que tuvieron a los y las 
estudiantes como protagonistas.

La práctica persecutoria a la protesta social sigue teniendo actualidad 
en la UNA y en otras universidades, si bien en forma distinta a la que se 
daba durante la dictadura stronista. Fundamentalmente, no se asume la 
protesta como un derecho, no se habilitan los canales de participación y 
de diálogo esenciales para construir comunidad académica; sobre todo, 
todavía los intereses partidarios, económicos y conservadores se encuen-
tran afianzados en la estructura universitaria que utiliza la amenaza, la 
persecución y el chantaje para cuidar y mantener sus privilegios.

Finalmente, en cuanto a elementos de EOP, un factor importante que 
permitió el auge de esta lucha fue la incoherencia de la institucionalidad 
pública en el manejo de los recursos. Otro factor fue la ruptura temporal 
de la unidad de la élite al mando de la UNA: la pelea existente entre dos 
sectores del Partido Colorado (Giselle Benítez y Ricardo Pavetti110, 2021), 
siendo el rector un representante de uno de ellos. Cuando #UNANote-
Calles empezó a levantarse en contra de su figura y de la corrupción, los 
medios de prensa, así como muchos políticos y referentes del sector pri-
vado, apoyaron a las y los estudiantes, en nombre de la lucha contra la co-
rrupción y por la mejora de la calidad universitaria. Las élites no estaban 
unidas y hubo apoyo al movimiento de parte de un sector de ellas en ese 
momento. Por otro lado, la unificación de varios sectores estudiantiles de 
muchas facultades, así como la evidente incoherencia e ineficiencia ad-
ministrativa, documentada en la prensa, fueron factores que facilitaron 
la lucha.

Pero luego de un tiempo, el estudiantado se vio cercado cada vez más 
por estrategias político-partidarias que se fueron dando, aprovechando la 
lucha estudiantil; incluso, cooptando ciertos compañeros y compañeras 
estudiantes (Benítez, 2021), sin que se tengan ni la información ni la for-
ma de influir sobre ellos. El control funcional de los partidos tradicionales 
y la lógica del funcionamiento institucional de prebenda de la UNA les 

109 Disponible en https://www.ultimahora.com/fiscalia-analiza-imputacion-contra-todos-los-estudiantes-moviliza-
dos-n1023951.html consultado el 11 de septiembre de 2022.

110 Ricardo Pavetti es historiador y docente, actual decano de la Facultad de Filosofía, UNA. Fue nombrado decano 
de dicha facultad luego de la renuncia de la decana María Angelica González, por la presión de #UNANoTeCalles, y 
posterior imputación por cobros indebidos.
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superó, al mismo tiempo que lograron espacios de participación institu-
cional, pero sin liderazgos fuertes: la persona de mayor confianza dentro 
del sistema universitario, el Arq. Ricardo Meyer, declinó ser rector, para 
concentrarse en su futuro político-electoral (que fracasó en muy poco 
tiempo), ya que en ese momento era precandidato a la Intendencia de 
Asunción.

La rápida vuelta a la unión entre las élites y al control funcional de la 
UNA (por parte de la ANR) fue parte del sabor amargo de dicha lucha: si 
bien se consiguieron avances importantes en términos de derechos —se 
cambió el estatuto de la UNA, dando una mayor participación al estu-
diantado—, estos fueron obstaculizados por la lógica institucional y ab-
sorbidos en conflictos internos partidarios de los cuales los estudiantes 
no formaban parte; conflictos que, al solucionarse internamente, cerra-
ron las puertas a una democratización mayor. La disputa entre el modelo 
tradicional prebendario, el modernizante empresarial y el históricamente 
reivindicado por el estudiantado continúan latentes.

5.2 Lucha estudiantil secundaria: los 
hechos de confrontación

5.2.1 Antecedentes y contexto

La designación de Marta Lafuente111 como ministra de Educación y 
Ciencias, por parte del presidente Horacio Cartes en 2013, fue parte de 
la táctica del Poder Ejecutivo de incluir en el Gobierno a personas con 
amplio reconocimiento de actores tanto gremiales como técnicos, en 
materia de políticas públicas. Viéndolo en retrospectiva fue —según la 
mayoría de los actores entrevistados y consultados, incluyendo estudian-
tes— la última «menos peor» de los/as ministros/as de Educación; eso, al 
mismo tiempo que Marta Lafuente era una habituada en las responsabi-
lidades técnicas y políticas del MEC, desde el gobierno de Nicanor Duarte 
Frutos (en el cual fue viceministra). La propia Lafuente recuerda que su 
nombramiento consistió rápidamente en una

111 Marta Lafuente era psicóloga, investigadora y asesora en ciencias de la educación y políticas públicas. Fue di-
rectora y viceministra de Educación (gobierno de Duarte Frutos) y ministra de Educación y Ciencias del gobierno 
Cartes (2013 a 2016), hasta su renuncia en el marco de las movilizaciones estudiantiles. En el marco de este trabajo, 
accedió a una entrevista de más de tres horas en 2021. Falleció en el mes de junio de 2022, mientras se escribía este 
libro.
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ruptura con el sistema político, empezando por el mismo partido de go-
bierno. Debo aclararle que yo no tengo ningún partido político, yo nunca 
me afilié a ningún partido político, yo no milito en ningún partido político, 
pertenezco a la generación que descreyó de la afiliación y de la militancia 
política; vengo de una familia que, bueno, vivió los dolores del régimen de 
Stroessner, yo nunca me afilié, y, por tanto, bueno, pertenezco a esa prime-
ra generación, probablemente, de no seguir ya el partido de la familia. Ya 
no. Ahí hay una ruptura, entonces, aclaro que eso también era un proble-
ma para mí porque yo, siendo ministra, el primer reclamo que hubo sobre 
mi nominación no fue en lo técnico, porque tenía una trayectoria en la ex-
periencia de la educación pública, pero sí hubo un reclamo, decían «hasta 
viceministra puede llegar alguien así, pero a ministra tiene que ser alguien 
que trabajó en la campaña» (Lafuente, 2021).

Su nombramiento fue uno de los que formaban parte de cierta «vitri-
na» de la modernización (junto con el de Soledad Núñez en la Secretaría 
Nacional de Vivienda y Hábitat (SENAVITAT) y hasta de Santiago Peña en 
Hacienda, entre otros).

Los sindicatos de docentes, funcionarios y directores del MEC llevaron 
adelante acciones reivindicativas desde 2013. La ministra había iniciado, 
desde su asunción al cargo y a lo largo de 2014, tres procesos: primero, un 
proceso de revisión de las nóminas salariales (en el marco de la aprobación 
de la Ley de Transparencia) en el cual la exministra recuerda (2021) que

tenía, frente de mí, más de 1500 individuos, sujetos que me aparecían en 
la nómina cuya información era inconsistente (cuya ubicación laboral o 
no era conocida o nosotros recibíamos muchas observaciones respecto a 
no conocerlos, nosotros le llamamos con «información inconsistente», la 
prensa les llamó «planilleros», y empezamos a buscarlos) y mensualmente 
recibían su dinero. Y otro grupo que, bueno, estaban conocidos, se sabía 
quiénes eran, eran personas hasta famosas. Yo tuve sacerdotes en la nó-
mina, y me decían: «bueno, ese dinero no es para el sacerdote, es para la 
escuela subvencionada». Y, pucha, ¿cuáles lo que son las reglas del juego 
entonces?, si yo tengo todavía maestros que no tienen salario… (Lafuente, 
2021).

Esto dio lugar al siguiente proceso: la evaluación de los/as docentes y 
de los/as supervisores/as educativos/as, con el objetivo de cortar con el 
sistema de cuoteo arbitrario y establecer un concurso público para ejercer 
la docencia.
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Y conjuntamente con los docentes, fue una opción nuestra arrancar por los 
supervisores, por dos razones: la supervisión, bajo el stronismo, cumplió el 
papel de control ideológico más tenaz que haya tenido la educación en su 
historia. La supervisión estuvo para el control ideológico y la seguridad na-
cional, por ellos pasaba la seguridad nacional en el sector, la doctrina de la 
seguridad nacional estaba allí (…); nunca encontró una función científica y 
pedagógica para asesorar a las escuelas, a los directores, un perfil desper-
filado. Digamos que nunca se entendió muy bien esa bisagra, porque, en 
realidad, la supervisora es una bisagra entre esta entidad que gestiona la 
escuela, que es el ministerio, y la escuela. Entonces, es el catalizador, es el 
mensajero permanente, si tenemos que facilitar esta comprensión. […] Es 
la prebenda, el cargo, el ingreso al Estado (Lafuente, 2021).

Finalmente, el tercer proceso que causó mayor rechazo y confronta-
ción con los sindicatos de docentes fue la revisión de las licencias sindica-
les de los docentes sindicalizados, que, según las palabras de la exminis-
tra (2021):

bajo el derecho inapelable, inalienable de gozar de licencia sindical, no 
estaba exento de un exceso de número de personas que se acogían a ese 
beneficio, o a ese derecho, si quieren, y que llevaban no sé cuántos años 
cobrando ese salario sin saber siquiera si efectivamente cumplía con esa 
responsabilidad dentro del gremio. Por supuesto, dentro del gremio de-
fendían. […] Yo, mientras estuve sentada allí, recibí llamadas de todos los 
partidos políticos y de todos los actores para todo tipo de operaciones. Ob-
viamente, como ordenador de gastos, uno sabe qué puede y qué no puede 
hacer, y lo antipático que queda frente a eso (Lafuente, 2021).

El MEC estableció nuevas reglas y muchos docentes quedaron sin li-
cencia y con obligación de ir a las aulas.

Esos tres procesos tuvieron como consecuencias, por un lado, desvin-
culaciones de docentes sindicalizados y docentes que en realidad cum-
plían tareas administrativas, además de personas sin función determi-
nada; y por otro, evaluaciones de competencias de los supervisores que 
resultaron catastróficas112: solo 34 de 354 postulantes pasaron la prueba 
en septiembre de 2014. Ante estos resultados, la ministra había relatado 
de que «la carrera de supervisión históricamente se viene realizando en 
este país de forma artesanal y no de manera teórico-científica», y que el 
Gobierno debe disponer de los recursos para la formación y capacitación 

112 ÚH, 23/09/2014, disponible en https://www.ultimahora.com/examen-supervisores-solo-34-354-postulantes-pasa-
ron-la-prueba-n832385.html, consultado el 11 de septiembre de 2022.
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de docentes, incluyéndose los supervisores. Los conflictos desatados en-
tre gremios de docentes, supervisores y directores en contra de la minis-
tra, respondían a distintas realidades: por un lado, la mala calidad de la 
educación y la falta de formación y conocimiento por parte del cuerpo 
docente, además de su apego a las estructuras administrativas coloradas 
que tenían larga relación de negociación, cuando no cooptación de los 
gremios; y por otro lado, la realidad efectiva y comprobada de las malas 
condiciones de trabajo: bajos salarios e infraestructuras de mala calidad, 
cuando no peligrosas.

Otro proceso calificado de «ruptura» por la exministra fue el proce-
so que la confrontó con la cadena de proveedores de alimentos escola-
res. Durante su mandato, se logró aprobar la Ley de Alimentación Escolar 
y empezaron las pujas por ganar los contratos públicos de provisión de 
almuerzo escolar (además de útiles y demás compras anuales por parte 
del MEC). La exministra considera a esto como el campo de tensión más 
fuerte antes de la confrontación con los estudiantes, por las presiones re-
cibidas no solo por los amigos de los políticos, sino también por parte del 
sector privado y de la prensa113.

En el año 2015, las organizaciones estudiantiles de los colegios secun-
darios (UNEPY, FENAES y ONE), iniciaron una serie de movilizaciones 
por sus reivindicaciones que inauguró un proceso de mucha efervescen-
cia estudiantil: debate en los colegios, en las aulas, pequeñas moviliza-
ciones, reuniones y mesas de trabajos con autoridades del Ministerio de 
Educación y Ciencias. Los reclamos de los y las estudiantes consistían en: 
almuerzo escolar, infraestructura adecuada y segura para los colegios/es-
cuelas, kit de libros y útiles escolares, reglamentación del boleto estudian-
til, aumento de presupuesto para la educación.

Un nuevo método de protesta —hasta entonces inédito— que empe-
zaron a utilizar los estudiantes fueron las redes sociales, realizando cam-
pañas «virtuales» breves que iban acompañadas de lemas e imágenes. Re-
cuerda Johana Romero114 (2021), de FENAES: «Empezamos una campaña 
donde les pedíamos a los colegios que envíen fotos de sus colegios, y todos 
enviaban de lo mal que estaban, que no tenían techo, que se clausuró un 
área del colegio y así eso se hacía viral».

En septiembre de 2015, miles de estudiantes salieron a las calles a mar-
char por sus reivindicaciones, coordinándose por primera vez colegios 

113 «Con algunos nos confrontamos directamente, y otros yo no los conocí, pero sé que existieron. Y no hay quien no 
sea proveedor en el sistema económico. Nuestro mercado es tan poco profundo, que raspás y raspás… medios de 
comunicación son proveedores de útiles escolares, entonces yo ya sabía, si ganaba esta empresa iba a ser tapa 
contraria en el otro. Yo me aseguraba la tapa mala, seguro, lo que no sabía todavía era si iba a ser en A o en B» 
(Lafuente, 2021).

114 Johana Romero, estudiante de Ingeniería Aeronáutica e Ingeniería en Energía de la FP-UNA, profesora de Geome-
tría Analítica y Cálculo en el Cursillo Ampere; fue dirigente de FENAES en la conducción nacional entre 2015 y 2017.
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públicos y privados con más de 5 mil estudiantes, superando las expec-
tativas incluso de las organizaciones115. Esto desató una respuesta hosti-
gadora por parte de las autoridades del MEC (directores/as de colegio, 
principalmente), con persecución hacia los y las estudiantes que habían 
participado en la marcha. Daisy Hume116 (2021), de UNEPY, recuerda las 
amenazas que recibían sus compañeros y compañeras: «te vamos a sacar 
puntos porque te fuiste a la movilización», o «te vamos a suspender», les 
decían. «Llegamos a tener casos en que suspendieron a los estudiantes 
y, obviamente, también nosotros como organización denunciamos eso, 
fue como todo un proceso otra vez dentro del Ministerio, pero evitamos 
esas suspensiones» (Hume, 2021). Los y las estudiantes percibían un cli-
ma hostil por parte del MEC.

Estas experiencias, ante la falta de respuestas efectivas por parte del 
MEC, terminarían siendo determinantes para ingresar a una fase de in-
tensificación del conflicto y confrontación entre estudiantes y autorida-
des del MEC, especialmente con la ministra Marta Lafuente, acompañado 
por una fuerte campaña de algunos medios de comunicación que denun-
ciaban hechos de corrupción en el MEC.

5.2.2 Las semanas de confrontación con la 
ministra, hasta su renuncia

En abril de 2016, el MEC emite la Resolución N° 4613 «Por la cual se re-
glamenta la conformación y registro de las organizaciones estudiantiles, 
correspondiente a instituciones educativas de gestión oficial de este mi-
nisterio». Este documento es interpretado por los gremios estudiantiles 
como un cuestionamiento a su legitimidad y un intento de poner freno 
al ciclo de protesta protagonizado por las organizaciones estudiantiles.

«Ahí surgió una reglamentación súper dictatorial, autoritaria, y eso 
hizo que UNEPY exija la destitución de la ministra Marta Lafuente» 

115 Desde la sentata en el Colegio Cristo Rey, el 18 de agosto de 2015, acompañada por docentes y padres por el 7% de 
inversión en educación, se gestó la Marcha Nacional de Colegios Públicos y Privados del 18 de septiembre de 2015, 
que fue también la primera experiencia de trabajo coordinado entre UNEPY y FENAES, con centros de estudian-
tes de colegios privados, sin la ONE. Las demandas eran la distribución de kits escolares, capacitación docente, 
mejora de la infraestructura en los colegios, boleto estudiantil, alimentación escolar para todos los niveles de 
los colegios públicos, mejora del sistema educativo del MEC y aumentar la inversión en educación al 7% del PIB. 
Un movimiento inusitado se generó alrededor de la marcha. A más de toda la movilización estudiantil, organi-
zaciones de distintos ámbitos se adhirieron, referentes de varios sectores manifestaron su apoyo públicamente, 
mientras que las redes sociales y los medios de comunicación masiva actuaban como caja de resonancia. (Valinot-
ti e Insaurralde, 2019)

116 Daisy Hume, es estudiante de derecho, militante de Kuña Sorora y la Ofensiva Universitaria, integrante del Conse-
jo Consultivo Joven del UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) y vicepresidenta del Consejo Nacional 
de Voluntariado – CONAVO. Fue vocera nacional de UNEPY durante la primavera estudiantil y formó parte de la 
conducción nacional de la misma entre 2013 y 2015.
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(Hume, 2021). Se definió pasar a una etapa de reclamo más fuerte, con 
toma de los colegios. Frente a eso, la Fiscalía y la Policía actuaron en for-
ma violenta y, en principio, amenazaron con imputar a estudiantes, para 
finalmente desistir de la represión.

Los fiscales se fueron a la toma, trataron de abrir la puerta, rompieron la 
puerta del colegio, y se dieron cuenta [de] que era una toma pacífica, es 
más, fue la policía la que al final rompió la puerta, y entonces dijeron que 
la toma no era ilegal y eso nos dio a nosotros el puntapié para poder iniciar 
las tomas en todo el país. Se multiplicaron las tomas y tomó fuerza el pedi-
do de renuncia de la ministra (Hume, 2021).

Estas tomas fueron acompañadas por marchas convocadas en dife-
rentes puntos del país; en más de veinte ciudades se realizaron marchas 
masivas, mientras en paralelo se mantenían las tomas de los colegios y 
sentatas de protesta. Los sindicatos de docentes, los medios de comuni-
cación, los partidos políticos en el Congreso —incluyendo la ANR—, así 
como las asociaciones de padres, acompañaron en su enorme mayoría las 
reivindicaciones. En particular, la revelación por parte de los medios de 
comunicación de adjudicaciones sobrefacturadas aceleró el proceso, tan-
to de los estudiantes (que a partir de ahí se focalizaron en el pedido de re-
nuncia de la ministra, por corrupción) como de los sindicatos. La toma del 
Colegio República Argentina, por unos 30 estudiantes de la ONE, desató 
el escenario de «intransigencia» por parte de las organizaciones estu-
diantiles. La presión ejercida por las tomas y las movilizaciones lograron 
que, a su cuarto día, Marta Lafuente presente su renuncia durante una 
conferencia de prensa en Mburuvicha Róga, el 5 de mayo de 2016.

Los gremios estudiantiles entendieron que con la sola renuncia no era 
suficiente y solicitaron que el presidente de la República, Horacio Cartes, 
se reuniera con ellos y diera salida a sus reclamos, en particular, la dero-
gación de la Resolución N° 4613. Cartes nombró al frente de la cartera de 
Educación a un cuestionado político colorado, Enrique Riera, quien acce-
dió a reunirse con los y las estudiantes para firmar el acuerdo de deroga-
ción de la resolución tan cuestionada y declarar emergencia de infraes-
tructura escolar, así como la instalación de una mesa de trabajo entre el 
MEC y los/as estudiantes organizados/as, como condición para que las 
protestas sean levantadas.

Romero recuerda que fue difícil conseguir la reunión con Horacio Car-
tes, pero que, cuando lo consiguieron, tanto él como Riera (nuevo minis-
tro) los esperaron con asados y fotógrafos, y mientras algunos estudiantes 
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decidieron quedarse, otros, al concluir la reunión, rechazaron la propues-
ta y volvieron a sus colegios con sus compañeros para ir levantando las to-
mas, sintiendo una voluntad de manipulación política y/o cooptación por 
parte del Gobierno. Como culminación simbólica de la lucha estudiantil, 
los y las estudiantes decidieron derribar una placa de homenaje al dicta-
dor Alfredo Stroessner que se encontraba en el Colegio Técnico Nacional 
de Asunción, reivindicando con esto la participación y la democracia por 
parte de jóvenes y adolescentes.

5.3 Análisis del actuar de los 
movimientos estudiantiles

Los movimientos estudiantiles protagonistas en la renuncia de la mi-
nistra fueron tres: la FENAES, la UNEPY y la ONE.

Las exdirigentes de FENAES y de la UNEPY recuerdan que la confron-
tación con Marta Lafuente no se limitó a 2016, ambas insisten de que ve-
nía de 2014 y 2015. Johanna Romero (2021), de FENAES, cuenta que

siempre se reunían nuestros dirigentes, desde ya con Marta Lafuente, por-
que nosotros queríamos tener almuerzo escolar en el CTN117, siempre nos 
traían así documentos gigantes donde nos tiraban así un presupuesto sú-
per complicado de entender y «miren, analicen y vean que en realidad no 
hay plata para esto». Había mucha gente que en realidad necesitaba y en 
realidad no almorzaba, por ejemplo; y por eso empezó el disgusto, porque 
tuvimos tantas reuniones y nunca concretábamos nada con respecto al al-
muerzo (Romero, 2021).

Cuenta que con ese «disgusto» inició el año 2016, con una primera 
campaña que hicieron viral sobre el estado pésimo de las infraestructuras 
(techos que se caían, aulas sin paredes, enseñanza debajo de los árboles), 
difundiendo por redes sociales imágenes de denuncia.. Luego, como de-
tonante del proceso duro de confrontación, fue la revelación en prensa 
(ÚH, 28/03/2016118) de la adjudicación de una licitación para gastos de ali-
mentos para ceremonial (agua, cocido, chipas, etcétera) con sobrefactu-
ración de unos rubros.

Ese fue el detonante, ahí explotó todo, entonces, lo que se hizo es salir dos 
o tres horas a la calle a juntar plata para demostrarle al Ministerio el precio 
de las comidas en ese entonces. Y juntamos mucha plata, entonces lo que 

117 Colegio Técnico Nacional.
118 Primer artículo sobre el tema, disponible en https://www.ultimahora.com/el-mec-adjudica-botellitas-agua-g-

10000-y-cocido-negro-g-80000-n978285.html, consultado el 11 de mayo de 2022.
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hicimos fue irnos a comprar muchísima chipa, cocido, agua, fruta, todo lo 
que estaba en la licitación y le dejamos frente al Ministerio. Y se hizo tan 
viral, porque como ahora todo es de memes y cosas así, todas las páginas 
de memes hicieron memes, de la chipa de oro, cocido de oro, porque justo 
un chiqui antes habíamos hecho la campaña de los colegios que se caían, y 
¿cómo hay plata para comprar cocido y chipa de oro, pero no hay plata para 
arreglar los colegios?; entonces ahí como que explotó todo (Romero, 2021).

Según cuenta Johanna Romero, esta campaña permitió que se debata 
entre distintos colegios la relación con la ministra, a partir de la cual vi-
nieron las siguientes críticas y motivos de su pedido de renuncia:

todos los colegios y todas las organizaciones empezaron a contarnos expe-
riencias con Marta Lafuente, o con los representantes de Marta Lafuente, y 
realmente eran un poco intratables, en el sentido de que siempre eran muy 
cerrados y muy técnicos. Creo que el juego siempre de las personas que 
están en altos cargos, es tratarte así, técnicamente, con palabras difíciles 
de entender y que vos no les puedas discutir. Y medio así era la gestión de 
Marta, siempre fueron muy cerrados en ese sentido. En un principio, como 
que el objetivo inicial era que Marta Lafuente renuncie, es fue, porque era 
una persona muy técnica, era una persona… no sé si decirle «tirana», pero 
reunirse con Marta Lafuente era como que muy complicado, y no se veía la 
inversión prometida (Romero, 2021).

La cuestión de la inversión (para el almuerzo escolar, la infraestructu-
ra, la aplicación efectiva del boleto estudiantil) fue siempre subyacente en 
la confrontación y es histórica, desde los inicios de los movimientos estu-
diantiles que fueron parte de esta lucha. Pero los dos factores detonantes 
del pedido de renuncia y de las medidas de fuerza irrenunciables (toma 
de colegios), vistos desde Johana Romero, fueron los ya mencionados: el 
hartazgo frente a una sucesión de reuniones y mesas de trabajo que no 
llevaban a ninguna respuesta concreta, la imposibilidad que sentían de 
ser siquiera considerados protagonistas de la educación, por la falta de 
escucha, la cultura autoritaria y burocrática, y finalmente la burla a sus 
reivindicaciones de mayor inversión que significa la licitación mencio-
nada (la cual finalmente no prosperó). Resumido en sus palabras: «nunca 
hubo interés, entonces ya nos cansamos todos, junto con la UNEPY, la 
ONE, todos, y se tomaron los colegios». Los elementos detonantes fueron 
entonces de naturaleza esencialmente política y cultural.
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Por su parte Daisy Hume, exdirigente de la UNEPY, también recuerda 
al año 2015 como el inicio de la confrontación:

desde la UNEPY se había hecho la propuesta de que se incluyan libros de 
textos en el kit escolar, también se exigía que se haga una reglamentación 
que avale la conformación de los centros de estudiantes. Por ahí parte pri-
mero la rabia del estudiantado, porque (…) el MEC sacó como una guía de 
unas ciento y algo de páginas, que obviamente no servían para crear los 
centros de estudiantes, eran esas reglamentaciones tipo a lo Stroessner, 
más o menos, súper dictatoriales, así súper de control, donde los docen-
tes tenían que controlar las asambleas de los estudiantes, etcétera, y aquí 
como que estalló la paciencia de los estudiantes, porque ni siquiera nues-
tros propios centros eran nuestros. Y ahí se iniciaron las marchas, primero 
por parte de la UNEPY, que hizo su Marcha Nacional justamente en ese pe-
riodo de tiempo, y luego inició una sentata, que justamente, alrededor de 
todos los reclamos que se estaban haciendo desde el estudiantado. Tam-
bién se tomó el Cristo Rey, que hizo una sentata119, y ahí como que la prensa 
dijo «Ah, los estudiantes están reclamando cosas» (Hume, 2021).

Ambas exdirigentas recuerdan también, como detonante de la con-
frontación, el elemento cultural del autoritarismo y la falta de empatía 
(incluso desde lo técnico o burocrático) de la ministra y de su equipo 
como elementos que llevaron a tomar las decisiones de las tomas. Daisy 
Hume (2021) al relatar el proceso recuerda que «ese periodo de tiempo 
de febrero a abril [2016], es el periodo donde se conforman los centros de 
estudiantes, y ahí surgió nuevamente una reglamentación súper dictato-
rial, autoritaria, y eso hizo que el 14 de abril la UNEPY inicie, solicitando 
la destitución de la ministra Marta Lafuente».

Se puede plantear entonces los siguientes elementos fundamentales 
en la acumulación de fuerza de los movimientos estudiantiles, como im-
pactos internos:
- La definición y acción, en cuanto a ser protagonistas e interlocutores 

de los cambios: al ver que, a lo largo de sus reivindicaciones, a las 
cuales daba eco la prensa, se juntaban masivamente estudiantes de 
otros colegios públicos y privados, en particular desde las campañas en 
las redes. Los estudiantes fueron creciendo en términos estructurales 
organizativos y en cuanto a acciones de confrontación. Crecieron los 
alcances de sus acciones a medida que las realizaban. Ello significó 
mayor responsabilidad y mayor peso político de los liderazgos y, 

119 Disponible en https://www.ultimahora.com/sentata-el-cristo-rey-exigir-una-educacion-calidad-todos-n922781.
html consultado el 11 de septiembre de 2022.
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sobre todo, una confianza y autonomía que les permitió seguir en 
movimiento, con distintos tipos de apoyo.

- La acción política como ejercicio de libertad, tal como lo definía Hannah 
Arendt (1973, 1989)120, es decir, fuera de la sola voluntad o de las fortalezas 
del movimiento (ya mencionadas): los estudiantes accionaron más 
allá de los espacios burocráticos (estatales y —siguiendo a Arendt— 
estáticos) en los cuales estaban debatidas las metas inicialmente 
promovidas (la inversión, los kits de libros, las infraestructuras), en los 
espacios públicos comunes de todas las organizaciones (los colegios) 
y en los espacios mediáticos. Dichas acciones políticas y ejercicios de 
libertad fueron los que alteraron la realidad, produciendo un cambio 
político no solo en la acción de renuncia de Marta Lafuente sino, sobre 
todo, en la percepción de los estudiantes por parte de la sociedad y por 
sí mismos, instalándose fuertemente el derecho a tener derechos, y siendo 
reconocidos como sujeto político por parte de la sociedad. Esta acción 
política del movimiento estudiantil se ve fuertemente visualizada en la 
evolución de su discurso (ver tablas a continuación), según los tiempos 
y espacios de confrontación.

- Hacia afuera, se destaca una comunicación de sus reivindicaciones, 
creativa e interpeladora en la ocupación de espacios físicos, 
simbólicos y virtuales. Como ejemplo, la FENAES organizó la campaña 
#MEComeslaeducación121. Salieron a las calles a pedir dinero para 
comprar frutas, cocido, agua y chipitas, y entregaron lo recolectado en 
mesa de entrada del MEC, con el reclamo de mejor uso de los fondos 
públicos para sus materiales escolares. La campaña de memes fue 
también constante122, así como la comunicación de sus acciones de un 
colegio a otro, como forma de motivación de cada centro estudiantil.

- 

120 Plantea Hannah Arendt que la libertad es el don de poder alterar la realidad, cambiando los procesos automáticos 
de la realidad y su carácter estático (Arendt, 1973). En «La crisis de la cultura», plantea que la libertad es la condi-
ción de convivencia en una organización política y, a diferencia de la política, requiere un espacio mundano en el 
que aparecer. La libertad y la política coinciden y son relativas entre sí. La libertad en sus relaciones con la política 
no es un fenómeno de la voluntad, del libre arbitro: la acción solo es libre si trasciende los motivos y fines perse-
guidos. El propósito de la acción depende de las circunstancias cambiantes del mundo, por lo que reconocerlo 
no es una cuestión de libertad. El poder de actuar, de mandar, es una cuestión de fuerza o debilidad, pero no de 
libertad. La acción libre no está dirigida por el entendimiento y la voluntad. A diferencia de su fin, el principio de 
una acción puede repetirse hasta el infinito, es universal, pero su manifestación solo se da a través de la acción, y 
en este proceso coincide con la manifestación de la libertad. Contrariamente a nuestro a priori, la libertad no es 
un atributo de la voluntad y del pensamiento, sino que depende de la acción. Se cree así que «la libertad es incom-
patible con la existencia de la sociedad», que solo la acción debe ser contenida. Aquí podemos ver los principios 
del liberalismo que han separado, en nombre de la libertad, a esta de la política. La política solo debe preocuparse 
por el sostenimiento de la vida, desde la esfera de la vida económica y social (Arendt, 1989. Traducción propia)

121 https://www.facebook.com/hashtag/mecomeslaeducacion, consultado el 11 de septiembre de 2022.
122 https://www.abc.com.py/nacionales/lafuente-tambien-tiene-memes-1476890.html, consultado el 11 de septiem-

bre de 2022.
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En cuanto a línea narrativa y argumentativa, se centró en un principio 
en la denuncia del autoritarismo, el desprecio y la indiferencia de la mi-
nistra ante las necesidades expuestas y, de manera más sentida, ante los 
estudiantes, con sus capacidades, deseos e historia. Esos argumentos fue-
ron repetidos por todos los movimientos; el sentimiento de reivindicarse 
en forma identitaria —pertenecer a una comunidad amplia de personas 
con los mismos deseos y frustraciones de no ser considerados como inter-
locutores políticos como jóvenes, y de su lugar de lucha (las aulas)— fue 
el impulso principal de la movilización de miles de estudiantes, que fue-
ron protagonistas de las acciones en los días del mes de abril. «Más que 
nunca hubo como que interés luego, de ese sector, de formar parte del 
movimiento estudiantil en realidad», señala Daisy Hume, refiriéndose a 
los estudiantes de los colegios privados y de colegios no organizados. La 
frustración por no ser reconocidos como sujetos, cuando lo son efectiva-
mente, se expresa en las acusaciones de autoritarismo e incapacidad de 
escucha por parte de la ministra y, en general, denuncian a un MEC y a 
una política educativa vieja, con base stronista y represiva, en particular 
desde la FENAES. De hecho, el último acto reivindicativo —post acuerdos 
con el presidente Cartes, luego de la renuncia de Marta Lafuente—, fue el 
de remover una placa conmemorativa al dictador Alfredo Stroessner en 
el Colegio Técnico Nacional123. Los estudiantes también se posicionaron 
concretamente contra la «represión a nivel de discurso y la represión a ni-
vel directo, físico, policial (…), el cuco fuerte de la represión, el cuco fuerte 
de la anulación personal» (GDE, 2021).

El discurso tuvo entonces una línea fundamentalmente política, cul-
tural, identitaria e histórica, expresada con más fuerza por la FENAES en 
varios comunicados y en sus expresiones de solidaridad con las marchas 
campesinas (más allá de la oportunidad de unir fuerzas), por ejemplo, al 
decir claramente que lo que confrontaban era un modelo de Estado, un 
modelo de gobierno, de sociedad. Su lucha fue de carácter democrático, 
en el sentido en que ubican el momento actual como «una democracia 
que tiene elementos arrastrados de la propia dictadura, siempre inter-
namente estamos en una transición, como que nunca avanzamos más, y 
nunca se pudo construir más algo que la transición» (GDE, 2021). Si bien 
los y las estudiantes ubican un periodo real de transición y de fortaleci-
miento de la democracia, que pudo haberse construido entre 2008 y 2012, 
se frenó nuevamente el proceso desde 2012, y los estudiantes identifican 
como parte de su lucha confrontar con

123 Ver en https://www.youtube.com/watch?v=jfHcZEj3bE8, La Cigarra, 11 de mayo 2016, consultado el 11 de septiem-
bre de 2022.
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la misma clase política, [que] limita demasiado a la democracia, porque 
manejan el 80% de todo lo que pasa en el Paraguay; entonces, esa hegemo-
nía, ese mismo cuadrado en el que estamos hace tantos, tantos años, eso es 
lo primero que hay que romper (…), generar debate, generar incomodidad. 
Quitar de su zona de comodidad a la gente, que salgan de ese cuadrado en 
el que están tan reprimidos y controlados hace tantos años. La gente tiene 
miedo todavía. La gente sataniza mucho la participación en la política (Jo-
hana Romero, 2021).

Esta apuesta se expresó de manera concreta en la reivindicación del 
cambio de reglamento de los centros de estudiantes, como lo recuerda 
Daisy Hume (2021):

la UNEPY redactó la reglamentación del centro de estudiantes, todos los 
otros movimientos estuvieron de acuerdo y así mismo, de repente con al-
gunos errores gramaticales, así mismo se aprobó esa resolución, ¿verdad? 
Tipo, tanto fue el miedo [al] movimiento estudiantil en eso momento que 
sin mirar siquiera el documento fue aprobado. Es más, eso generó que el 
estudiantado tenga mayores posibilidades incluso hasta que se les suma-
rie a los docentes que no permiten los centros de estudiantes, que fue una 
conquista increíble realmente (Hume, 2021).

Johanna Romero, de la FENAES (2021) expresa que el mayor logro fue 
mejorar la mirada que se tenía desde la sociedad y desde las organizacio-
nes políticas y sociales hacia las organizaciones estudiantiles y hacia los 
centros de estudiantes. Sobre todo, desde los estudiantes mismos, quie-
nes comprendieron qué era la asociación de un gremio de estudiantes, 
que por unirse al movimiento organizativo pasaba la reivindicación de 
sus derechos, el reflejo de sus luchas diarias.

En este aspecto, los estudiantes asocian el resultado de sus acciones 
y la energía movilizada a través de ella con la victoria política (lo cual es 
parte del impacto analizado) de

demostrar que si los estudiantes nos unimos podemos lograr lo que quere-
mos, prácticamente, porque fue algo histórico, un hito como decían, por-
que nunca antes los estudiantes lograron que el presidente cambiara su 
agenda para reunirse con los estudiantes en persona y firme exactamente 
lo que los estudiantes pidieron, sin cambiar ni una sola palabra, eso fue 
muy importante (Romero, 2021).
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En los momentos de mayor confrontación, se pelearon los espacios 
físicos (los colegios, las aulas) en las tomas, como respuestas precisas a 
la pregunta «¿de quiénes son los colegios?». Estas acciones se realizaron 
con discursos más incisivos y más pegados a las denuncias de otros gru-
pos (docentes, los medios de prensa). Es así que se puede observar que, 
desde abril, fueron tomando más peso, en los discursos, los argumentos 
de la corrupción generalizada y el mal uso de los fondos del MEC, opo-
niendo las necesidades del pueblo estudiantil a la licitación cuestionada y 
criticando un Estado cerrado a las necesidades y desconociendo los dere-
chos del pueblo, argumentos que quedaron instalados, en particular por 
la ONE, en el centro del pedido de renuncia y/o destitución de la ministra 
Lafuente.

Por otro lado, si a inicios de abril las críticas iban dirigidas al MEC en 
general (y eventualmente al gobierno Cartes, en particular por parte de 
la FENAES), las mismas luego se fueron direccionando hacia la ministra 
Marta Lafuente, sobre todo desde la ONE, que realiza la toma del Colegio 
República Argentina. Por otro lado, todos los discursos, en términos co-
municacionales, supieron combinar varios elementos, en particular los 
pedidos institucionales como la organización propia de los movimientos, 
así como apelar a los afectos de los estudiantes (indignación, humillación, 
vergüenza), a la «moral» tradicional, sin olvidar las reivindicaciones con-
cretas y los argumentos racionales.

Finalmente, es importante destacar la tercera fase de los discursos, ya 
posterior a la renuncia de Marta Lafuente, que vuelven a las reivindicacio-
nes concretas iniciales y rechazan las ideas de injerencias partidarias, al 
mismo tiempo que toman distancia de los grupos colorados que arropan 
a Riera. En este sentido, en cuanto se firma el acuerdo con el presidente 
Cartes, las organizaciones estudiantiles —cuya fuerza fue la unidad de 
acción en todas esas semanas— se reposicionan, y mientras algunas se 
quedan a almorzar con Cartes, otras se van a quitar la placa de Stroessner 
de su colegio.
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Tabla 12: Análisis del discurso de las organizaciones estudiantiles (I)

Fecha Organización Fuente Expresiones clave Líneas narrativas  
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

31/03/2016 FENAES. Comunicado -  
Página de Facebook de la  
FENAES https://www.facebook.
com/fenaespy/

«Lección de ahorro»;  
«precio real»;  
«cosas innecesarias».

El MEC despilfarra el dinero 
dedicado a educación, no 
escucha a los sujetos de dere-
chos, no trabaja en el interés 
común o público.

Reconocimiento de las  
necesidades del  
estudiantado y de la  
incoherencia de las  
políticas.

El MEC no escucha a los suje-
tos de la educación ni en sus 
necesidades, lo que hace que 
esté enfocado al amiguismo/
intereses particulares.

01/04/2016 FENAES. Diario Extra 01/04/2016:  
«Entregaron a Lafuente agua  
y cocido a precios reales».

«Manejo del dinero público»; 
«se gasta demasiado en cosas 
superficiales».

Disfuncionamiento  
del sistema educativo.  
Corrupción.

Prioridades económicas  
y beneficiarios  
de la educación pública.

Los sujetos de la política edu-
cativa no son quienes debe-
rían ser.

11/04/2016 UNEPY. https://www.hoy.com.py/nacio-
nales/secundarios- 
agremiados-en-unepy-pi-
den-destitucin-de-la-minis-
tra-de-educacin

«Normas autoritarias,  
ilegítimas e ilegales»;  
«impiden la organización  
y la protesta».

El MEC, a través de la  
Resolución N°4613, quiere 
controlar a los centros de 
estudiantes, no escucha a los 
estudiantes, los reprime.

La autonomía de  
organización de los  
estudiantes en sus centros.

El Estado quiere controlar y 
reprimir a los estudiantes que 
le confrontan en búsqueda 
de derecho. No cumple con la 
Constitución Nacional.

14/04/2016 UNEPY. http://www.globalinfancia.org.
py/post/170/docentes-y-estu-
diantes-contra-lafuente

«Campaña #DESTITUCIÓNde-
MartaLafuenteYA».

Se decide cortar el diálogo 
que no dio resultado, por las 
prácticas autoritarias. La úni-
ca vía de resolución y de cum-
plimiento de los derechos es 
la salida de la ministra. Primer 
pedido de renuncia.

Demostrar la fuerza y  
firmeza de los estudiantes, 
«ganar» políticamente en 
contra de la ministra  
(no del gobierno de Cartes).

El Estado no escucha, no tiene 
intención de dar derechos 
a los estudiantes, siquiera 
participación. Pueblo movili-
zado vs. Estado autoritario y 
corrupto.

14/04/2016 Estudiantes 
secundarios y 
universitarios- 
publicado por 
FENAES.

Página de Facebook de la  
FENAES https: 
//www.facebook.com/fenaes-
py/

«Política antipopular de Car-
tes»; «reprime la organización 
social, saquea recursos del 
pueblo»; «esquema corrupto 
y prebendario»; «despilfarro»; 
«precarización»; «gobierno 
antidemocrático»; «criminali-
zación de la lucha».

Se solidariza con las luchas 
campesinas e insta a la mo-
vilización nacional en contra 
de las políticas del gobierno, 
incluyendo las educativas. 
Plantea que las luchas res-
ponden a una política general 
del gobierno que se ejerce en 
sectores distintos.

Unir luchas y  
masas en la calle.

Derechos del pueblo (educa-
ción, tierra) contra la corrup-
ción y la persecución, Poder 
Ejecutivo debe escuchar y 
garantizar participación de 
los sujetos. El Estado sigue 
siendo stronista.

03/05/2016 FENAES. Comunicado en su página 
de Facebook. Se hace eco la 
prensa: https://www.paraguay.
com/nacionales/la-unica-sali-
da-es-la-renuncia-143940

«Inmediata renuncia»; «ver-
güenza»; «decoro».

Apoyo a los alumnos del Co-
legio República Argentina. 
Movilización permanente 
hasta lograr la renuncia o 
destitución de la ministra.

Renuncia de la ministra.  
Unir fuerzas a  
nivel nacional.

Diálogo democrático  
es imposible.

«Qué caiga Lafuente»; 
«que caiga la corrupción  
y no los colegios».

Anuncian que rompen el 
diálogo y exigen renuncia. 
Solicitan paro en todos los 
colegios.

Renuncia de la ministra.  
Unir fuerzas a nivel  
nacional.

El Estado es  
antidemocrático en la  
figura de Marta Lafuente.
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Tabla 12: Análisis del discurso de las organizaciones estudiantiles (I)

Fecha Organización Fuente Expresiones clave Líneas narrativas  
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

31/03/2016 FENAES. Comunicado -  
Página de Facebook de la  
FENAES https://www.facebook.
com/fenaespy/

«Lección de ahorro»;  
«precio real»;  
«cosas innecesarias».

El MEC despilfarra el dinero 
dedicado a educación, no 
escucha a los sujetos de dere-
chos, no trabaja en el interés 
común o público.

Reconocimiento de las  
necesidades del  
estudiantado y de la  
incoherencia de las  
políticas.

El MEC no escucha a los suje-
tos de la educación ni en sus 
necesidades, lo que hace que 
esté enfocado al amiguismo/
intereses particulares.

01/04/2016 FENAES. Diario Extra 01/04/2016:  
«Entregaron a Lafuente agua  
y cocido a precios reales».

«Manejo del dinero público»; 
«se gasta demasiado en cosas 
superficiales».

Disfuncionamiento  
del sistema educativo.  
Corrupción.

Prioridades económicas  
y beneficiarios  
de la educación pública.

Los sujetos de la política edu-
cativa no son quienes debe-
rían ser.

11/04/2016 UNEPY. https://www.hoy.com.py/nacio-
nales/secundarios- 
agremiados-en-unepy-pi-
den-destitucin-de-la-minis-
tra-de-educacin

«Normas autoritarias,  
ilegítimas e ilegales»;  
«impiden la organización  
y la protesta».

El MEC, a través de la  
Resolución N°4613, quiere 
controlar a los centros de 
estudiantes, no escucha a los 
estudiantes, los reprime.

La autonomía de  
organización de los  
estudiantes en sus centros.

El Estado quiere controlar y 
reprimir a los estudiantes que 
le confrontan en búsqueda 
de derecho. No cumple con la 
Constitución Nacional.

14/04/2016 UNEPY. http://www.globalinfancia.org.
py/post/170/docentes-y-estu-
diantes-contra-lafuente

«Campaña #DESTITUCIÓNde-
MartaLafuenteYA».

Se decide cortar el diálogo 
que no dio resultado, por las 
prácticas autoritarias. La úni-
ca vía de resolución y de cum-
plimiento de los derechos es 
la salida de la ministra. Primer 
pedido de renuncia.

Demostrar la fuerza y  
firmeza de los estudiantes, 
«ganar» políticamente en 
contra de la ministra  
(no del gobierno de Cartes).

El Estado no escucha, no tiene 
intención de dar derechos 
a los estudiantes, siquiera 
participación. Pueblo movili-
zado vs. Estado autoritario y 
corrupto.

14/04/2016 Estudiantes 
secundarios y 
universitarios- 
publicado por 
FENAES.

Página de Facebook de la  
FENAES https: 
//www.facebook.com/fenaes-
py/

«Política antipopular de Car-
tes»; «reprime la organización 
social, saquea recursos del 
pueblo»; «esquema corrupto 
y prebendario»; «despilfarro»; 
«precarización»; «gobierno 
antidemocrático»; «criminali-
zación de la lucha».

Se solidariza con las luchas 
campesinas e insta a la mo-
vilización nacional en contra 
de las políticas del gobierno, 
incluyendo las educativas. 
Plantea que las luchas res-
ponden a una política general 
del gobierno que se ejerce en 
sectores distintos.

Unir luchas y  
masas en la calle.

Derechos del pueblo (educa-
ción, tierra) contra la corrup-
ción y la persecución, Poder 
Ejecutivo debe escuchar y 
garantizar participación de 
los sujetos. El Estado sigue 
siendo stronista.

03/05/2016 FENAES. Comunicado en su página 
de Facebook. Se hace eco la 
prensa: https://www.paraguay.
com/nacionales/la-unica-sali-
da-es-la-renuncia-143940

«Inmediata renuncia»; «ver-
güenza»; «decoro».

Apoyo a los alumnos del Co-
legio República Argentina. 
Movilización permanente 
hasta lograr la renuncia o 
destitución de la ministra.

Renuncia de la ministra.  
Unir fuerzas a  
nivel nacional.

Diálogo democrático  
es imposible.

«Qué caiga Lafuente»; 
«que caiga la corrupción  
y no los colegios».

Anuncian que rompen el 
diálogo y exigen renuncia. 
Solicitan paro en todos los 
colegios.

Renuncia de la ministra.  
Unir fuerzas a nivel  
nacional.

El Estado es  
antidemocrático en la  
figura de Marta Lafuente.
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Fecha Organización Fuente Expresiones clave Líneas narrativas  
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

04/05/2016 ONE. https://www.facebook.com/
one.paraguay/

«Cansados de la corrupción»; 
«hasta el copete de su indife-
rencia»; «que salga de su ofi-
cina»; «no sufre hambre, frío, 
calor y mucho menos sed»; 
«Porque no deja su puesto»; 
«cadenas de la ignorancia».

Denuncia la indiferencia,  
remarcan la diferencia  
de clase, plantean la  
distancia entre la  
administración y la realidad, 
apelan a su sabiduría.

Renuncia de la ministra  
por no dar respuestas  
a los estudiantes.

Distancia e indiferencia  
entre la administración  
del Estado y la realidad.

04/05/2016 ONE. https://www.extra.com.py/
actualidad/estudiantes- 
acorralan-marta-lafuen-
te-y-exigen-su-renun-
cia-n1531327.html

«Nosotros queremos  
que los corruptos  
dejen el Gobierno».

Se expresa que la lucha llegó a 
este punto porque la ministra 
nunca respondió a un pedido 
de charla pacífica. Justifican 
su pedido de renuncia/desti-
tución por corrupta.

Seguir firmes en el pedido  
de renuncia, sumar  
argumentos.

Estado corrupto  
no permite democracia.

05/05/2016 UNEPY. https://www.facebook.
com/Unepy/pho-
tos/a.542765945790392/ 
1103112703089044

«Ministra arrogante y rodeada 
por gente autoritaria»;  
«te echó el pueblo estudiantil 
cansado de tu arrogancia,  
de tu falta de diálogo  
verdadero (y no te echaron  
los corruptos)»;  
«niños bobos».

Recuerda la razón  
fundamental de su campaña 
(el autoritarismo y la arrogan-
cia de Marta Lafuente).  
Solicitan «construir entre 
todos la educación que  
queremos, sin autoritarismo, 
sin amedrentamientos, sin 
amenazas». Advierten sobre 
la posibilidad de echar a otro 
ministro.

Desmarcarse de la jugada 
política de la ANR cartista, 
sugerida por el discurso de 
Marta Lafuente.  
Reivindicar su lucha  
como legítima, tomar  
distancia de las  
recuperaciones políticas.

Una condición de la  
democracia es la no  
persecución de los  
estudiantes, la construcción 
participativa, el derecho  
a la protesta.

05/05/2016 ONE. https://www.abc.com.py/na-
cionales/estudiantes-seguire-
mos-luchando-1477216.html

«Es Ud. una cara dura. Si no 
había hechos de corrupción, 
no estaríamos acá»; «luchando 
para que los corruptos y las 
ratas bandidas se vayan del 
Ministerio».

Responde a carta de  
Marta Lafuente y recuerda 
que la razón fundamental 
de la lucha son los hechos de 
corrupción. Anuncian que 
seguirán.

Reafirmar que su lucha  
es legítima.

La democracia no puede 
coexistir con la corrupción.

08/05/2016 Comunicado 
conjunto de las 
tres organiza-
ciones.

Páginas de Facebook  
de las organizaciones.

«Disgusto y desacuerdo con la 
posición que ocupa la Educa-
ción Paraguaya en la lista de 
prioridades del Presidente»; 
«un momento tan crítico y 
crucial para el país»; «reivin-
dicaciones de carácter inne-
gociable»; «causa nacional», 
«paro indefinido».

Exigen que Cartes se  
comprometa a sentarse con 
ellos y dar lugar a sus  
reivindicaciones, siguiendo 
medidas de paro. Se retoman 
las reivindicaciones iniciales.

Que sus luchas no sean 
en vano, la renuncia  
de Marta Lafuente era  
un medio, no un fin.

Los máximos  
representantes del Estado 
deben escuchar al pueblo.
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Fecha Organización Fuente Expresiones clave Líneas narrativas  
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

04/05/2016 ONE. https://www.facebook.com/
one.paraguay/

«Cansados de la corrupción»; 
«hasta el copete de su indife-
rencia»; «que salga de su ofi-
cina»; «no sufre hambre, frío, 
calor y mucho menos sed»; 
«Porque no deja su puesto»; 
«cadenas de la ignorancia».

Denuncia la indiferencia,  
remarcan la diferencia  
de clase, plantean la  
distancia entre la  
administración y la realidad, 
apelan a su sabiduría.

Renuncia de la ministra  
por no dar respuestas  
a los estudiantes.

Distancia e indiferencia  
entre la administración  
del Estado y la realidad.

04/05/2016 ONE. https://www.extra.com.py/
actualidad/estudiantes- 
acorralan-marta-lafuen-
te-y-exigen-su-renun-
cia-n1531327.html

«Nosotros queremos  
que los corruptos  
dejen el Gobierno».

Se expresa que la lucha llegó a 
este punto porque la ministra 
nunca respondió a un pedido 
de charla pacífica. Justifican 
su pedido de renuncia/desti-
tución por corrupta.

Seguir firmes en el pedido  
de renuncia, sumar  
argumentos.

Estado corrupto  
no permite democracia.

05/05/2016 UNEPY. https://www.facebook.
com/Unepy/pho-
tos/a.542765945790392/ 
1103112703089044

«Ministra arrogante y rodeada 
por gente autoritaria»;  
«te echó el pueblo estudiantil 
cansado de tu arrogancia,  
de tu falta de diálogo  
verdadero (y no te echaron  
los corruptos)»;  
«niños bobos».

Recuerda la razón  
fundamental de su campaña 
(el autoritarismo y la arrogan-
cia de Marta Lafuente).  
Solicitan «construir entre 
todos la educación que  
queremos, sin autoritarismo, 
sin amedrentamientos, sin 
amenazas». Advierten sobre 
la posibilidad de echar a otro 
ministro.

Desmarcarse de la jugada 
política de la ANR cartista, 
sugerida por el discurso de 
Marta Lafuente.  
Reivindicar su lucha  
como legítima, tomar  
distancia de las  
recuperaciones políticas.

Una condición de la  
democracia es la no  
persecución de los  
estudiantes, la construcción 
participativa, el derecho  
a la protesta.

05/05/2016 ONE. https://www.abc.com.py/na-
cionales/estudiantes-seguire-
mos-luchando-1477216.html

«Es Ud. una cara dura. Si no 
había hechos de corrupción, 
no estaríamos acá»; «luchando 
para que los corruptos y las 
ratas bandidas se vayan del 
Ministerio».

Responde a carta de  
Marta Lafuente y recuerda 
que la razón fundamental 
de la lucha son los hechos de 
corrupción. Anuncian que 
seguirán.

Reafirmar que su lucha  
es legítima.

La democracia no puede 
coexistir con la corrupción.

08/05/2016 Comunicado 
conjunto de las 
tres organiza-
ciones.

Páginas de Facebook  
de las organizaciones.

«Disgusto y desacuerdo con la 
posición que ocupa la Educa-
ción Paraguaya en la lista de 
prioridades del Presidente»; 
«un momento tan crítico y 
crucial para el país»; «reivin-
dicaciones de carácter inne-
gociable»; «causa nacional», 
«paro indefinido».

Exigen que Cartes se  
comprometa a sentarse con 
ellos y dar lugar a sus  
reivindicaciones, siguiendo 
medidas de paro. Se retoman 
las reivindicaciones iniciales.

Que sus luchas no sean 
en vano, la renuncia  
de Marta Lafuente era  
un medio, no un fin.

Los máximos  
representantes del Estado 
deben escuchar al pueblo.
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Fecha Organización Fuente Expresiones clave Líneas narrativas  
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

09/05/2016 ONE-  
FENAES- 
UNEPY- 
Independien-
tes.

Página de Facebook de la  
FENAES https://www.facebook.
com/fenaespy/

«Indignación»; «nefastos 
antecedentes», «acuerdo a 
esta designación;», «condición 
indeclinable»; «derogación de 
la Resolución N° 4613»;  
«emergencia educativa»; 
«Mesa con implicancia  
resolutiva»; «paro indefinido».

Si bien están en desacuerdo 
con designación de Riera, la 
aceptan si se cumplen tres 
condiciones por parte de 
Cartes: derogación de la  
Resolución N° 4613, la declara-
ción de emergencia educati-
va, la instalación de una mesa 
de carácter resolutivo. Hasta 
lograrlo, siguen en paro.

El interés de los estudiantes 
es que las reivindicaciones 
primeras y fundamentales se 
logren, más allá del cambio 
de figura, que la lucha no haya 
sido en vano.

Medidas de políticas públicas 
son las únicas garantes de los 
avances democráticos.

18/08/2016 FENAES. Página de Facebook  
de la FENAES  
https://www.facebook.com/
fenaespy/

«Políticas participativas»; 
«voluntad política»; «falta de 
planificación y de política en 
cuanto al déficit de la infraes-
tructura».

Solicitan mayor diálogo y 
medidas contundentes.  
Recuerdan compromisos 
anteriores.

No se ven. Cumplir con los  
compromisos asumidos.

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas.



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

191

Fecha Organización Fuente Expresiones clave Líneas narrativas  
(argumentales)

Intereses  
en juego

Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

09/05/2016 ONE-  
FENAES- 
UNEPY- 
Independien-
tes.

Página de Facebook de la  
FENAES https://www.facebook.
com/fenaespy/

«Indignación»; «nefastos 
antecedentes», «acuerdo a 
esta designación;», «condición 
indeclinable»; «derogación de 
la Resolución N° 4613»;  
«emergencia educativa»; 
«Mesa con implicancia  
resolutiva»; «paro indefinido».

Si bien están en desacuerdo 
con designación de Riera, la 
aceptan si se cumplen tres 
condiciones por parte de 
Cartes: derogación de la  
Resolución N° 4613, la declara-
ción de emergencia educati-
va, la instalación de una mesa 
de carácter resolutivo. Hasta 
lograrlo, siguen en paro.

El interés de los estudiantes 
es que las reivindicaciones 
primeras y fundamentales se 
logren, más allá del cambio 
de figura, que la lucha no haya 
sido en vano.

Medidas de políticas públicas 
son las únicas garantes de los 
avances democráticos.

18/08/2016 FENAES. Página de Facebook  
de la FENAES  
https://www.facebook.com/
fenaespy/

«Políticas participativas»; 
«voluntad política»; «falta de 
planificación y de política en 
cuanto al déficit de la infraes-
tructura».

Solicitan mayor diálogo y 
medidas contundentes.  
Recuerdan compromisos 
anteriores.

No se ven. Cumplir con los  
compromisos asumidos.

Fuente: elaboración propia a partir de las fuentes mencionadas.
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En cuanto a las orientaciones de sus discursos, se realizó el siguiente 
análisis:

Tabla 13: Análisis del discurso de las organizaciones estudiantiles (II)

Fecha Organización Afectivo/racional Argumentos: 
derechos/necesidad

Genérico/concreto Cultural/material Institucional/
autorganización

Anclaje histórico/
actual

31/03/2016 FENAES. Racional. Necesidades. Concreto. Cultural. Institucional. Actual.

01/04/2016 FENAES. Ambos. Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Confronta a la 
institución.

Actual.

11/04/2016 UNEPY. Ambos (indignación y 
rechazo de Resolución).

Derechos. Concreto  
(Resolución).

Cultural. Institucional. Actual.

14/04/2016 UNEPY. Racional. Derechos. Concreto Cultural. Institucional. Actual.

14/04/2016 Estudiantes secundarios 
y universitarios - 
publicado por FENAES.

Racional. Derechos y necesidades. Concreto. Ambas. Ambas cosas, desde 
las organizaciones 
y llama a la 
autoconvocatoria.

Histórico y actual.

03/05/2016 FENAES. Afectivo  
(juicio de la persona).

Ambas cosas, con énfasis 
en la reivindicación del 
derecho a la educación.

Concreto. Ambas: autoritarismo 
y necesidades 
materiales.

Ambas. Se pide 
acciones y diálogo  
con los tres poderes 
del Estado.

Actual.

03/05/2016 FENAES. Racional. Derechos. Concreto. Material. Institucional. Actual.

04/05/2016 ONE. Afectivo. Ambas cosas. Ambos (situación 
de las aulas, mal 
funcionamiento 
general).

Cultural. Autorganización. Recuerdan el 
«periodo oscuro»  
con Stroessner.

05/05/2016 UNEPY. Ambos. Derechos (a ser 
reconocidos como 
interlocutores y actores).

Concreto. Cultural. Institucional y 
autorganización  
(paro sigue).

Actual.

05/05/2016 ONE. Racional. N/S. Concreto. Ambos. Institucional Actual.

08/05/2016 Comunicado conjunto  
de las tres 
organizaciones.

Racional. Derechos y necesidades 
concretas (presupuesto, 
política).

Concreto. Material. Institucional y 
autorganización (paro 
sigue).

Actual.

09/05/2016 ONE- FENAES-UNEPY-
Independientes.

Racional, lo afectivo 
existente ya  
no importa.

Derechos y necesidades 
concretas (presupuesto, 
política).

Concreto. Ambos. Institucional y 
autorganización  
(paro sigue).

Actual.

18/8/2016 FENAES. Racional. Derechos y necesidades 
concretas (presupuesto, 
política).

Concreto. Ambos. Institucional. Actual.

Fuente: elaboración propia.
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En cuanto a las orientaciones de sus discursos, se realizó el siguiente 
análisis:

Tabla 13: Análisis del discurso de las organizaciones estudiantiles (II)

Fecha Organización Afectivo/racional Argumentos: 
derechos/necesidad

Genérico/concreto Cultural/material Institucional/
autorganización

Anclaje histórico/
actual

31/03/2016 FENAES. Racional. Necesidades. Concreto. Cultural. Institucional. Actual.

01/04/2016 FENAES. Ambos. Ambas cosas. Ambas cosas. Ambas cosas. Confronta a la 
institución.

Actual.

11/04/2016 UNEPY. Ambos (indignación y 
rechazo de Resolución).

Derechos. Concreto  
(Resolución).

Cultural. Institucional. Actual.

14/04/2016 UNEPY. Racional. Derechos. Concreto Cultural. Institucional. Actual.

14/04/2016 Estudiantes secundarios 
y universitarios - 
publicado por FENAES.

Racional. Derechos y necesidades. Concreto. Ambas. Ambas cosas, desde 
las organizaciones 
y llama a la 
autoconvocatoria.

Histórico y actual.

03/05/2016 FENAES. Afectivo  
(juicio de la persona).

Ambas cosas, con énfasis 
en la reivindicación del 
derecho a la educación.

Concreto. Ambas: autoritarismo 
y necesidades 
materiales.

Ambas. Se pide 
acciones y diálogo  
con los tres poderes 
del Estado.

Actual.

03/05/2016 FENAES. Racional. Derechos. Concreto. Material. Institucional. Actual.

04/05/2016 ONE. Afectivo. Ambas cosas. Ambos (situación 
de las aulas, mal 
funcionamiento 
general).

Cultural. Autorganización. Recuerdan el 
«periodo oscuro»  
con Stroessner.

05/05/2016 UNEPY. Ambos. Derechos (a ser 
reconocidos como 
interlocutores y actores).

Concreto. Cultural. Institucional y 
autorganización  
(paro sigue).

Actual.

05/05/2016 ONE. Racional. N/S. Concreto. Ambos. Institucional Actual.

08/05/2016 Comunicado conjunto  
de las tres 
organizaciones.

Racional. Derechos y necesidades 
concretas (presupuesto, 
política).

Concreto. Material. Institucional y 
autorganización (paro 
sigue).

Actual.

09/05/2016 ONE- FENAES-UNEPY-
Independientes.

Racional, lo afectivo 
existente ya  
no importa.

Derechos y necesidades 
concretas (presupuesto, 
política).

Concreto. Ambos. Institucional y 
autorganización  
(paro sigue).

Actual.

18/8/2016 FENAES. Racional. Derechos y necesidades 
concretas (presupuesto, 
política).

Concreto. Ambos. Institucional. Actual.

Fuente: elaboración propia.
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El movimiento estudiantil tenía reivindicaciones claras, vinculadas al 
derecho a la participación y a la educación. Puso en relieve la ineficiencia 
de los mecanismos burocráticos de participación, por un lado, y las condi-
ciones materiales necesarias para el ejercicio del derecho, por el otro lado. 
Sobre todo, este hito fue creador y transformador en cuanto al fortaleci-
miento identitario del movimiento. Las y los estudiantes lo expresan de la 
siguiente forma: «está la represión a nivel de discurso y está la represión a 
nivel directo, físico, policial. Después está también el elemento de la toma 
de decisión por parte de la gente. Y otro paso interesante sería el fortale-
cimiento de las organizaciones de base, sea donde sea, tanto en la univer-
sidad, en los barrios, en los gremios de trabajadores y demás, es como que 
somos todos, con mucho interés, con mucho trabajo, con mucha rabia, 
pero todavía como que está el cuco fuerte de la represión, está el cuco 
fuerte de la anulación personal, directamente, dado por este discurso, que 
te dicen “zurdo” y tu vos ya no importa, o si sos pobre, sos “campesino”, 
sos campesino luego entonces, como que ya estás anulado ahí; y eso impi-
de que se crezca a nivel de organización y que se vaya pensando qué tra-
bajar y mejorar en su comunidad, en tu espacio de vida, que al fin y al cabo 
es lo que esperamos como movimiento social» (GDE, 2021). Finalmente, 
los movimientos estudiantiles crearon con estas acciones, en los colegios, 
una identidad colectiva con conciencia como sujetos políticos.

5.4 Los aliados y factores a favor de 
los movimientos estudiantiles

Los aliados de los movimientos estudiantiles fueron varios, desde 
distintos enfoques e intereses.

5.4.1 La ambigüedad de los distintos movimientos 
de docentes y funcionarios

A la luz de la revisión de los hechos, y más allá de que en el movimiento 
estudiantil haya quedado como un hito —en cuanto al poder que tuvo al 
haber «tumbado a una ministra»—, no se puede negar que los hechos de 
mayo de 2016 hayan sido la culminación de un proceso de presión no so-
lamente estudiantil, sino también por parte de los sindicatos de docentes, 
apoyados en cierta medida por representantes de la élite.
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Así como recuerda Ramón Corvalán en una entrevista al diario ABC Co-
lor124, en los días que siguieron la renuncia de Marta Lafuente, la estructu-
ra del MEC es muy sensible a las tensiones partidarias: las negociaciones 
terminaron «capturando» el malestar ciudadano. Esta situación recuerda 
al stronismo cultural125 cuando, desde la propia estructura, se plantea la 
incapacidad de desmontar el esquema de funcionamiento y pensamiento 
implantado desde hace décadas. Una de las consecuencias de esto es la 
impunidad, así como la baja formación de los docentes. Marta Lafuente, 
partiendo de este mismo enfoque, planteó en 2014 una evaluación de los 
funcionarios/as a cargo de las supervisiones,

por dos razones: la supervisión, bajo el stronismo, cumplió el papel de con-
trol ideológico más tenaz que haya tenido la educación en su historia. La 
supervisión estuvo para el control ideológico y la seguridad nacional, por 
ellos pasaba la seguridad nacional en el sector, la doctrina de la seguri-
dad nacional estaba allí. Bueno, esa carga, en la reforma y en el proceso 
democrático, probablemente se fue vaciando del control ideológico, pero 
nunca encontró una función científica y pedagógica para asesorar a las 
escuelas, a los directores, un perfil desperfilado. Digamos que nunca se 
entendió muy bien esa bisagra, porque, en realidad, la supervisora es una 
bisagra entre esta entidad que gestiona la escuela, que es el Ministerio, 
y la escuela. […] Permitía un proceso en el cual el director de escuela, el 
docente diga «ah, yo no soy el único evaluado, mis autoridades también 
son evaluadas, quiere decir que esto es serio»; […] se había multiplicado 
el número de supervisores sin ninguna vinculación con un proyecto de 
mejora escolar. «Y aquí hay siete supervisiones más…». ¿Y por qué, si cada 
vez hay menos escuelas en esa zona? ¿Por qué tenés más supervisiones que 
escuelas? Facilísimo de encontrar la respuesta, ¿verdad? Es la prebenda, el 
cargo, el ingreso al Estado (Lafuente, 2021).

El prebendarismo quedó ilustrado con el episodio protagonizado por 
el senador Silvio «Beto» Ovelar en septiembre de 2013126, cuando solicitó 
de manera directa a Marta Lafuente el nombramiento de ciertas personas 
leales a su persona en cargos de coordinaciones y supervisiones. Ante la 
negativa de la ministra, «Beto le grita “ponele a estos o podés meter en 

124 ABC Color, 8/ 05/2016, disponible en https://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/la-educacion-tiene-un-ca-
racter-etico-politico-1478097.html, consultado el 11 de septiembre de 2022.

125 El «stronismo cultural» es un concepto que engloba a los diferentes aspectos culturales e intelectuales que pro-
movió e instaló el régimen de Stroessner en la cultura paraguaya, de los cuales algunos perduran hasta hoy en 
ciertos sectores. Sus principales rasgos son el autoritarismo, el anticomunismo, el nacionalismo. Varios analistas 
paraguayos se refieren a este concepto, entre ellos, Rudi Elías, educador y referente de políticas educativas.

126 Relatado por la Radio Universo 970 am, disponible en la red Facebook https://www.facebook.com/Universo970py/
photos/a.324123492954/10151699552912955/, consultado el 26 de octubre de 2022.
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donde quieras tu institución, y atenete a las consecuencias... O hacés lo 
que ellos te sugieren o trabajas con nosotros”» (Radio Universo 970, 2013).

Además del trabajo de evaluación de las supervisiones, Marta Lafuente 
planteó la desvinculación de planilleros, lo cual fue aplaudido por la pren-
sa, teniendo también un efecto perverso: asimilar a los planilleros127 con 
los dirigentes sindicales, bajo el argumento de que

no eran claras las reglas de juego de cuántos docentes tenían licencias sin-
dicales, era un número muy alto los que tenían licencias sindicales. Enton-
ces, bajo el derecho inapelable, inalienable de gozar de licencia sindical, 
eso no estaba exento de un exceso de número de personas que se acogían 
a ese beneficio, o a ese derecho, si quieren, y que llevaban no sé cuántos 
años cobrando ese salario sin saber siquiera si efectivamente cumplía con 
esa responsabilidad dentro del gremio. Por supuesto, dentro del gremio 
defendían. Y nosotros decíamos: bueno, establecimos unas reglas de jue-
go, por supuesto, mejorable, perfectible, etcétera, y se coló eso, y mucha 
gente dejó de tener la licencia sindical y tuvo que trabajar, tuvo que irse a 
la escuela (Lafuente, 2021).

Ello, sumado al no aumento de salarios, terminó de crispar a muchos 
docentes y sindicatos de docentes en contra de su figura. Estos fueron 
pilares en el sostén y la presión para la renuncia de la ministra, más allá 
del apoyo a las demandas estudiantiles.

Las reivindicaciones del gremio docente, en su mayoría, estaban cen-
tradas en la reposición de docentes y los reclamos salariales (ver tabla si-
guiente), hasta que se unen concretamente al pedido de renuncia de la 
ministra y se suman expresadamente a los reclamos estudiantiles. Los 
estudiantes, si bien mencionan el apoyo de los docentes como importan-
te en la confrontación y la presión que fue puesta sobre la ministra, no 
recuerdan las reivindicaciones de los docentes y funcionarios como pro-
pias, o similares a las suyas, en sus relatos. De hecho, recién el 22 de abril 
de 2016 los dos principales sindicatos de docentes que se movilizaban en 
contra de las medidas salariales y laborales del MEC sacan un comunica-
do conjunto con la FENAES, sumándose a partir de ese momento a los pe-
didos de renuncia y/o destitución de la ministra, y explicitando su apoyo a 
la lucha estudiantil; las líneas discursivas dan un giro fuerte a partir de la 
toma del Colegio República Argentina por la ONE, apoyando incondicio-
nalmente la movilización con discursos paternalistas (FEP).

127 En la jerga paraguaya, el término “planillero» designa (despectivamente) a un empleado público que cobra una 
remuneración sin ejercer ninguna tarea efectiva (solo figura en planillas).
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El actuar sindical no fue «unitario», aunque realizaron acciones simi-
lares, incluso en los mismos días, cada uno mantuvo su línea política: la 
FEP tiene un líder militante del Partido Colorado128, la OTEP-SN era parte 
en aquel momento del Congreso Democrático del Pueblo (izquierda y pro-
gresismo) y su líder era afiliada al Partido Paraguay Pyahurã. La OTEP-SN 
apela en sus discursos a la clase trabajadora, la necesaria solidaridad de 
clase con los campesinos, la necesidad del Estado patriota y protector. La 
OTEP-SN mantuvo una línea discursiva contra el gobierno de Cartes en 
general, en defensa de la educación pública, mientras que la FEP se diri-
gió con mayor fuerza solo a la ministra de Educación, denunciándola por 
violar los derechos laborales y poniendo énfasis sobre la corrupción. Los 
sindicatos usaron métodos teatrales, o performances callejeras (banderas 
negras, instalación de «copetín de oro»), y el argumento repetido y común 
fue la corrupción de Marta Lafuente (licitación abortada ya mencionada) 
y la violación de los derechos laborales y salariales (fueros sindicales, au-
mentos salariales). Más que todo, sus reivindicaciones eran presupuesta-
rias, incluyéndose en varias ocasiones la problemática de las infraestruc-
turas.

Finalmente, en caso de la FEP, en particular, y el de SINADI específi-
camente, celebraron la designación de Riera como ministro, después de 
Lafuente, y se enfocaron a negociar salarios y reposición de fueros sindi-
cales, luego de celebrar las victorias estudiantiles. La OTEP-SN no celebró 
a Riera, alegando su historia de político autoritario, mientras que otros 
sindicatos retomaron un discurso autoritario —lo cual denunciaban 
oportunamente unos días antes, cuando apoyaban las luchas estudianti-
les—. Esto demuestra la permeabilidad de varios sindicatos de docentes 
y funcionarios al prebendarismo, a los intereses partidarios cuando ello 
significa cuoteo de poder y nóminas salariales. Siendo algunos bases es-
tructurales e históricas del Partido Colorado, son funcionales a los inte-
reses del mismo y de sus líderes; los discursos de tinte conservador129, con 
valoración de una cultura autoritaria y reaccionaria130, siguen hasta hoy.

128 Fue electo a concejal departamental en Itapúa (ver https://www.masencarnacion.com/articulo/silvio-piris-nue-
vo-presidente-de-la-junta-departamental-de-itapua). Fue acusado de planillero por este cargo: https://www.abc.
com.py/edicion-impresa/locales/politico-colorado-y-sindicalista-del-mec-acusado-de-planillero-1734428.html, 
consultado el 11 de septiembre de 2022.

129 En 2016, los docentes habían criticado fuertemente a la ministra por usar un piercing (ver https://www.extra.com.
py/actualidad/polemica-el-piercing-que-usa-la-ministra-educacion-n1527893.html, consultado el 11 de septiem-
bre de 2022.

130 En las marchas antiderechos y provida de 2022 en Paraguay, que apelaban a suprimir el enfoque de derechos en 
los planes educativos y fomentaban fake news, muchos docentes se hicieron presentes (ver https://www.elnacio-
nal.com.py/nacionales/2022/10/26/grupos-provida-y-profamilia-alientan-a-ausentarse-a-reuniones-convoca-
das-por-el-mec/), consultados el 11 de septiembre de 2022.
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Tabla 14: Análisis del actuar y del discurso de los sindicatos de  
funcionarios de la educación 

Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

09/08/2013 SIFEMEC. https://fecipy.blogspot.
com/2013_09_08_archive.html

Se responde a la ministra 
argumentando que hace más 
de 30 años no se crean rubros 
administrativos, por lo que 
cobran rubros docentes; los 
propios asesores de la ministra 
están en esta situación.

Rubros, deslindarse de la 
posible acusación de ser 
«planilleros».

Mal manejo burocrático 
del Estado, obliga a crear 
soluciones que terminan 
siendo denunciadas.

03/09/2013 OTEP-SN. https://www.abc.com.py/
edicion-impresa/locales/otro-
gremio-docente-amenaza-con-
parar-si-hay-descuento-y-llama-
al-desacato-613876.html

«Huelga», «FEP»; «Ña descuento»; 
«democracia»; «este gobierno 
es el primero desde la transición 
democrática que reprime a los 
docentes».

Protestan y reclaman sus 
derechos a la huelga ante la 
amenaza de descuento por 
parte de la institución.

Salarios, información sobre 
situación laboral y evaluación 
de docentes, posibles 
desvinculaciones.

Estado persecutor y 
controlador.

24/02/2014 OTEP-SN. https://otepsn.blogspot.
com/2016/02/escrache-
al-presidente-cartes-y.
html?fbclid=IwAR3vkzv0uuIw7
WmjB9ZqdViN6J3ikiQtP_
ztK8wtXtjEbC6m8awqNwGly-c

«Escrache a Cartes»; «denuncia 
y protesta contra la persecución 
sindical y las precariedades 
de la educación»; «acallar la 
voz»; «defender la patria»; 
«paraguayos»; «pobres»; «la 
delincuencia» («¡Somos docentes, 
no somos delincuentes!»).

Día de la Mujer Paraguaya: 
se recuerda a las «heroínas», 
mujeres paraguayas que 
dieron sus joyas para 
la guerra/patria/tierra 
mientras el gobierno hace lo 
contrario (roba, persigue, es 
antipatriótico, es delincuente).

Demostrar desigualdad, 
inacción, corrupción.

Las autoridades son las 
que roban y delinquen. El 
Estado falla en lo patriótico. 
Necesidad de ídolos/ejemplos 
heroicos.

28/10/2014 OTEP-SN. http://ea.com.py/protestaron-
contra-la-ministra-na-descuento-
y-el-presupuesto-de-miseria/

«Carpa Nacional “Contra el 
Presupuesto de la Miseria”»; «Ña 
Descuento»; «todo para los ricos y 
nada para los pobres»; «Paraguay 
es el país que menos invierte en 
educación en la región».

Se exige mayor presupuesto 
para educación, en particular 
en infraestructura, 
capacitación, salario, 
alimentación escolar, 
beneficios sociales y útiles 
escolares. Militan contra los 
descuentos anunciados por los 
que participaron de la huelga.

Mejores condiciones para 
maestros y estudiantes,  
no descuento a docentes.

Confrontación con la política 
cartista en general, desde 
el enfoque de clase. La 
precariedad, la desigualdad 
y la persecución impiden la 
democracia.

27/01/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

Destituidos de sus cargos en 
forma ilegal y arbitraria, violación 
a derechos, plan perverso, 
atropellos del MEC.

El MEC persigue a los 
docentes, quiere «eliminar las 
organizaciones sociales» para 
«acallar al magisterio».

Rubros, dirigencia y  
poder de los  
dirigentes sindicales.

El MEC viola derechos de 
quienes los defienden.

29/01/2016 FEP. Comunicado,  
página de Facebook.

«Amedrentamiento, atropello y 
violación de derechos»; «derecho 
constitucional a la huelga»; 
«humillación».

Llama a movilización  
por la reposición.

Rubros, dirigencia y poder de 
los dirigentes sindicales.

El MEC viola derechos de 
quienes los defienden.
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Tabla 14: Análisis del actuar y del discurso de los sindicatos de  
funcionarios de la educación 

Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

09/08/2013 SIFEMEC. https://fecipy.blogspot.
com/2013_09_08_archive.html

Se responde a la ministra 
argumentando que hace más 
de 30 años no se crean rubros 
administrativos, por lo que 
cobran rubros docentes; los 
propios asesores de la ministra 
están en esta situación.

Rubros, deslindarse de la 
posible acusación de ser 
«planilleros».

Mal manejo burocrático 
del Estado, obliga a crear 
soluciones que terminan 
siendo denunciadas.

03/09/2013 OTEP-SN. https://www.abc.com.py/
edicion-impresa/locales/otro-
gremio-docente-amenaza-con-
parar-si-hay-descuento-y-llama-
al-desacato-613876.html

«Huelga», «FEP»; «Ña descuento»; 
«democracia»; «este gobierno 
es el primero desde la transición 
democrática que reprime a los 
docentes».

Protestan y reclaman sus 
derechos a la huelga ante la 
amenaza de descuento por 
parte de la institución.

Salarios, información sobre 
situación laboral y evaluación 
de docentes, posibles 
desvinculaciones.

Estado persecutor y 
controlador.

24/02/2014 OTEP-SN. https://otepsn.blogspot.
com/2016/02/escrache-
al-presidente-cartes-y.
html?fbclid=IwAR3vkzv0uuIw7
WmjB9ZqdViN6J3ikiQtP_
ztK8wtXtjEbC6m8awqNwGly-c

«Escrache a Cartes»; «denuncia 
y protesta contra la persecución 
sindical y las precariedades 
de la educación»; «acallar la 
voz»; «defender la patria»; 
«paraguayos»; «pobres»; «la 
delincuencia» («¡Somos docentes, 
no somos delincuentes!»).

Día de la Mujer Paraguaya: 
se recuerda a las «heroínas», 
mujeres paraguayas que 
dieron sus joyas para 
la guerra/patria/tierra 
mientras el gobierno hace lo 
contrario (roba, persigue, es 
antipatriótico, es delincuente).

Demostrar desigualdad, 
inacción, corrupción.

Las autoridades son las 
que roban y delinquen. El 
Estado falla en lo patriótico. 
Necesidad de ídolos/ejemplos 
heroicos.

28/10/2014 OTEP-SN. http://ea.com.py/protestaron-
contra-la-ministra-na-descuento-
y-el-presupuesto-de-miseria/

«Carpa Nacional “Contra el 
Presupuesto de la Miseria”»; «Ña 
Descuento»; «todo para los ricos y 
nada para los pobres»; «Paraguay 
es el país que menos invierte en 
educación en la región».

Se exige mayor presupuesto 
para educación, en particular 
en infraestructura, 
capacitación, salario, 
alimentación escolar, 
beneficios sociales y útiles 
escolares. Militan contra los 
descuentos anunciados por los 
que participaron de la huelga.

Mejores condiciones para 
maestros y estudiantes,  
no descuento a docentes.

Confrontación con la política 
cartista en general, desde 
el enfoque de clase. La 
precariedad, la desigualdad 
y la persecución impiden la 
democracia.

27/01/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

Destituidos de sus cargos en 
forma ilegal y arbitraria, violación 
a derechos, plan perverso, 
atropellos del MEC.

El MEC persigue a los 
docentes, quiere «eliminar las 
organizaciones sociales» para 
«acallar al magisterio».

Rubros, dirigencia y  
poder de los  
dirigentes sindicales.

El MEC viola derechos de 
quienes los defienden.

29/01/2016 FEP. Comunicado,  
página de Facebook.

«Amedrentamiento, atropello y 
violación de derechos»; «derecho 
constitucional a la huelga»; 
«humillación».

Llama a movilización  
por la reposición.

Rubros, dirigencia y poder de 
los dirigentes sindicales.

El MEC viola derechos de 
quienes los defienden.
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Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

22/02/2016 FEP. Comunicado, página  
de Facebook.

Bandera negra, pésimo 
estado, persecución sindical, 
destituciones arbitrarias, 
regularización del escalafón,  
falta de pago.

Se insta a todos los docentes 
e instituciones educativas a 
iniciar las clases con banderas 
negras en los portones, para 
denunciar el mal estado de 
las infraestructuras y las 
condiciones administrativas 
y salariales, así como 
persecución.

Medida de presión  
sobre MEC y su  
administración  
(político-salarial).

El Estado central condena a 
muerte a la educación.  
La democracia desde el  
Estado ha muerto.

30/03/2016 FEP. Comunicado, página  
de Facebook.

Estafa, burla,  
precariedades.

Se presenta como sindicato 
una denuncia ante el 
Ministerio Público por 
sobrefacturación. Repudia 
la política del gobierno y a la 
ministra.

Accionar y presionar  
contra la ministra.

Despilfarro vs.  
infraestructuras que caen. 
Corrupción.

30/03/2016 FEP. https://www.hoy.com.py/
nacionales/titular-de-fep-sobre-
cocido-de-oro-es-un-robo-legal

«Es un robo legal»;  
«acto inmoral».

La ministra quita el dinero de 
las necesidades educativas.

Legitimar a los sindicatos 
como defensores morales 
de la educación.

Corrupción del Estado  
impide los derechos.

31/03/2016 OTEP-SN. https://www.ultimahora.com/
montaran-copetin-oro-frente-al-
mec-n979374.html.

«Repudio»; «El Copetín de Oro 
de Ña Marta»; «persecución»; 
«democratización»; «educación 
pública y de calidad».

Denunciar la inacción 
del Estado en materia de 
derechos, a cambio de gastos 
altos en eventos.

Denunciar la corrupción. El Estado corrupto  
impide la democracia.

14/04/2016 OTEP- SN. http://www.globalinfancia.
org.py/post/170/docentes-y-
estudiantes-contra-lafuente

«El Estado protege a los corruptos 
como Froilán y Lafuente, y 
persigue a los que vamos 
denunciando la realidad».

Apoyan la interpelación 
por parte del Congreso por 
persecución y corrupción. 
Establecen paralelo con  
Froilán Peralta (echado el  
año anterior por los 
universitarios, por corrupción).

Presionar al Congreso  
para interpelación, con  
misa de un pa’i: tener  
impacto en medios y  
simpatía ciudadana.

La democracia no existe 
porque el Estado protege a 
los corruptos y persigue a los 
que denuncian la corrupción 
(moral y monetaria).

17/04/2016 SINADI. https://www.ultimahora.com/
piden-lafuente-cambios-
gabinete-n983928.html

«Exigimos un cambio»; «una 
reingeniería del talento humano 
en casi todo el gabinete del 
ministerio».

Plantean unirse a 
movilizaciones estudiantiles, 
según las respuestas que 
tendrá la ministra a la 
interpelación del Congreso. 
Exigen cambios en la Escolar 
Básica, así también los 
viceministros y directores 
como los administrativos. 
Plantean como una posibilidad 
exigir la destitución de la 
ministra.

Cargos. N/s.
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Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

22/02/2016 FEP. Comunicado, página  
de Facebook.

Bandera negra, pésimo 
estado, persecución sindical, 
destituciones arbitrarias, 
regularización del escalafón,  
falta de pago.

Se insta a todos los docentes 
e instituciones educativas a 
iniciar las clases con banderas 
negras en los portones, para 
denunciar el mal estado de 
las infraestructuras y las 
condiciones administrativas 
y salariales, así como 
persecución.

Medida de presión  
sobre MEC y su  
administración  
(político-salarial).

El Estado central condena a 
muerte a la educación.  
La democracia desde el  
Estado ha muerto.

30/03/2016 FEP. Comunicado, página  
de Facebook.

Estafa, burla,  
precariedades.

Se presenta como sindicato 
una denuncia ante el 
Ministerio Público por 
sobrefacturación. Repudia 
la política del gobierno y a la 
ministra.

Accionar y presionar  
contra la ministra.

Despilfarro vs.  
infraestructuras que caen. 
Corrupción.

30/03/2016 FEP. https://www.hoy.com.py/
nacionales/titular-de-fep-sobre-
cocido-de-oro-es-un-robo-legal

«Es un robo legal»;  
«acto inmoral».

La ministra quita el dinero de 
las necesidades educativas.

Legitimar a los sindicatos 
como defensores morales 
de la educación.

Corrupción del Estado  
impide los derechos.

31/03/2016 OTEP-SN. https://www.ultimahora.com/
montaran-copetin-oro-frente-al-
mec-n979374.html.

«Repudio»; «El Copetín de Oro 
de Ña Marta»; «persecución»; 
«democratización»; «educación 
pública y de calidad».

Denunciar la inacción 
del Estado en materia de 
derechos, a cambio de gastos 
altos en eventos.

Denunciar la corrupción. El Estado corrupto  
impide la democracia.

14/04/2016 OTEP- SN. http://www.globalinfancia.
org.py/post/170/docentes-y-
estudiantes-contra-lafuente

«El Estado protege a los corruptos 
como Froilán y Lafuente, y 
persigue a los que vamos 
denunciando la realidad».

Apoyan la interpelación 
por parte del Congreso por 
persecución y corrupción. 
Establecen paralelo con  
Froilán Peralta (echado el  
año anterior por los 
universitarios, por corrupción).

Presionar al Congreso  
para interpelación, con  
misa de un pa’i: tener  
impacto en medios y  
simpatía ciudadana.

La democracia no existe 
porque el Estado protege a 
los corruptos y persigue a los 
que denuncian la corrupción 
(moral y monetaria).

17/04/2016 SINADI. https://www.ultimahora.com/
piden-lafuente-cambios-
gabinete-n983928.html

«Exigimos un cambio»; «una 
reingeniería del talento humano 
en casi todo el gabinete del 
ministerio».

Plantean unirse a 
movilizaciones estudiantiles, 
según las respuestas que 
tendrá la ministra a la 
interpelación del Congreso. 
Exigen cambios en la Escolar 
Básica, así también los 
viceministros y directores 
como los administrativos. 
Plantean como una posibilidad 
exigir la destitución de la 
ministra.

Cargos. N/s.
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Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

22/04/2016 OTEP-SN, 
FEP,  
FENAES.

https://otepsn.blogspot.
com/2016/04/tribuna-libre-
contra-la-corrupcion-y.html?fbcli
d=IwAR1eUAGmJNnckq9GbrYoJC
slrDPshk7YyvBbBXWf3jC8K2YTJ
1e0z-z4gjQ

Corrupción, renuncia. Convocan a una  
«Tribuna Libre contra la 
Corrupción y por la  
Renuncia de Marta Lafuente». 
Primer pedido de renuncia.

Demostrar fuerza y  
unidad de los sujetos  
de la educación, docentes  
y estudiantes.Exigir la  
renuncia de la ministra.

Acto de democracia directa 
con voces de docentes y 
estudiantes.

30/04/2016 OTEP-SN, 
OTEP-A.

https://www.paraguay.com/
nacionales/maestros-se-
manifestaron-y-exigieron-la-
renuncia-de-lafuente-143785

Día del Maestro, corrupción, 
despilfarro, afiliación, inversión.

Denuncia sobre injerencia 
partidaria (el Ministerio  
estaría pidiendo afiliación  
para acceder a los derechos). 
OTEP – A, inversión  
financiera al MEC y la 
educación (3,9%); cese la 
persecución sindical, que se 
recupere lo recortado del 
PGN Educación por Hacienda. 
Ambos piden su renuncia, por 
persecución y corrupción.

Demostrar fuerza  
de los maestros,  
desmarcando intereses y 
prácticas políticas  
entre sí.

Corrupción moral y  
monetaria del Estado. 
Persecución.

01/05/2016 OTEP-SN. Página oficial de la OTEP-SN 
https://www.facebook.com/
OTEPSN/

«Denuncia contra la ministra», 
«corrupción»; «el despilfarro»; 
«escuelas precarias»; 
«persecución sindical».

En el Día del Maestro 
(30/04/2016), se denuncia 
a la ministra y en general 
al gobierno de Cartes. Se 
repudian a varias  
instituciones, incluyendo al 
INDERT, en defensa de los 
docentes, algunos imputados 
y destituidos por apoyar 
luchas por la tierra. El acto se 
hace con el CDP. Se vinculan 
las reivindicaciones de los 
docentes con el modelo de 
producción confrontado.

Confrontación con la  
política cartista,  
con partidos y otras 
organizaciones sociales,  
desde el enfoque de clase.

Persecución a los  
trabajadores/as y a las clases 
empobrecidas en general,  
por parte del Gobierno.

03/05/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Persecución a docentes»; 
«múltiples hechos de corrupción»; 
«justos reclamos del joven 
estudiantado»; «burlados, 
ignorados y engañados»; 
«exige renuncia o destitución»; 
«movilización general a nivel 
país».

Recuerda las acciones  
contra sindicatos por  
parte de la ministra, así  
como las sobrefacturaciones y 
la actitud de la ministra 
ante los estudiantes,  
adhiere al pedido de  
renuncia o destitución 
y plantea posibilidad de 
movilización  
de docentes a nivel país.

Destituir a la ministra. N/S.
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Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

22/04/2016 OTEP-SN, 
FEP,  
FENAES.

https://otepsn.blogspot.
com/2016/04/tribuna-libre-
contra-la-corrupcion-y.html?fbcli
d=IwAR1eUAGmJNnckq9GbrYoJC
slrDPshk7YyvBbBXWf3jC8K2YTJ
1e0z-z4gjQ

Corrupción, renuncia. Convocan a una  
«Tribuna Libre contra la 
Corrupción y por la  
Renuncia de Marta Lafuente». 
Primer pedido de renuncia.

Demostrar fuerza y  
unidad de los sujetos  
de la educación, docentes  
y estudiantes.Exigir la  
renuncia de la ministra.

Acto de democracia directa 
con voces de docentes y 
estudiantes.

30/04/2016 OTEP-SN, 
OTEP-A.

https://www.paraguay.com/
nacionales/maestros-se-
manifestaron-y-exigieron-la-
renuncia-de-lafuente-143785

Día del Maestro, corrupción, 
despilfarro, afiliación, inversión.

Denuncia sobre injerencia 
partidaria (el Ministerio  
estaría pidiendo afiliación  
para acceder a los derechos). 
OTEP – A, inversión  
financiera al MEC y la 
educación (3,9%); cese la 
persecución sindical, que se 
recupere lo recortado del 
PGN Educación por Hacienda. 
Ambos piden su renuncia, por 
persecución y corrupción.

Demostrar fuerza  
de los maestros,  
desmarcando intereses y 
prácticas políticas  
entre sí.

Corrupción moral y  
monetaria del Estado. 
Persecución.

01/05/2016 OTEP-SN. Página oficial de la OTEP-SN 
https://www.facebook.com/
OTEPSN/

«Denuncia contra la ministra», 
«corrupción»; «el despilfarro»; 
«escuelas precarias»; 
«persecución sindical».

En el Día del Maestro 
(30/04/2016), se denuncia 
a la ministra y en general 
al gobierno de Cartes. Se 
repudian a varias  
instituciones, incluyendo al 
INDERT, en defensa de los 
docentes, algunos imputados 
y destituidos por apoyar 
luchas por la tierra. El acto se 
hace con el CDP. Se vinculan 
las reivindicaciones de los 
docentes con el modelo de 
producción confrontado.

Confrontación con la  
política cartista,  
con partidos y otras 
organizaciones sociales,  
desde el enfoque de clase.

Persecución a los  
trabajadores/as y a las clases 
empobrecidas en general,  
por parte del Gobierno.

03/05/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Persecución a docentes»; 
«múltiples hechos de corrupción»; 
«justos reclamos del joven 
estudiantado»; «burlados, 
ignorados y engañados»; 
«exige renuncia o destitución»; 
«movilización general a nivel 
país».

Recuerda las acciones  
contra sindicatos por  
parte de la ministra, así  
como las sobrefacturaciones y 
la actitud de la ministra 
ante los estudiantes,  
adhiere al pedido de  
renuncia o destitución 
y plantea posibilidad de 
movilización  
de docentes a nivel país.

Destituir a la ministra. N/S.
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Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

06/05/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Nuestros valientes y gallardos 
jóvenes»; «Fiscalía», «corrupción»; 
«destitución de directores 
generales y del gabinete»; 
«infraestructura»; «almuerzo 
escolar»; «devolución de salarios»; 
«reposición de los líderes»; 
«implementación de la Carrera 
Docente y Salario  
Básico Profesional».

Presenta sus planteos  
para el nuevo ministro,  
luego de la destitución, 
sumando a las exigencias 
de los estudiantes las suyas, 
como un «paquete» para 
la mejora de la política 
educativa. Plantea posibles 
movilizaciones de los  
docentes.

Aprovechamiento del 
momento político para 
demandas de los docentes, 
marcar firmeza como 
sindicatos.

Democracia como espacio 
donde el Estado protege y 
prepara «líderes».

06/05/2016 OTEP-SN. https://www.ultimahora.com/
docentes-la-otep-sn-piden-
participacion-el-mec-n989247.
html

«Participación»; «basta de 
persecuciones»; «basta de 
despidos»; «reposición»; 
«educación democrática».

Solicitan que el nuevo  
ministro sea una persona  
con «altura moral y  
preparada para compartir 
con el pueblo». Solicitan 
participación en la 
construcción de una  
educación democrática. 
También solicitan reposición 
de docentes destituidos.

Espacio político y  
posibilidades de negociación 
posteriores, para socios/as  
del sindicato.

El elemento moral de la 
democracia. Participación  
de los movimientos sociales  
y de los sujetos de las políticas 
públicas en dichas políticas.

08/05/2016 SINADI. https://www.cronica.com.
py/2016/05/08/ipahape-lafuente-
tuvo-una-buena-gestion-ndaje/

Lafuente tuvo buena gestión en 
algunos aspectos.

Que participen todos los 
actores, en particular los 
estudiantes. Principal error 
de Lafuente fue no levantar 
denuncias formales por  
mala gestión de FONACIDE.

Ser parte de la negociación 
para designación del nuevo 
ministro.

Democracia es participación.

09/05/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Paro de actividades 
académicas»; «apoyo»; 
«reivindicaciones solicitadas».

Convoca a movilización 
general (paro) desde el 
10 de mayo, juntándose 
incondicionalmente a 
las luchas estudiantiles. 
Comunicado escueto.

Apoyar públicamente las 
reivindicaciones  
estudiantiles en un  
momento de apoyo casi  
total desde la sociedad.

Pueblo contra Estado  
corrupto y autoritario.

10/05/2016 FEP. https://www.abc.com.py/
nacionales/la-fep-bendice-a-
riera-1478658.html

«Bendice a Riera»; «el presidente 
de la República debe firmar un 
compromiso con los estudiantes».

Marta Lafuente  
«no funcionó»: elogian a  
Riera para sus  
reivindicaciones.

Salarios como base  
de poder.

10/5/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Movilización permanente»; 
«concienciando la importancia de 
acompañar a los estudiantes para 
el logro de sus reivindicaciones».

Siguen las consignas y 
puntos de concentración 
de los estudiantes, alinean 
sus formas de luchas a los 
estudiantes.

Unidad con estudiantes. Pueblo unido  
contra el Estado.
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Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

06/05/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Nuestros valientes y gallardos 
jóvenes»; «Fiscalía», «corrupción»; 
«destitución de directores 
generales y del gabinete»; 
«infraestructura»; «almuerzo 
escolar»; «devolución de salarios»; 
«reposición de los líderes»; 
«implementación de la Carrera 
Docente y Salario  
Básico Profesional».

Presenta sus planteos  
para el nuevo ministro,  
luego de la destitución, 
sumando a las exigencias 
de los estudiantes las suyas, 
como un «paquete» para 
la mejora de la política 
educativa. Plantea posibles 
movilizaciones de los  
docentes.

Aprovechamiento del 
momento político para 
demandas de los docentes, 
marcar firmeza como 
sindicatos.

Democracia como espacio 
donde el Estado protege y 
prepara «líderes».

06/05/2016 OTEP-SN. https://www.ultimahora.com/
docentes-la-otep-sn-piden-
participacion-el-mec-n989247.
html

«Participación»; «basta de 
persecuciones»; «basta de 
despidos»; «reposición»; 
«educación democrática».

Solicitan que el nuevo  
ministro sea una persona  
con «altura moral y  
preparada para compartir 
con el pueblo». Solicitan 
participación en la 
construcción de una  
educación democrática. 
También solicitan reposición 
de docentes destituidos.

Espacio político y  
posibilidades de negociación 
posteriores, para socios/as  
del sindicato.

El elemento moral de la 
democracia. Participación  
de los movimientos sociales  
y de los sujetos de las políticas 
públicas en dichas políticas.

08/05/2016 SINADI. https://www.cronica.com.
py/2016/05/08/ipahape-lafuente-
tuvo-una-buena-gestion-ndaje/

Lafuente tuvo buena gestión en 
algunos aspectos.

Que participen todos los 
actores, en particular los 
estudiantes. Principal error 
de Lafuente fue no levantar 
denuncias formales por  
mala gestión de FONACIDE.

Ser parte de la negociación 
para designación del nuevo 
ministro.

Democracia es participación.

09/05/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Paro de actividades 
académicas»; «apoyo»; 
«reivindicaciones solicitadas».

Convoca a movilización 
general (paro) desde el 
10 de mayo, juntándose 
incondicionalmente a 
las luchas estudiantiles. 
Comunicado escueto.

Apoyar públicamente las 
reivindicaciones  
estudiantiles en un  
momento de apoyo casi  
total desde la sociedad.

Pueblo contra Estado  
corrupto y autoritario.

10/05/2016 FEP. https://www.abc.com.py/
nacionales/la-fep-bendice-a-
riera-1478658.html

«Bendice a Riera»; «el presidente 
de la República debe firmar un 
compromiso con los estudiantes».

Marta Lafuente  
«no funcionó»: elogian a  
Riera para sus  
reivindicaciones.

Salarios como base  
de poder.

10/5/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Movilización permanente»; 
«concienciando la importancia de 
acompañar a los estudiantes para 
el logro de sus reivindicaciones».

Siguen las consignas y 
puntos de concentración 
de los estudiantes, alinean 
sus formas de luchas a los 
estudiantes.

Unidad con estudiantes. Pueblo unido  
contra el Estado.
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Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

11/05/2016 FECIPY 
(Federa- 
ción de 
Educa- 
dores de la 
Capital y 
del Interior).

https://fecipy.blogspot.
com/2016/05/el-pecado-de-
marta-lafuente-fue-cortar.html

«Cortar el chorro»;  
«caja negra»;  
«funcionarios».

La ministra fue destituida 
porque sancionó y 
desautorizó un mal manejo 
de fondos descontados a 
docentes, que, en vez de ser 
percibidos por el MEC en una 
cuenta específica, estaban 
depositados por los sindicatos 
a libre disponibilidad de los 
administradores. Serían 
120 millones de guaraníes 
mensuales; involucrando a 
la AFEMEC (Asociación de 
funcionarios del MEC).

¿Arreglo de cuentas  
entre sindicatos y/o 
funcionarios?

El MEC no es transparente 
y seguirá sin transparencia; 
los intentos de transparentar 
molestan a ciertos actores.

11/05/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Se levanta movilización»;  
«lucha por el Salario Básico 
Profesional».

Se levanta el estado de 
movilización permanente  
por firma acuerdo  
estudiantes/Ejecutivo.  
Se dedica a la lucha por el 
salario básico profesional y 
una capacitación  
profesional permanente.

Presión sobre el MEC. MEC vs. docentes.

13/05/2016 SINADI. https://www.hoy.com.py/
nacionales/piden-no-hacer-un-
show-con-recuperacion-
de-clases

Riera es el «caballo de carrera»; 
que no se haga un «show 
mediático» sobre el cómo 
recuperar las clases.

Ya no hay tensión, el  
ministro actúa bien, los 
medios de comunicación  
son los que la generan.

Demostrar apoyo a Riera. La democracia es  
cuando todas las 
organizaciones e instituciones 
se ponen de acuerdo.

23/05/2016 SINADI. ABC Color vía El Colo’o. https://
elcoloo.com/2016/05/23/
docentes-apoyan-himno-
nacional-como-antes-es-decir-
obligatorio-no-se-trata-de-
ninguna-novedad/

«Un gran movimiento con Riera», 
«dialogando»; «hacía cantar el 
himno dos o más veces a mis 
alumnos cuando entonaban 
sin ganas y les decía que nos 
quedaríamos toda la mañana si 
no lo hacían bien».

Realiza un alabo del himno 
cantado en las escuelas, 
remarca la capacidad  
de Riera para «dialogar» y a 
administrar relaciones.

Rubros y salarios,  
relaciones laborales.

Todo es aceptable cuando 
es por el «bien» de la patria. 
Cuando los sindicatos están 
bien con las autoridades, 
funciona la democracia. 
Relación de autoridad, patrón 
con sindicatos.

16/09/2016 OTEP-SN + 
SINADI.

https://www.abc.
com.py/nacionales/
estudiantes-y-maestros-se-
manifiestan-1519304.html

Riera stronista, si bien se 
debate más con él.

Fuente: elaboración propia.
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Fecha Sindicato Fuente Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) /  
posibles giros en las líneas

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

11/05/2016 FECIPY 
(Federa- 
ción de 
Educa- 
dores de la 
Capital y 
del Interior).

https://fecipy.blogspot.
com/2016/05/el-pecado-de-
marta-lafuente-fue-cortar.html

«Cortar el chorro»;  
«caja negra»;  
«funcionarios».

La ministra fue destituida 
porque sancionó y 
desautorizó un mal manejo 
de fondos descontados a 
docentes, que, en vez de ser 
percibidos por el MEC en una 
cuenta específica, estaban 
depositados por los sindicatos 
a libre disponibilidad de los 
administradores. Serían 
120 millones de guaraníes 
mensuales; involucrando a 
la AFEMEC (Asociación de 
funcionarios del MEC).

¿Arreglo de cuentas  
entre sindicatos y/o 
funcionarios?

El MEC no es transparente 
y seguirá sin transparencia; 
los intentos de transparentar 
molestan a ciertos actores.

11/05/2016 FEP. Comunicado, página de 
Facebook https://www.
facebook.com/FEDERACION-
DE-EDUCADORES-DEL-
PARAGUAYFEP-183255551754885/

«Se levanta movilización»;  
«lucha por el Salario Básico 
Profesional».

Se levanta el estado de 
movilización permanente  
por firma acuerdo  
estudiantes/Ejecutivo.  
Se dedica a la lucha por el 
salario básico profesional y 
una capacitación  
profesional permanente.

Presión sobre el MEC. MEC vs. docentes.

13/05/2016 SINADI. https://www.hoy.com.py/
nacionales/piden-no-hacer-un-
show-con-recuperacion-
de-clases

Riera es el «caballo de carrera»; 
que no se haga un «show 
mediático» sobre el cómo 
recuperar las clases.

Ya no hay tensión, el  
ministro actúa bien, los 
medios de comunicación  
son los que la generan.

Demostrar apoyo a Riera. La democracia es  
cuando todas las 
organizaciones e instituciones 
se ponen de acuerdo.

23/05/2016 SINADI. ABC Color vía El Colo’o. https://
elcoloo.com/2016/05/23/
docentes-apoyan-himno-
nacional-como-antes-es-decir-
obligatorio-no-se-trata-de-
ninguna-novedad/

«Un gran movimiento con Riera», 
«dialogando»; «hacía cantar el 
himno dos o más veces a mis 
alumnos cuando entonaban 
sin ganas y les decía que nos 
quedaríamos toda la mañana si 
no lo hacían bien».

Realiza un alabo del himno 
cantado en las escuelas, 
remarca la capacidad  
de Riera para «dialogar» y a 
administrar relaciones.

Rubros y salarios,  
relaciones laborales.

Todo es aceptable cuando 
es por el «bien» de la patria. 
Cuando los sindicatos están 
bien con las autoridades, 
funciona la democracia. 
Relación de autoridad, patrón 
con sindicatos.

16/09/2016 OTEP-SN + 
SINADI.

https://www.abc.
com.py/nacionales/
estudiantes-y-maestros-se-
manifiestan-1519304.html

Riera stronista, si bien se 
debate más con él.

Fuente: elaboración propia.
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5.4.2 Los demás aliados y factores a favor de 
las organizaciones estudiantiles

El mayor aliado de los movimientos estudiantiles en la confrontación 
con la ministra de Educación Marta Lafuente fue, sin duda, el movimiento 
de docentes, como lo recuerda Johanna Romero de la FENAES: «ellos tu-
vieron sus propias movilizaciones, entonces ellos siempre nos apoyaban 
porque veían también los efectos de esa gestión, todos los sindicatos de 
docentes, la OTEP, la FEP, todos nos apoyaban siempre» (Romero, 2021).

Muchos otros actores los apoyaron, resumidos sintéticamente en la 
tabla a continuación:

Tabla 15: Posicionamiento de otros actores en la lucha estudiantil131

Fecha Fuente Ente /  
sector / actor

Argumentos

18/03/2016 https://www.ultimahora.com/
amenazan-una-nueva-huelga-
general-n975959.html

Congreso 
Democrático 
del Pueblo.

El CDP (Congreso Democrático 
del Pueblo, partidos de 
izquierda y movimientos 
sociales131) se moviliza con las 
organizaciones campesinas 
por reforma agraria, en 
repudio a las represiones, en 
contra de la Ley de la Alianza 
Público-Privada (APP), el 
endeudamiento y por la 
renuncia del presidente y de 
sus ministros por «su política 
de abandono y persecución». 
FENAES y OTEP-SN organizan 
encuentros conjuntos sobre 
políticas de educación.

06/04/2016 https://www.lanacion.com.
py/2016/04/06/lafuente-por-el-
cocido-de-oro/

CAP - 
Coordinadora 
de Abogados 
del Paraguay.

CAP presenta denuncia por 
estafa al MEC/Marta Lafuente.

131 Conformado por el Partido Paraguay Pyahurã, el Frente Guasu, la Federación Nacional Campesina (FNC), la Coor-
dinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Rurales e Indígenas (CONAMURI), el Partido Kuña Pyrenda, el 
Frente Recoleta, la Coordinación Nacional de Niños/as Adolescentes Trabajadores (CONNATS), el Frente Patriótico 
Popular, la Corriente Sindical Clasista (CSC) y el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP). También forman parte 
la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC), la Organización de Trabajadores de la 
Educación Sindicato Nacional (OTEP SN), la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios (FENAES), la Coordi-
nadora de Camioneros del Paraguay, el Frente Estudiantil por la Educación (FEE), entre otras organizaciones.
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11/04/2016 https://www.hoy.com.py/
nacionales/secundarios-
agremiados-en-unepy-piden-
destitucin-de-la-ministra-de-
educacin

Solidaridad 
campesinos – 
estudiantes.

Posible adhesión a las marchas 
campesinas (con camioneros 
y cooperativistas) que piden 
condonación de deudas.

12/04/2016 https://www.paraguay.com/
nacionales/estudiantes-
expresan-su-apoyo-a-
campesinos-142907

Solidaridad 
Campesinos – 
estudiantes

Acciones de solidaridad 
campesinos-estudiantes 
(FENAES).

01/05/2016 https://www.adndigital.com.
py/docentes-se-manifiestan-y-
exigen-renuncia-de-ministra/

Sindicatos de 
docentes.

Acción de apoyo a la 
renuncia de la ministra, el 
mismo día, no es conjunta, 
entre OTEP-A y OTEP-SN. 
OTEP-SN es «asesorado por 
intereses políticos». Los 
docentes son perseguidos y 
responsabilizados por la mala 
educación, no son tomados 
como sujetos de la educación. 
«Decisiones tomadas entre 
cuatro paredes».

03/05/2016 https://www.ultimahora.
com/docentes-haran-vigilia-
frente-vivienda-la-ministra-
educacion-n988452.html

Sindicatos de 
docentes.

La Organización de 
Trabajadores de la 
Educación del Paraguay 
Sindicato Nacional (OTEP-
SN), conjuntamente con la 
Federación de Educadores 
del Paraguay (FEP) y la 
Federación Nacional de 
Estudiantes Secundarios 
(FENAES) convocan a todos 
quienes deseen participar 
de una «Vigilia contra la 
corrupción, la persecución y las 
precariedades en educación»..

03/05/2016 http://m.paraguay.com/
nacionales/-orgullosos-de-sus-
hijos-del-colegio-republica-
argentina-143934

Padres. Comisión de padres 
(Cooperadora Escolar, del 
Colegio República Argentina). 
Acción de resguardo de los y las 
estudiantes.

03/05/2016 https://www.hoy.com.py/
nacionales/medicina-una-se-
suma-a-pedido-de-renuncia-
de-lafuente

Centro de 
Estudiantes 
de Medicina.

Centro de Estudiantes de 
Medicina, sindicato de 
transportistas.
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03/05/2016 https://www.hoy.com.py/
nacionales/veterano-lleva-su-
apoyo-a-alumnos-que-toman-
colegio

Veterano de 
la guerra del 
Chaco.

Veterano de la guerra del 
Chaco quiere aportar a la causa 
en forma pública.

05/05/2016 https://www.ultimahora.com/
una-las-lideres-estudiantiles-
y-su-papa-lograr-la-renuncia-
lafuente-n988989.html

Padres. Apoyo de padres, con discurso 
profamilia.

05/05/2016 Comunicado FEDAPAR - 
Federación de Padres de 
Alumnos de Instituciones 
Educativas del Paraguay

Padres. Los reclamos de los estudiantes 
son justos e impostergables. 
Pide intervención al MEC y a 
sus autoridades. Reconocen 
que el problema es histórico, lo 
importante es iniciar el proceso 
de cambio.

05/05/2016 https://www.ultimahora.
com/rebelion-estudiantil-
hace-renunciar-marta-
lafuente-n988976.html

Colegios 
privados, 
Congreso.

La ONE es presentada como la 
organización que lidera, más 
de 100 colegios a nivel nacional, 
incluyendo colegios privados. 
Se unen colegios privados. 
Tema es «la mala gestión». 
Renunció por la presión sentida 
con las tomas. El escenario 
político tampoco era el 
propicio para su continuidad, 
teniendo en cuenta la pérdida 
de confianza que sufrió la 
ministra en la Cámara de 
Senadores y en un sector de la 
Cámara de Diputados.

05/05/2016 https://episcopal.org.
py/?news=comunicado-de-
los-obispos-del-paraguay-en-
relacion-a-la-manifestacion-
de-los-estudiantes-
secundarios

Conferencia 
Episcopal 
Paraguaya 
(CEP).

Comunicado de la CEP: «La paz 
social requiere del diálogo a 
través del encuentro y de la 
escucha atenta de nuestros 
jóvenes que expresan su 
idealismo y su radicalidad para 
hacernos conocer su situación 
y sus anhelos de un mejor 
país para todos, pero también 
requiere de la objetividad de 
reconocer la gestión de los 
responsables ponderando 
logros, completando proyectos 
y corrigiendo carencias». 
Instan al diálogo. Resaltan la 
importancia de considerar a 
la población del campo y la 
familia.
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05/05/2016 Comunicado publicado  
en ABC Color.

Juntos por la 
Educación 
(empresas, 
ONG, 
fundaciones).

Valoran la movilización de los 
estudiantes en reclamo por el 
derecho a la educación como 
bien común. Acompañan el 
compromiso y las acciones. 
«La educación se construye 
entre la familia, la sociedad y 
el Gobierno». Consenso, pacto 
nacional, trabajo conjunto.

06/05/2016 https://www.abc.com.py/
nacionales/estudiantes-
seguiran-en-alerta-1477537.
html

Docentes. Apoyo de docentes del Colegio 
República Argentina.

09/05/2016 https://www.hoy.com.py/
nacionales/mas-dias-y-horas-
de-clase-pide-juntos-por-la-
educacion

Juntos por la 
Educación 
(empresas, 
ONG, 
fundaciones).

Plantea la necesidad de una 
reingeniería educativa que 
incluya más días y horas de 
clases, así como actividades 
extracurriculares, así como de 
«una orientación humana en 
esta revolución educativa», 
más allá de la dimensión 
material/económica. Los 
docentes, si están motivados y 
renumerados por el sacrificio 
y el esfuerzo que hacen, serán 
capaces de llevar adelante una 
transformación.

10/05/2016 https://www.ultimahora.
com/cura-nombra-proceres-
mayo-2016-gestores-la-toma-
colegios-n990256.html

Iglesia. Cura nombra «Próceres de 
Mayo 2016» a gestores de la 
toma de colegios (Itapúa).

Fuente: elaboración propia.

Si al inicio las y los estudiantes no contaban con mucho apoyo, este se 
fue consiguiendo en particular, desde el momento en que la ministra es 
tildada de corrupta, por parte de los medios masivos de comunicación. 
Esto generó un casi consenso social alrededor de sus reivindicaciones y 
acciones, por parte de referentes, tanto de las élites como de otros refe-
rentes sociales.

Ello coincide también con el momento en que la lucha toma como 
reivindicación principal la renuncia de Marta Lafuente: los medios die-
ron más destaque a la lucha de los estudiantes, al mismo tiempo que el 
Congreso decidió interpelar a la ministra. La focalización de la lucha en 
la figura de Marta Lafuente, una referente «técnica» que no respondía a 
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ningún sector de poder en particular —pero que de igual manera lo repre-
sentaba al ser ministra—, hizo que muchos sectores pudieron apoyar las 
luchas sin tomar «riesgo» político: su destitución o renuncia no significa-
ba ningún gran cambio en el escenario político y/o económico. De hecho, 
dichos sectores no estuvieron todos de acuerdo con la designación poste-
rior de Riera al frente del MEC, la cual sí significaba una apuesta clara en 
el Ministerio por la prebenda colorada. En cambio, apoyar las luchas de 
los jóvenes per se sí demostraba las convicciones de muchos sectores de 
que su protagonismo permitía renovar el escenario político, y posibilitaba 
debatir el tema educativo. Dentro de los apoyos mencionados, algunos 
fueron oportunistas: el objetivo era también quedar bien con los medios 
de prensa, o con sectores de la ANR. La legítima lucha estudiantil, con 
reivindicaciones que apuntaban a la profundización de la democracia, 
fue —de alguna manera— aprovechada por otros sectores para sus fines 
particulares.

5.4.3 El discurso de los medios masivos de comunicación

Los medios de prensa, quienes en un principio apoyaron la voluntad 
y las medidas de Marta Lafuente para transparentar el MEC y poner fin a 
medidas prebendarias, así como mejorar la calidad de educación, marcan 
un giro brusco de discurso a partir del destape de una sobrefacturación 
(cancelada posteriormente) en la adjudicación de un servicio de cáterin 
(el diario Última Hora lo recuerda en noviembre de 2018 como un hecho 
histórico132).

A partir de ahí, los medios masivos iniciaron una campaña de apoyo 
a las movilizaciones estudiantiles, de los sindicatos de docentes y a cual-
quier grupo que buscara tumbar a la ministra. Este apoyo se centró en 
denunciar la corrupción en el MEC y la mala gestión de Marta Lafuente 
y, desde luego, termina desviando en términos mediáticos las iniciales 
reivindicaciones del estudiantado, así como la jugada política y la interna 
colorada que se fue desarrollando en el mismo escenario.

Se puede observar un cambio progresivo en el discurso de los medios 
(ver tabla a continuación, conjuntamente con las anteriores), que siguió 
las etapas siguientes:

1. Un inicial apoyo en 2014 (y parte de 2015) y respeto a medidas 
promovidas por Marta Lafuente.

132 ÚH, 20/11/2018. «El “cocido de oro” que tumbó a una ministra». Disponible en https://www.ultimahora.com/el-coci-
do-oro-que-tumbo-una-ministra-n2780240.html consultado el 23 de septiembre de 2022.
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2. Una comunicación de los reclamos estudiantiles, conjuntamente 
con los reclamos de docentes y sindicatos.

3. La denuncia del mal uso de fondos por parte del MEC, enfocado en 
la ministra.

4. La instalación de un discurso enfocado a: «la ministra es corrupta» 
/ «la sociedad entera pide su renuncia», en el cual se ven opacados 
los reclamos iniciales de los estudiantes en cuanto a derechos a 
la educación. Los reclamos iniciales del estudiantado son menos 
visibilizados y el foco puesto en juicios morales y culturales sobre 
la ministra, tildada de corrupta, mediocre, irresponsabilidad y 
claramente «no a la altura» de las necesidades de la «patria». Por 
otro lado, se instala un discurso mediático de una patria que vuelve 
a ser construida por la juventud en los que la sociedad confía (de ahí 
la importancia de comunicar el apoyo de las familias, directores, 
docentes, Iglesia). En estos días claves de información periodística, 
se personifica a la ministra Marta Lafuente como una suerte de 
enemiga de la patria, frente a héroes que la defienden: si bien este 
discurso sirvió a los estudiantes para sumar fuerzas, contribuyó 
para el desencanto posterior en el cual que sus reivindicaciones no 
fueron puestas en el centro de las políticas del MEC.

5. La comunicación de su renuncia: se instala la imagen de una ministra 
aislada, sin herramientas, tumbada por los estudiantes a causa de 
su corrupción, sin dejar de subrayar el propio rol de los medios, 
como puntapié principal: «La revelación causó la indignación de los 
estudiantes secundarios, que iniciaron una serie de movilizaciones 
de protesta» y «publicaciones de este diario, que revelaban los 
altos precios pagados en el Ministerio de Educación por compras 
de botellitas de agua y cocido negro, fueron desencadenantes de 
la renuncia de la ministra Marta Lafuente» (ÚH, 20/11/2018). Su 
dimisión no está difundida como un mal resultado del Gobierno, ya 
que el presidente también apareció como pidiéndole su renuncia 
o al menos sugiriéndolo: el 4 de mayo Marta Lafuente decía no 
renunciar, y al día siguiente, «luego de una reunión de varias horas 
con el presidente», lo hace.

6. Un cambio final de narrativa rescatando las luces de Marta Lafuente, 
poniendo en cuestión el sistema en su perspectiva estructural.
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Tabla 16: Análisis del discurso de los medios de comunicación 133 134 135 136 137

Fecha Medio Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

Rol del Es-
tado

Posiciona-
miento

27/09/2014 ABC  
Color..133

«Les importa un bledo la 
idoneidad como requisito»; «las 
verdaderas víctimas podrían 
ser en tal caso los alumnos»; 
«pedido de “los concursantes”»; 
«revelaron su ineptitud»; 
«populismo»; «sentido común»; 
«catástrofe educativa».

La ANR promueve la 
mediocridad para conservar su 
control del Estado, a costa de los 
estudiantes. Los docentes son 
ineptos y obedecen a  
seccionales coloradas.

Legitimidad de las medidas 
de Lafuente. Dominación 
de la ANR sobre sindicatos. 
Metáfora del verdugo a 
víctimas, plano moral y 
relaciones de dominación.

Responsabilidad del Estado 
en las graves falencias de los 
docentes, responsabilidad 
de la ANR, de los gremios de 
docentes enfrentados con la 
ministra.

Asegurar 
calidad de la 
educación a 
todos/as.

En contra 
de los docen-
tes y super-
visores que 
rechazan las 
pruebas.

18/09/2015 Última 
Hora.34

«Estilo stronista»;  
«estudiantes a ministra del MEC: 
“No queremos flores,  
queremos educación”».

Estudiantes siguen  
firmes en sus reclamos.

Pone en relieve la seriedad y 
legitimidad de los estudiantes, 
frente a una propuesta del 
MEC que parece carecer de 
materialidad.

Acción (estudiantes) contra 
discurso/ineficiencia (el 
Ministerio, la institución).

Asegurar 
educación a 
todos/as.

Insinúan la 
mediocridad 
de la gestión 
del MEC.

28/03/2016 Última 
Hora.135

«Insólito»; «el MEC adjudica 
botellitas de agua a G. 10.000 
y cocido negro a G. 80.000»; 
«diferencias abismales».

Fue el primer artículo de 
denuncia sobre las licitaciones. 
Nombra a tres proveedores, 
todos siendo proveedores 
usuales del Estado.

Desenmascarar juegos  
entre licitadores  
(¿a favor de uno de ellos?).

Uso racional de los fondos 
públicos está en riesgo.

No se men-
ciona.

«Insólito» es 
el comentario. 
Plantean falta 
de juicio y 
credibilidad 
del MEC.

04/05/2016 Última 
Hora.136

«Maestros, directivos y el 
propio director de la institución 
se mostraron a favor de la 
toma pacífica del colegio»; 
«transparencia».

Plantea como legítima y 
representativa la acción de los 
estudiantes (urbanos como 
rurales) y el apoyo de la sociedad 
en general.

Solidaridad entre colegios para 
la renuncia de la ministra.

Una persona corrupta y poco 
transparente en el Estado 
contra la sociedad en general.

Administrar 
correctamen-
te los fondos 
para los dere-
chos, en total 
transparencia.

A favor  
de los estu-
diantes.

04/05/2016 Diario 
Extra.137

«Se atrincheraron»; «desde 
una ventana»; «alumnos, 
universidades, padres, docentes, 
campesinos, transportistas, 
ciudadanos»; «la Policía rompió 
la puerta».

El diario relata la extrema 
determinación de los 
estudiantes, en palabras casi 
bélicas. Plantea la solidaridad de 
la sociedad en general.

Plantear la posición de fuerza  
de los estudiantes.

Promueve visión de estado 
de sitio, con estudiantes 
que plantean la salida de la 
ministra «por la corrupción» 
(referentes de la ONE).

Dirigir la edu-
cación correc-
tamente,  
«sin corrup-
ción».

A favor  
de los estu-
diantes.

133 Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/insensata-propuesta-populista-contra-la-edu-
cacion-1290340.html, consultado el 25 de septiembre de 2022.

134 Disponible en https://www.ultimahora.com/estudiantes-ministra-del-mec-no-queremos-flores-queremos-edu-
cacion-n931573.html, consultado el 25 de septiembre de 2022.

135 Disponible en https://www.ultimahora.com/el-mec-adjudica-botellitas-agua-g-10000-y-cocido-negro-g-
80000-n978285.html, consultado el 25 de septiembre de 2022.

136 Disponible en https://www.ultimahora.com/mas-70-alumnos-tomaron-colegio-herrera-y-anuncian-vigi-
lia-n988774.html, consultado el 26 de septiembre de 2022.

137 Disponible en https://www.extra.com.py/actualidad/estudiantes-acorralan-marta-lafuente-y-exigen-su-renun-
cia-n1531327.html consultado el 26 de septiembre de 2022.
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Tabla 16: Análisis del discurso de los medios de comunicación 133 134 135 136 137

Fecha Medio Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

Rol del Es-
tado

Posiciona-
miento

27/09/2014 ABC  
Color..133

«Les importa un bledo la 
idoneidad como requisito»; «las 
verdaderas víctimas podrían 
ser en tal caso los alumnos»; 
«pedido de “los concursantes”»; 
«revelaron su ineptitud»; 
«populismo»; «sentido común»; 
«catástrofe educativa».

La ANR promueve la 
mediocridad para conservar su 
control del Estado, a costa de los 
estudiantes. Los docentes son 
ineptos y obedecen a  
seccionales coloradas.

Legitimidad de las medidas 
de Lafuente. Dominación 
de la ANR sobre sindicatos. 
Metáfora del verdugo a 
víctimas, plano moral y 
relaciones de dominación.

Responsabilidad del Estado 
en las graves falencias de los 
docentes, responsabilidad 
de la ANR, de los gremios de 
docentes enfrentados con la 
ministra.

Asegurar 
calidad de la 
educación a 
todos/as.

En contra 
de los docen-
tes y super-
visores que 
rechazan las 
pruebas.

18/09/2015 Última 
Hora.34

«Estilo stronista»;  
«estudiantes a ministra del MEC: 
“No queremos flores,  
queremos educación”».

Estudiantes siguen  
firmes en sus reclamos.

Pone en relieve la seriedad y 
legitimidad de los estudiantes, 
frente a una propuesta del 
MEC que parece carecer de 
materialidad.

Acción (estudiantes) contra 
discurso/ineficiencia (el 
Ministerio, la institución).

Asegurar 
educación a 
todos/as.

Insinúan la 
mediocridad 
de la gestión 
del MEC.

28/03/2016 Última 
Hora.135

«Insólito»; «el MEC adjudica 
botellitas de agua a G. 10.000 
y cocido negro a G. 80.000»; 
«diferencias abismales».

Fue el primer artículo de 
denuncia sobre las licitaciones. 
Nombra a tres proveedores, 
todos siendo proveedores 
usuales del Estado.

Desenmascarar juegos  
entre licitadores  
(¿a favor de uno de ellos?).

Uso racional de los fondos 
públicos está en riesgo.

No se men-
ciona.

«Insólito» es 
el comentario. 
Plantean falta 
de juicio y 
credibilidad 
del MEC.

04/05/2016 Última 
Hora.136

«Maestros, directivos y el 
propio director de la institución 
se mostraron a favor de la 
toma pacífica del colegio»; 
«transparencia».

Plantea como legítima y 
representativa la acción de los 
estudiantes (urbanos como 
rurales) y el apoyo de la sociedad 
en general.

Solidaridad entre colegios para 
la renuncia de la ministra.

Una persona corrupta y poco 
transparente en el Estado 
contra la sociedad en general.

Administrar 
correctamen-
te los fondos 
para los dere-
chos, en total 
transparencia.

A favor  
de los estu-
diantes.

04/05/2016 Diario 
Extra.137

«Se atrincheraron»; «desde 
una ventana»; «alumnos, 
universidades, padres, docentes, 
campesinos, transportistas, 
ciudadanos»; «la Policía rompió 
la puerta».

El diario relata la extrema 
determinación de los 
estudiantes, en palabras casi 
bélicas. Plantea la solidaridad de 
la sociedad en general.

Plantear la posición de fuerza  
de los estudiantes.

Promueve visión de estado 
de sitio, con estudiantes 
que plantean la salida de la 
ministra «por la corrupción» 
(referentes de la ONE).

Dirigir la edu-
cación correc-
tamente,  
«sin corrup-
ción».

A favor  
de los estu-
diantes.

133 Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/insensata-propuesta-populista-contra-la-edu-
cacion-1290340.html, consultado el 25 de septiembre de 2022.

134 Disponible en https://www.ultimahora.com/estudiantes-ministra-del-mec-no-queremos-flores-queremos-edu-
cacion-n931573.html, consultado el 25 de septiembre de 2022.

135 Disponible en https://www.ultimahora.com/el-mec-adjudica-botellitas-agua-g-10000-y-cocido-negro-g-
80000-n978285.html, consultado el 25 de septiembre de 2022.

136 Disponible en https://www.ultimahora.com/mas-70-alumnos-tomaron-colegio-herrera-y-anuncian-vigi-
lia-n988774.html, consultado el 26 de septiembre de 2022.

137 Disponible en https://www.extra.com.py/actualidad/estudiantes-acorralan-marta-lafuente-y-exigen-su-renun-
cia-n1531327.html consultado el 26 de septiembre de 2022.
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Fecha Medio Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

05/05/2016 ABC  
Color.138

«Renunció al cargo ante
la presión de los estudiantes»; 
«tras una reunión de tres horas 
con el presidente Cartes»; 
«el estudiantado ganó la 
batalla»; «Ña Descuento»; 
«despilfarro»; «irregularidades 
en los concursos»; 
«mediocridad»; «una deuda 
histórica»; «sobrefacturación»; 
«reestructuración total
del sistema educativo»;  
«maratónica protesta».

ABC Color plantea y lista las 
denuncias realizadas en 
cuanto, más que todo, a los 
reclamos de los docentes y 
la gestión administrativa. 
Resalta la intransigencia de los 
jóvenes. En general, los felicita, 
plantea la mala gestión, con 
una mención a que todos los 
disfuncionamientos del MEC son 
históricos.

Resaltar la fuerza de un 
movimiento ciudadano, 
estudiantil, ante una persona 
conflictiva, representante de 
una institución pública con 
mala gestión de fondos.

Ganaron los jóvenes sobre la 
ministra: son sujetos políticos. 
No se enfatiza sobre los 
derechos como tal, sino sobre 
el poder de los estudiantes, 
acumulado gracias a la 
persistencia («no negociar») y 
el apoyo de otros sectores.

Garantizar 
transparen-
cia, calidad y 
derechos.

A favor de los 
jóvenes.

05/05/2016 Última 
Hora.139

«Resistida desde hace tiempo 
por los gremios estudiantiles 
y docentes»; «su gestión era 
criticada por diversos sectores»; 
«trató de resistir a la rebelión 
estudiantil»; «decisión de 
abandonar el cargo fue luego 
de reunirse por varias horas con 
el presidente de la República 
y el jefe del Gabinete Civil de 
la Presidencia, Juan Carlos 
López Moreira»; «la pérdida de 
confianza que sufrió la ministra 
en la Cámara de Senadores y 
en un sector de la Cámara de 
Diputados».

ÚH plantea un fracaso personal 
de Marta Lafuente, no así del 
Gobierno ni de un grupo de 
élites, ante la presión de los 
estudiantes, docentes y, en 
última instancia, la del jefe de 
Gobierno y de la ANR.

Se resalta la mala gestión del 
MEC y la falta de capacidad de 
Marta Lafuente para resistir la 
presión, que apareció unificada 
contra ella. No se plantean los 
derechos de los estudiantes 
como desafíos.

La sociedad casi unida contra 
Lafuente, se reduce el conflicto 
a su mala gestión y a su 
persona, y a los aguerridos 
estudiantes, unidos.

No se  
plantea.

No queda 
claro.

05/05/2016 La Nación, 
Clari Arias 
(PLRA) 
como co-
lumnista.140

«Encrucijada detestable e 
injusta»; «el Ministerio más 
apetecible para los políticos sin 
escrúpulos»; «esperanzadora 
revuelta», «victoria pírrica»; 
«la caída de aulas enteras 
y el embrutecimiento de 
nuestro sistema educativo»; 
«detractores»; «la diversión en 
memes»; «caciques regionales 
del partido que gobierna».

Plantea los intereses en juego y 
las falacias: apoya la revuelta por 
su carácter democrático, pero 
desenmascara la falacia de la 
responsabilidad única de Marta 
Lafuente, y el aprovechamiento 
del escándalo de la licitación 
por parte de sus detractores 
(caciques regionales de la ANR).

El Estado como escenario de 
negocios colorados (repartición 
de cuotas de poder y de 
ingresos monetarios).

Los cuestionamientos de los 
estudiantes son inexpugnables, 
pero la renuncia de Marta 
Lafuente es una victoria para 
la ANR, recuperando un poder 
mayor sobre la estructura del 
MEC y mayor prebenda. Pierde 
la democracia y la educación 
ante los negocios colorados.

Mejorar la 
calidad de la 
educación, no 
ser preso de 
los hurreros.

Apoya la 
reivindicación 
de los estu-
diantes por 
la mejora de 
la educación, 
no cree que la 
renuncia solu-
cione nada.

138 139 140

138 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/estudiantes-paraguayos-tumbaron-a-lafuente-1476803.html, 
consultado el 26 de septiembre de 2022.

139 Disponible en https://www.ultimahora.com/rebelion-estudiantil-hace-renunciar-marta-lafuente-n988976.html, 
consultado el 26 de septiembre de 2022.

140 Disponible en https://www.lanacion.com.py/2016/05/05/la-salida-de-lafuente-no-es-la-salida/, consultado el 26 
de septiembre de 2022.
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Fecha Medio Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

05/05/2016 ABC  
Color.138

«Renunció al cargo ante
la presión de los estudiantes»; 
«tras una reunión de tres horas 
con el presidente Cartes»; 
«el estudiantado ganó la 
batalla»; «Ña Descuento»; 
«despilfarro»; «irregularidades 
en los concursos»; 
«mediocridad»; «una deuda 
histórica»; «sobrefacturación»; 
«reestructuración total
del sistema educativo»;  
«maratónica protesta».

ABC Color plantea y lista las 
denuncias realizadas en 
cuanto, más que todo, a los 
reclamos de los docentes y 
la gestión administrativa. 
Resalta la intransigencia de los 
jóvenes. En general, los felicita, 
plantea la mala gestión, con 
una mención a que todos los 
disfuncionamientos del MEC son 
históricos.

Resaltar la fuerza de un 
movimiento ciudadano, 
estudiantil, ante una persona 
conflictiva, representante de 
una institución pública con 
mala gestión de fondos.

Ganaron los jóvenes sobre la 
ministra: son sujetos políticos. 
No se enfatiza sobre los 
derechos como tal, sino sobre 
el poder de los estudiantes, 
acumulado gracias a la 
persistencia («no negociar») y 
el apoyo de otros sectores.

Garantizar 
transparen-
cia, calidad y 
derechos.

A favor de los 
jóvenes.

05/05/2016 Última 
Hora.139

«Resistida desde hace tiempo 
por los gremios estudiantiles 
y docentes»; «su gestión era 
criticada por diversos sectores»; 
«trató de resistir a la rebelión 
estudiantil»; «decisión de 
abandonar el cargo fue luego 
de reunirse por varias horas con 
el presidente de la República 
y el jefe del Gabinete Civil de 
la Presidencia, Juan Carlos 
López Moreira»; «la pérdida de 
confianza que sufrió la ministra 
en la Cámara de Senadores y 
en un sector de la Cámara de 
Diputados».

ÚH plantea un fracaso personal 
de Marta Lafuente, no así del 
Gobierno ni de un grupo de 
élites, ante la presión de los 
estudiantes, docentes y, en 
última instancia, la del jefe de 
Gobierno y de la ANR.

Se resalta la mala gestión del 
MEC y la falta de capacidad de 
Marta Lafuente para resistir la 
presión, que apareció unificada 
contra ella. No se plantean los 
derechos de los estudiantes 
como desafíos.

La sociedad casi unida contra 
Lafuente, se reduce el conflicto 
a su mala gestión y a su 
persona, y a los aguerridos 
estudiantes, unidos.

No se  
plantea.

No queda 
claro.

05/05/2016 La Nación, 
Clari Arias 
(PLRA) 
como co-
lumnista.140

«Encrucijada detestable e 
injusta»; «el Ministerio más 
apetecible para los políticos sin 
escrúpulos»; «esperanzadora 
revuelta», «victoria pírrica»; 
«la caída de aulas enteras 
y el embrutecimiento de 
nuestro sistema educativo»; 
«detractores»; «la diversión en 
memes»; «caciques regionales 
del partido que gobierna».

Plantea los intereses en juego y 
las falacias: apoya la revuelta por 
su carácter democrático, pero 
desenmascara la falacia de la 
responsabilidad única de Marta 
Lafuente, y el aprovechamiento 
del escándalo de la licitación 
por parte de sus detractores 
(caciques regionales de la ANR).

El Estado como escenario de 
negocios colorados (repartición 
de cuotas de poder y de 
ingresos monetarios).

Los cuestionamientos de los 
estudiantes son inexpugnables, 
pero la renuncia de Marta 
Lafuente es una victoria para 
la ANR, recuperando un poder 
mayor sobre la estructura del 
MEC y mayor prebenda. Pierde 
la democracia y la educación 
ante los negocios colorados.

Mejorar la 
calidad de la 
educación, no 
ser preso de 
los hurreros.

Apoya la 
reivindicación 
de los estu-
diantes por 
la mejora de 
la educación, 
no cree que la 
renuncia solu-
cione nada.

138 139 140

138 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/estudiantes-paraguayos-tumbaron-a-lafuente-1476803.html, 
consultado el 26 de septiembre de 2022.

139 Disponible en https://www.ultimahora.com/rebelion-estudiantil-hace-renunciar-marta-lafuente-n988976.html, 
consultado el 26 de septiembre de 2022.

140 Disponible en https://www.lanacion.com.py/2016/05/05/la-salida-de-lafuente-no-es-la-salida/, consultado el 26 
de septiembre de 2022.
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Fecha Medio Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

06/05/2016 La  
Nación.141

«El MEC, deteriorado por años 
de politización y corrupción» 
(titular).

Histórico de gestión de los 
ministros. Se centraliza en el 
número de personas contratadas 
u nombradas (siendo criterio 
de «buena gestión» la no 
contratación) y el uso del 
presupuesto. «Supuesta» mala 
gestión y uso de fondos públicos 
(FONACIDE incluido).

Colocar al MEC y sus ministros 
como un ente de despilfarro 
y corrupción. Rescatan 
a Marta Lafuente, cuyo 
mandato no incluyó mayores 
contrataciones.

El Estado no tiene capacidad 
de gestión, es ineficiente por la 
corrupción de los políticos que 
buscan lucro. La democracia 
debe ser buena gestión y 
honesta.

Usar los fon-
dos de mane-
ra eficiente 
y elevar la 
calidad de la 
educación.

Si bien Marta 
Lafuente 
estuvo con 
casos de mala 
gestión («co-
cido de oro»), 
su gestión fue 
mejor que las 
anteriores.

07/05/2016 Amambay 
news.142

«No se conforman con la renun-
cia»; «pretenden imponer el per-
fil»; «incumplen con su promesa 
de levantar las tomas al lograr la 
dimisión».

Los estudiantes no son dignos 
de confianza y sobrepasan sus 
prorrogativas.

(No) concederles una victoria 
democrática, (no) reconocerlos 
como sujeto democrático.

La presión ejercida no es 
legítima, según ellos. Los 
jóvenes no deberían decidir de 
políticas.

Firmeza en la 
implemen-
tación de 
políticas, más 
allá de los 
reclamos.

En contra de 
los estudian-
tes.

08/05/2016 ABC  
Color.143

«Gracias, Marta»; «aporte invalo-
rable»; «ver a los jóvenes luchar 
por sus derechos»; «la gestión 
realizada por Lafuente al frente 
de este ministerio hizo que re-
surgiera de nuevo, con creativi-
dad, con valor,
con firmeza, ese espíritu de 
lucha»; «cleptocracia».

Agradece de manera irónica 
por «despertar en los jóvenes 
su espíritu de lucha». Es una 
columna que recuerda como 
«antes de aburguesarse» los 
jóvenes luchaban, y lo dejaron 
hasta este momento. Cierra con 
la importancia de la familia.

Poner los jóvenes en el centro 
de la lucha, recordar un pasado 
de lucha.

Luego de la dictadura, más 
que una democracia, es una 
cleptocracia la que sigue 
gobernando hoy día.

Recuperar 
calidad en la 
educación, sin 
corrupción. 
Tomar en 
cuenta estas 
luchas.

Un posicio-
namiento 
nostálgico 
projóvenes, 
invitando a 
«mayor ciu-
dadanía» y 
mayor lucha.

141 142 143

141 Disponible en https://www.lanacion.com.py/2016/05/06/el-mec-deteriorado-por-anos-de-politizacion-y-corrup-
cion/ consultado el 26 de septiembre de 2022.

142 Disponible en https://www.amambayahora.com.py/noticias_leer.php?id=12134 consultado el 26 de septiembre de 
2022.

143 Opinión Jesús Ruiz Nestosa. Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/gracias-mar-
ta-1478208.html consultado el 26 de septiembre de 2022.
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Fecha Medio Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales)

Intereses en juego Representación  
discursiva de la  
democracia en la tensión

Rol del  
Estado

Posiciona-
miento

06/05/2016 La  
Nación.141

«El MEC, deteriorado por años 
de politización y corrupción» 
(titular).

Histórico de gestión de los 
ministros. Se centraliza en el 
número de personas contratadas 
u nombradas (siendo criterio 
de «buena gestión» la no 
contratación) y el uso del 
presupuesto. «Supuesta» mala 
gestión y uso de fondos públicos 
(FONACIDE incluido).

Colocar al MEC y sus ministros 
como un ente de despilfarro 
y corrupción. Rescatan 
a Marta Lafuente, cuyo 
mandato no incluyó mayores 
contrataciones.

El Estado no tiene capacidad 
de gestión, es ineficiente por la 
corrupción de los políticos que 
buscan lucro. La democracia 
debe ser buena gestión y 
honesta.

Usar los fon-
dos de mane-
ra eficiente 
y elevar la 
calidad de la 
educación.

Si bien Marta 
Lafuente 
estuvo con 
casos de mala 
gestión («co-
cido de oro»), 
su gestión fue 
mejor que las 
anteriores.

07/05/2016 Amambay 
news.142

«No se conforman con la renun-
cia»; «pretenden imponer el per-
fil»; «incumplen con su promesa 
de levantar las tomas al lograr la 
dimisión».

Los estudiantes no son dignos 
de confianza y sobrepasan sus 
prorrogativas.

(No) concederles una victoria 
democrática, (no) reconocerlos 
como sujeto democrático.

La presión ejercida no es 
legítima, según ellos. Los 
jóvenes no deberían decidir de 
políticas.

Firmeza en la 
implemen-
tación de 
políticas, más 
allá de los 
reclamos.

En contra de 
los estudian-
tes.

08/05/2016 ABC  
Color.143

«Gracias, Marta»; «aporte invalo-
rable»; «ver a los jóvenes luchar 
por sus derechos»; «la gestión 
realizada por Lafuente al frente 
de este ministerio hizo que re-
surgiera de nuevo, con creativi-
dad, con valor,
con firmeza, ese espíritu de 
lucha»; «cleptocracia».

Agradece de manera irónica 
por «despertar en los jóvenes 
su espíritu de lucha». Es una 
columna que recuerda como 
«antes de aburguesarse» los 
jóvenes luchaban, y lo dejaron 
hasta este momento. Cierra con 
la importancia de la familia.

Poner los jóvenes en el centro 
de la lucha, recordar un pasado 
de lucha.

Luego de la dictadura, más 
que una democracia, es una 
cleptocracia la que sigue 
gobernando hoy día.

Recuperar 
calidad en la 
educación, sin 
corrupción. 
Tomar en 
cuenta estas 
luchas.

Un posicio-
namiento 
nostálgico 
projóvenes, 
invitando a 
«mayor ciu-
dadanía» y 
mayor lucha.

141 142 143

141 Disponible en https://www.lanacion.com.py/2016/05/06/el-mec-deteriorado-por-anos-de-politizacion-y-corrup-
cion/ consultado el 26 de septiembre de 2022.

142 Disponible en https://www.amambayahora.com.py/noticias_leer.php?id=12134 consultado el 26 de septiembre de 
2022.

143 Opinión Jesús Ruiz Nestosa. Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/opinion/gracias-mar-
ta-1478208.html consultado el 26 de septiembre de 2022.
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08/05/2016 ABC  
Color.144

«La educación tiene un carácter
ético-político»; «no existe una
política educativa»; «el MEC es 
corrupto y se maneja como política 
partidaria»; «la crisis estalla desde 
los más vulnerables»; «Marta La-
fuente señalaba (…) que las políticas 
sociales eran condiciones básicas 
para que la propuesta educativa 
pueda desplegarse y sostenerse»; 
«crisis de gestión interna y crisis del 
propio Estado paraguayo en cuanto 
a la capacidad de garantizar
derechos básicos»; «quién tiene la 
voz autorizada para debatir sobre 
la educación: ¿el estudiante?, ¿el 
diputado?, ¿Juntos por la Educación?, 
¿los indígenas?, ¿los campesinos?»; 
«docentes que están desconecta-
dos, en un promedio mínimo de 
tres décadas en todas las materias»; 
«Los problemas sociales es algo que 
no se discute en este Gobierno».

La entrevista permite realizar 
un repaso de las múltiples 
causas y consecuencias de 
la crisis educativa. Rescata 
a Marta Lafuente por haber 
tenido una visión de la 
educación como Estado en 
2014. Enfoque de relación de 
fuerzas: los más vulnerables 
(sin voz) son los que sufren 
más la crisis y estallan (los 
estudiantes). El MEC está 
en crisis en cuanto a gestión 
interna: corrupción, docentes 
con formación mediocre, 
partidización. No existe 
democracia en cuanto a 
política educativa, porque las 
élites terratenientes dueñas 
de la producción capturan al 
Estado. El Gobierno no tiene 
interés en la crisis educativa.

Corvalán coloca los intereses 
de las élites y su control del 
Estado y del Gobierno frente 
a los de los más vulnerables, 
desde un análisis histórico, y el 
nulo enfoque de derechos del 
gobierno de Cartes.

Élites históricas contra los más 
desiguales; Estado corrupto; no 
hay democracia sino gobierno 
de las élites, que no plantean 
política desde un enfoque 
integral, que promueva 
condiciones efectivas de 
participación democrática. Los 
únicos que tienen voz efectiva 
hasta ahora son los sectores de 
la élite.

No solo ges-
tionar, sino 
garantizar el 
acceso a la 
educación, 
y que dicha 
educación 
sea de calidad 
desde lo ma-
terial y peda-
gógico.

Corvalán, 
claramente, 
se sitúa desde 
los que no 
acceden a 
los derechos, 
es decir, los 
estudiantes. 
No plantea la 
posición de 
Marta Lafuen-
te como en-
frentada a los 
derechos, sino 
que rescata 
su enfoque; 
el Gobierno 
sí actúa en 
contra de los 
derechos.

144

Fuente: elaboración propia.

144 Entrevista a Ramón Corvalán. Disponible en https://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/la-educa-
cion-tiene-un-caracter-etico-politico-1478097.html, consultado el 26 de septiembre de 2022.
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08/05/2016 ABC  
Color.144

«La educación tiene un carácter
ético-político»; «no existe una
política educativa»; «el MEC es 
corrupto y se maneja como política 
partidaria»; «la crisis estalla desde 
los más vulnerables»; «Marta La-
fuente señalaba (…) que las políticas 
sociales eran condiciones básicas 
para que la propuesta educativa 
pueda desplegarse y sostenerse»; 
«crisis de gestión interna y crisis del 
propio Estado paraguayo en cuanto 
a la capacidad de garantizar
derechos básicos»; «quién tiene la 
voz autorizada para debatir sobre 
la educación: ¿el estudiante?, ¿el 
diputado?, ¿Juntos por la Educación?, 
¿los indígenas?, ¿los campesinos?»; 
«docentes que están desconecta-
dos, en un promedio mínimo de 
tres décadas en todas las materias»; 
«Los problemas sociales es algo que 
no se discute en este Gobierno».

La entrevista permite realizar 
un repaso de las múltiples 
causas y consecuencias de 
la crisis educativa. Rescata 
a Marta Lafuente por haber 
tenido una visión de la 
educación como Estado en 
2014. Enfoque de relación de 
fuerzas: los más vulnerables 
(sin voz) son los que sufren 
más la crisis y estallan (los 
estudiantes). El MEC está 
en crisis en cuanto a gestión 
interna: corrupción, docentes 
con formación mediocre, 
partidización. No existe 
democracia en cuanto a 
política educativa, porque las 
élites terratenientes dueñas 
de la producción capturan al 
Estado. El Gobierno no tiene 
interés en la crisis educativa.

Corvalán coloca los intereses 
de las élites y su control del 
Estado y del Gobierno frente 
a los de los más vulnerables, 
desde un análisis histórico, y el 
nulo enfoque de derechos del 
gobierno de Cartes.

Élites históricas contra los más 
desiguales; Estado corrupto; no 
hay democracia sino gobierno 
de las élites, que no plantean 
política desde un enfoque 
integral, que promueva 
condiciones efectivas de 
participación democrática. Los 
únicos que tienen voz efectiva 
hasta ahora son los sectores de 
la élite.

No solo ges-
tionar, sino 
garantizar el 
acceso a la 
educación, 
y que dicha 
educación 
sea de calidad 
desde lo ma-
terial y peda-
gógico.

Corvalán, 
claramente, 
se sitúa desde 
los que no 
acceden a 
los derechos, 
es decir, los 
estudiantes. 
No plantea la 
posición de 
Marta Lafuen-
te como en-
frentada a los 
derechos, sino 
que rescata 
su enfoque; 
el Gobierno 
sí actúa en 
contra de los 
derechos.

144

Fuente: elaboración propia.

144 Entrevista a Ramón Corvalán. Disponible en https://www.abc.com.py/especiales/fin-de-semana/la-educa-
cion-tiene-un-caracter-etico-politico-1478097.html, consultado el 26 de septiembre de 2022.
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5.5 Las élites

Como se vio anteriormente, una parte de las élites apoyó en forma 
directa a los movimientos estudiantiles, durante los días de las tomas, y 
también lo hizo por vía de comunicados. Referentes empresariales de la 
organización Juntos por la Educación —de manera prudente y tardía, co-
nociendo y teniendo a Marta Lafuente como referente en educación— se 
posicionaron en un momento de confrontación absoluta, en el cual emi-
tieron un pedido de «consenso», lo que significaba el apoyo a los estudian-
tes. De la misma manera, la Iglesia católica, a través de la CEP, respaldó 
a los estudiantes, aunque advirtiendo en la necesidad de reconocer los 
logros de Marta Lafuente —sin mencionarla—.

Por otro lado, otros grupos de las élites del sector productivo (los gre-
mios del agronegocio, por ejemplo) no se sintieron aludidos en esta con-
frontación y no se pronunciaron de manera directa.

Finalmente, las élites presentes en la disputa fueron principalmente 
las élites partidarias, en particular las élites coloradas. Estas jugaron una 
interna fuerte que se visualizó de la siguiente manera, en forma esque-
mática:
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1. Diputados/as colorados/as aliados a los sindicatos y docentes del 
MEC, varios de estos siendo representados por dirigentes colora-
dos, en contra de Marta Lafuente, ministra nombrada por Hora-
cio Cartes. Confrontaron la élite tradicional colorada seccionalera 
y prebendaria (cuya estructura de poder pasa por la contratación 
estatal y descansa en el número de funcionarios de clase media y/o 
pobre que responden al chantaje laboral) con una élite colorada 
«técnica» que asienta su poder sobre el «patrón» Horacio Cartes 
—quien en ese momento era presidente de la República, detalle no 
menor— y sus negocios.

2. Senadores no oficialistas aliados a sindicatos reclamaron la inter-
pelación de la ministra, junto con el resto de la oposición.

3. La ministra envió una nota al Senado para aclarar que no iba a 
asistir a la fecha propuesta para su interpelación porque estaba 
atendiendo las movilizaciones y las tomas de colegios, en un in-
tento de separar políticamente la denuncia por las licitaciones 
(los reclamos de los medios, de los sindicatos, de los colorados) y 
los reclamos estudiantiles.

4. Los senadores no cartistas promovieron el voto censura, lo cual no 
se dio ya que, antes de que eso se dé, Marta Lafuente renunció.
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Tabla 17: Análisis discurso élites parlamentarias – ANR145

Fecha Actor Fuente Expresiones clave Posicionamiento

10/09/2013 Senador 
Silvio Ovelar, 
ANR - no 
oficialista.

Universo 970 AM. https://www.facebook.com/
Universo970py/photos/a.324123492954/10151699552912955/

«Senador Silvio Ovelar habría realizado 
bochornoso escándalo en el MEC».

El senador, en forma prepotente, quiso 
obligar a los gritos a la ministra a que 
se nombren «amigos» en cargos de 
coordinadores y supervisores.

27/09/2014 Cámara de 
Diputados,– 
ANR.

ABC Color.145 «La Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad un proyecto de resolución que 
“insta y recomienda suspender el proceso 
de evaluación y concurso de supervisores y 
coordinadores del Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC)”»; «si la ministra Marta 
Lafuente desoyera la recomendación, 
podría ser castigada a través de la ley 
del presupuesto nacional, aunque las 
verdaderas víctimas son los alumnos»; 
«el propio diputado Clemente Barrios 
(ANR) señaló que su proyecto respondía 
a un pedido de “los concursantes”»; «los 
aplazados en el examen del 23 de setiembre 
pueden tener fácil acceso a los dirigentes 
políticos».

La ANR unida, junto con todas las 
demás fuerzas políticas, adoptan un 
posicionamiento en contra de la ministra, 
solicitando la suspensión del proceso de 
evaluación y concurso de supervisores y 
coordinadores. Responde al pedido de los 
supervisores y coordinadores del MEC. Se 
visualiza una clara colusión de intereses 
entre la ANR y los funcionarios del MEC. 
Otros diputados plantearon que «la 
evaluación no condice con la realidad del 
país», o que «el MEC se limite a “generar o 
reproducir la imagen de desprestigio del 
plantel docente”», en apoyo a los reclamos 
docentes que exigen ser reconocidos en 
sus tareas sin que se plantee el problema 
intrínseco de su mediocre aptitud para la 
tarea de enseñanza.

14/04/2016 Senado. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/
aprueban-interpelar-a-la-ministra-lafuente-por-cocido-y-
agua-de-oro-1470806.html

«Escándalo del cocido y agua de oro»; 
«senadores colorados oficialistas y 
senadores oviedistas se retiraron 
pretendiendo dejar sin quórum, pero no 
lo lograron»; «aunar esfuerzos para exigir 
la renuncia o destitución de la ministra de 
Educación»; «ampliar la denuncia que se 
presentó contra la ministra por el cocido y el 
agua “de oro”, e incluir la sobrefacturación 
en el taller
mecánico»; «vamos a iniciar movilizaciones 
conjuntas con UNEPY, FENAES y la OTEP-SN 
y estamos previendo visitas de protesta a la 
casa del fiscal».

El Senado en su mayoría (sector no 
oficialista, liderado por el presidente del 
Congreso, Mario Abdo Benítez —futuro 
presidente— más el Partido Liberal, el 
Frente Guasu, del Partido Democrático 
Progresista, los senadores colorados 
disidentes y el senador Eduardo Petta del 
Partido Encuentro Nacional) aprueban la 
interpelación a Marta Lafuente, a pesar 
del intento cartista de dejar la sesión sin 
quorum. Son acompañados políticamente 
por los docentes (OTEP SN y FEP) y los 
estudiantes secundarios de la UNEPY 
y la FENAES, que oficializan de manera 
conjunta el pedido de salida (por renuncia o 
destitución) de la ministra.

145 Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/insensata-propuesta-populista-contra-la-edu-
cacion-1290340.html
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Tabla 17: Análisis discurso élites parlamentarias – ANR145

Fecha Actor Fuente Expresiones clave Posicionamiento

10/09/2013 Senador 
Silvio Ovelar, 
ANR - no 
oficialista.

Universo 970 AM. https://www.facebook.com/
Universo970py/photos/a.324123492954/10151699552912955/

«Senador Silvio Ovelar habría realizado 
bochornoso escándalo en el MEC».

El senador, en forma prepotente, quiso 
obligar a los gritos a la ministra a que 
se nombren «amigos» en cargos de 
coordinadores y supervisores.

27/09/2014 Cámara de 
Diputados,– 
ANR.

ABC Color.145 «La Cámara de Diputados aprobó por 
unanimidad un proyecto de resolución que 
“insta y recomienda suspender el proceso 
de evaluación y concurso de supervisores y 
coordinadores del Ministerio de Educación 
y Cultura (MEC)”»; «si la ministra Marta 
Lafuente desoyera la recomendación, 
podría ser castigada a través de la ley 
del presupuesto nacional, aunque las 
verdaderas víctimas son los alumnos»; 
«el propio diputado Clemente Barrios 
(ANR) señaló que su proyecto respondía 
a un pedido de “los concursantes”»; «los 
aplazados en el examen del 23 de setiembre 
pueden tener fácil acceso a los dirigentes 
políticos».

La ANR unida, junto con todas las 
demás fuerzas políticas, adoptan un 
posicionamiento en contra de la ministra, 
solicitando la suspensión del proceso de 
evaluación y concurso de supervisores y 
coordinadores. Responde al pedido de los 
supervisores y coordinadores del MEC. Se 
visualiza una clara colusión de intereses 
entre la ANR y los funcionarios del MEC. 
Otros diputados plantearon que «la 
evaluación no condice con la realidad del 
país», o que «el MEC se limite a “generar o 
reproducir la imagen de desprestigio del 
plantel docente”», en apoyo a los reclamos 
docentes que exigen ser reconocidos en 
sus tareas sin que se plantee el problema 
intrínseco de su mediocre aptitud para la 
tarea de enseñanza.

14/04/2016 Senado. https://www.abc.com.py/edicion-impresa/locales/
aprueban-interpelar-a-la-ministra-lafuente-por-cocido-y-
agua-de-oro-1470806.html

«Escándalo del cocido y agua de oro»; 
«senadores colorados oficialistas y 
senadores oviedistas se retiraron 
pretendiendo dejar sin quórum, pero no 
lo lograron»; «aunar esfuerzos para exigir 
la renuncia o destitución de la ministra de 
Educación»; «ampliar la denuncia que se 
presentó contra la ministra por el cocido y el 
agua “de oro”, e incluir la sobrefacturación 
en el taller
mecánico»; «vamos a iniciar movilizaciones 
conjuntas con UNEPY, FENAES y la OTEP-SN 
y estamos previendo visitas de protesta a la 
casa del fiscal».

El Senado en su mayoría (sector no 
oficialista, liderado por el presidente del 
Congreso, Mario Abdo Benítez —futuro 
presidente— más el Partido Liberal, el 
Frente Guasu, del Partido Democrático 
Progresista, los senadores colorados 
disidentes y el senador Eduardo Petta del 
Partido Encuentro Nacional) aprueban la 
interpelación a Marta Lafuente, a pesar 
del intento cartista de dejar la sesión sin 
quorum. Son acompañados políticamente 
por los docentes (OTEP SN y FEP) y los 
estudiantes secundarios de la UNEPY 
y la FENAES, que oficializan de manera 
conjunta el pedido de salida (por renuncia o 
destitución) de la ministra.

145 Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/editorial/insensata-propuesta-populista-contra-la-edu-
cacion-1290340.html
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Fecha Actor Fuente Expresiones clave Posicionamiento

14/04/2016 Senado. http://silpy.congreso.gov.py/sesion/101243 Acta de la sesión, en la cual se aprueba el 
proyecto de resolución «Que cita e interpela 
a la señora Marta Lafuente, ministra de 
Educación y Cultura», presentado por los 
senadores Eduardo Petta San Martín, 
Arnoldo Wiens, Ramón Gómez Verlangieri, 
Carlos Amarilla, Esperanza Martínez, Blanca 
Lila Mignarro, Miguel López Perito, Desirée 
Masi, Carlos Filizzola, Julio César Velázquez 
y Carlos Núñez.

La interpelación es aprobada ampliamente, 
por posicionamientos políticos (contra el 
gobierno de Cartes) y por cuestionamientos 
sobre el uso del dinero público. La 
interpelación no plantea los reclamos 
políticos de los estudiantes en cuanto a 
participación y derecho a la educación.

03/05/2016 Mario Abdo 
Benítez, 
senador 
disidente y 
presidente 
del Congreso.

https://www.ultimahora.com/mario-abdo-solicitaria-la-
renuncia-lafuente-si-el-dependiera-n988477.html

«Es muy positiva la movilización estudiantil 
y la participación de la ciudadanía. Significa 
un despertar, les felicito a ellos por la 
medida»; «yo solicitaría su renuncia»; «las 
denuncias por sobrefacturación deben ser 
investigadas».

El presidente del Congreso (enfrentado 
a Cartes en la interna de la ANR) apoya 
la renuncia, luego de haber impulsado 
la interpelación. Plantea la necesidad de 
investigar las supuestas sobrefacturaciones.

04/05/2016 Ministro de 
la Juventud, 
Marcelo Soto.

https://www.hoy.com.py/nacionales/ministro-soto-aclara-
que-no-desmerito-lucha-estudiantil

«Negó que haya cuestionado la lucha de 
los estudiantes y descalificó publicaciones 
periodísticas al respecto»; «desde la 
semana pasada estamos buscando que 
esto se solucione y estoy en permanente 
contacto con los chicos de ONE»; «siguen 
confiando en la Secretaría de la Juventud»; 
«respetamos sus derechos y las decisiones 
que ellos toman sobre la manera de 
manifestarse»; «desde las 7:00 estoy en 
contacto con mi gente y los estudiantes 
para que sigamos insistiendo con nuestro 
llamado al diálogo para solucionar esto. 
No me desanima esto, voy a continuar 
porque nos debemos a los jóvenes y en esto 
momento alguien tiene que tomar la posta 
para que el diálogo prospere».

El ministro cartista aclara que respeta y 
acompaña las movilizaciones y busca el 
diálogo. Desmiente cuestionar la lucha. Sus 
expresiones (algo paternalistas: «mi gente», 
«funcionarios de la Secretaría se quedaron a 
dormir para garantizar») demuestran cierto 
oportunismo, pero finalmente expresan la 
línea del gobierno de Cartes en ese momen-
to: un respaldo público a los jóvenes y bus-
cando salida decorosa para el Gobierno.
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Fecha Actor Fuente Expresiones clave Posicionamiento

14/04/2016 Senado. http://silpy.congreso.gov.py/sesion/101243 Acta de la sesión, en la cual se aprueba el 
proyecto de resolución «Que cita e interpela 
a la señora Marta Lafuente, ministra de 
Educación y Cultura», presentado por los 
senadores Eduardo Petta San Martín, 
Arnoldo Wiens, Ramón Gómez Verlangieri, 
Carlos Amarilla, Esperanza Martínez, Blanca 
Lila Mignarro, Miguel López Perito, Desirée 
Masi, Carlos Filizzola, Julio César Velázquez 
y Carlos Núñez.

La interpelación es aprobada ampliamente, 
por posicionamientos políticos (contra el 
gobierno de Cartes) y por cuestionamientos 
sobre el uso del dinero público. La 
interpelación no plantea los reclamos 
políticos de los estudiantes en cuanto a 
participación y derecho a la educación.

03/05/2016 Mario Abdo 
Benítez, 
senador 
disidente y 
presidente 
del Congreso.

https://www.ultimahora.com/mario-abdo-solicitaria-la-
renuncia-lafuente-si-el-dependiera-n988477.html

«Es muy positiva la movilización estudiantil 
y la participación de la ciudadanía. Significa 
un despertar, les felicito a ellos por la 
medida»; «yo solicitaría su renuncia»; «las 
denuncias por sobrefacturación deben ser 
investigadas».

El presidente del Congreso (enfrentado 
a Cartes en la interna de la ANR) apoya 
la renuncia, luego de haber impulsado 
la interpelación. Plantea la necesidad de 
investigar las supuestas sobrefacturaciones.

04/05/2016 Ministro de 
la Juventud, 
Marcelo Soto.

https://www.hoy.com.py/nacionales/ministro-soto-aclara-
que-no-desmerito-lucha-estudiantil

«Negó que haya cuestionado la lucha de 
los estudiantes y descalificó publicaciones 
periodísticas al respecto»; «desde la 
semana pasada estamos buscando que 
esto se solucione y estoy en permanente 
contacto con los chicos de ONE»; «siguen 
confiando en la Secretaría de la Juventud»; 
«respetamos sus derechos y las decisiones 
que ellos toman sobre la manera de 
manifestarse»; «desde las 7:00 estoy en 
contacto con mi gente y los estudiantes 
para que sigamos insistiendo con nuestro 
llamado al diálogo para solucionar esto. 
No me desanima esto, voy a continuar 
porque nos debemos a los jóvenes y en esto 
momento alguien tiene que tomar la posta 
para que el diálogo prospere».

El ministro cartista aclara que respeta y 
acompaña las movilizaciones y busca el 
diálogo. Desmiente cuestionar la lucha. Sus 
expresiones (algo paternalistas: «mi gente», 
«funcionarios de la Secretaría se quedaron a 
dormir para garantizar») demuestran cierto 
oportunismo, pero finalmente expresan la 
línea del gobierno de Cartes en ese momen-
to: un respaldo público a los jóvenes y bus-
cando salida decorosa para el Gobierno.
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Fecha Actor Fuente Expresiones clave Posicionamiento

04/05/2016 Senadores 
(votos).

https://www.hoy.com.py/nacionales/senado-rechaz-nota-
enviada-por-ministra-lafuente

«No respetó al Senado»; «un avestruz»; 
«momento oportuno»; «eligió mal sus 
colaboradores»; «no es una cuestión de 
color»; «la educación nos afecta a todos»; 
«miserable persecución»; «el sector de 
izquierda manipula la manifestación»; «dejó 
de ser interlocutora confiable»; «ponerse los 
pantalones largos»; «hacer sentir el poder 
del Legislativo»; «postergar la interpelación 
para la próxima semana»; «¿qué experiencia 
tienen los jóvenes para fundamentar 
cambios en la educación?»; «son muy 
radicales».

Se plantea, por parte de la oposición 
(incluyendo a la ANR no cartista) el voto 
censura, y se acuerda tratarlo a la mañana 
siguiente. La oposición a Cartes se centra 
en descalificar a la ministra Lafuente 
como interlocutora política, acusándola 
de no respetar la institucionalidad, 
perseguir a los docentes, esconderse y 
plantean, con expresiones patriarcales, 
su poder, amenazando con una sanción 
presupuestaria. Existe una demostración de 
poder del Estado autoritario patriarcal en 
sus palabras. La izquierda tiene un discurso 
de legitimación de las movilizaciones 
estudiantiles.
Por otro lado, el sector cartista plantea la 
necesidad de postergar la interpelación, y 
descalifica a los estudiantes como sujetos 
políticos.

04/05/2016 Diario de 
propaganda 
de los 
colorados. 
Sacerdote 
Montero 
Tirado.

https://elcoloo.com/2016/05/04/sacerdote-jesuita-
acusa-a-luguistas-de-manipular-descontento-
estudiantil/#more-16676

«Afirmó que la manifestación de los jóvenes, 
pidiendo una mejor educación, le parece 
excelente, pero cuestionó la forma como 
lo hacen»; «los estudiantes están siendo 
manipulados por sectores interesados»; 
«indicios claros»; «la interpelación fue 
impulsada por un partido (FG)».

Los estudiantes están supuestamente 
siendo manipulados por sectores 
interesados del FG, de quienes dependerían 
miles funcionarios «metidos» en épocas de 
Lugo.

Fuente: elaboración propia

Las élites parlamentarias no abordaron los reclamos de fondo acerca 
de los derechos de los estudiantes a la educación. Fueron en varios mo-
mentos aliados coyunturales en contra de la ministra, pero no todos por 
apoyar los reclamos estudiantiles, sino más bien desde la mayoría colo-
rada, en apoyo a sus intereses político-partidarios en el MEC: Marta La-
fuente, claramente, molestaba la continuidad de la hegemonía de la lógi-
ca seccionalera en la institución, muchas veces con el involucramiento de 
ciertos sindicatos.

Las intervenciones de las élites parlamentarias se concentraron en 
condenar la mala gestión de Marta Lafuente. En el momento de la apro-
bación de la interpelación, se vio claramente cómo, por un lado, sobre las 
espaldas de la ministra descansaba coyunturalmente la interna colorada; 
y por otro lado, cómo —si bien los senadores cartistas resolvieron salir de 
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Fecha Actor Fuente Expresiones clave Posicionamiento

04/05/2016 Senadores 
(votos).

https://www.hoy.com.py/nacionales/senado-rechaz-nota-
enviada-por-ministra-lafuente

«No respetó al Senado»; «un avestruz»; 
«momento oportuno»; «eligió mal sus 
colaboradores»; «no es una cuestión de 
color»; «la educación nos afecta a todos»; 
«miserable persecución»; «el sector de 
izquierda manipula la manifestación»; «dejó 
de ser interlocutora confiable»; «ponerse los 
pantalones largos»; «hacer sentir el poder 
del Legislativo»; «postergar la interpelación 
para la próxima semana»; «¿qué experiencia 
tienen los jóvenes para fundamentar 
cambios en la educación?»; «son muy 
radicales».

Se plantea, por parte de la oposición 
(incluyendo a la ANR no cartista) el voto 
censura, y se acuerda tratarlo a la mañana 
siguiente. La oposición a Cartes se centra 
en descalificar a la ministra Lafuente 
como interlocutora política, acusándola 
de no respetar la institucionalidad, 
perseguir a los docentes, esconderse y 
plantean, con expresiones patriarcales, 
su poder, amenazando con una sanción 
presupuestaria. Existe una demostración de 
poder del Estado autoritario patriarcal en 
sus palabras. La izquierda tiene un discurso 
de legitimación de las movilizaciones 
estudiantiles.
Por otro lado, el sector cartista plantea la 
necesidad de postergar la interpelación, y 
descalifica a los estudiantes como sujetos 
políticos.

04/05/2016 Diario de 
propaganda 
de los 
colorados. 
Sacerdote 
Montero 
Tirado.

https://elcoloo.com/2016/05/04/sacerdote-jesuita-
acusa-a-luguistas-de-manipular-descontento-
estudiantil/#more-16676

«Afirmó que la manifestación de los jóvenes, 
pidiendo una mejor educación, le parece 
excelente, pero cuestionó la forma como 
lo hacen»; «los estudiantes están siendo 
manipulados por sectores interesados»; 
«indicios claros»; «la interpelación fue 
impulsada por un partido (FG)».

Los estudiantes están supuestamente 
siendo manipulados por sectores 
interesados del FG, de quienes dependerían 
miles funcionarios «metidos» en épocas de 
Lugo.

Fuente: elaboración propia

Las élites parlamentarias no abordaron los reclamos de fondo acerca 
de los derechos de los estudiantes a la educación. Fueron en varios mo-
mentos aliados coyunturales en contra de la ministra, pero no todos por 
apoyar los reclamos estudiantiles, sino más bien desde la mayoría colo-
rada, en apoyo a sus intereses político-partidarios en el MEC: Marta La-
fuente, claramente, molestaba la continuidad de la hegemonía de la lógi-
ca seccionalera en la institución, muchas veces con el involucramiento de 
ciertos sindicatos.

Las intervenciones de las élites parlamentarias se concentraron en 
condenar la mala gestión de Marta Lafuente. En el momento de la apro-
bación de la interpelación, se vio claramente cómo, por un lado, sobre las 
espaldas de la ministra descansaba coyunturalmente la interna colorada; 
y por otro lado, cómo —si bien los senadores cartistas resolvieron salir de 
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la sesión— se concentraba la pelea sobre la persona de Marta Lafuente en 
cuanto a su función como gestora pública, y cómo, de a poco, se dejaba de 
cuestionar la estrategia del MEC y del Gobierno para focalizar el proble-
ma sobre ella como persona.

El único punto en común se encontró en una cuestión personal y sub-
jetiva: el carácter autoritario de Marta Lafuente, tanto con los docentes 
como con los estudiantes, el cual fue denunciado como antidemocrático 
por parte de los segundos.

En cuanto al gobierno de Cartes, promotor de una institucionalidad 
«modernizada» —con principal criterio en el nivel de rendimiento de ne-
gocios—, planteó una estrategia dual, que terminaría en su victoria, cua-
lesquiera hayan sido los chivos expiatorios.

Por un lado, Cartes tuvo en apariencia un discurso extremadamente 
promotor de la libertad de los estudiantiles, incitándoles a manifestarse. 
En ningún momento respaldó claramente a Marta Lafuente como minis-
tra, si bien ratificó en palabras su estrategia, y unificó la votación de los 
senadores de su corriente en el momento de la interpelación.

Por otro lado, demás entes del Gobierno, comandados por el presiden-
te, como el Ministerio de Interior, tuvieron actuares cambiantes a lo largo 
del conflicto. En la toma decisiva del Colegio República Argentina, en un 
primer momento, los policías ingresaron con agentes fiscales a la fuerza. 
Luego, cambió el actuar146: el fiscal (que había anunciado la imputación 
de estudiantes), confrontado con los padres, habló de una manifestación 
pacífica, levantó su medida e intervención y dejó el conflicto en manos 
de la ministra. Mediante un comunicado fechado el 3 de mayo 2016, el 
Ministerio del Interior y la Policía Nacional comunicaron a la ciudadanía, 
y en especial a estudiantes y padres, que la institución policial ajusta sus 
funciones en el marco de la Constitución Nacional y las leyes, y que, en 
ese sentido, se encontraban al resguardo de la integridad de los jóvenes 
manifestantes147, utilizando «personal especializado uniformado y sin ar-
mas del Departamento de Control de Centros Educativos». En realidad, 
la llegada de los policías cascos azules148 al colegio se dio en contra de la 
voluntad de la ministra, y eso fue el detonante de su posterior renuncia, 
según manifestó ella misma149.

146 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/padres-reclaman-al-fiscal-1476516.html, consultado el 6 de 
junio de 2022.

147 Disponible en https://www.ip.gov.py/ip/policia-nacional-resguardara-seguridad-de-estudiantes-en-toma-sin-ar-
mas/ consultado el 6 de junio de 2022.

148 Disponible en https://www.ultimahora.com/marta-lafuente-se-aferra-al-cargo-y-conforma-una-comision-dialo-
go-n988526.html, consultado el 6 de junio de 2022.

149 Relata Marta Lafuente (2021): «Cuando yo veo, las tomas estaban ahí, y estábamos intentando, yendo/viniendo, 
cuando hay una imagen, un mediodía, justo a la hora del almuerzo, en donde los cascos azules rodean el colegio. 
Eran un grupo de chicos, y con un despliegue enorme se rodea el colegio. La imagen en televisión, a la gente pres-
tando atención a eso, un grupo de chicos pidiendo algo y la fuerza movida ahí alrededor, cuando en realidad en el 
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Finalmente, Cartes evitó con cuidado opinar sobre el conflicto como 
tal, y mantuvo una distancia prudente con el conflicto, pero al ser utili-
zado el conflicto como territorio de poder en disputa dentro de la ANR 
(en el marco del conflicto creado por la «compra» del partido por parte de 
Cartes: ANR tradicional con la estructura pública y seccionalera —con lide-
razgo de Mario Abdo— vs. ANR empresarial negociante —con liderazgo 
de Cartes—), el entonces presidente de la República optó por ganar esta 
batalla a costa de sacrificar a Marta Lafuente y dar el discurso de que el 
derecho a la educación prevalecía; por lo que tanto él como Riera tomaron 
los compromisos solicitados por los estudiantes en su momento, aunque 
ya se sabía (por sus accionares previos y por sus visiones ideológicas) que 
dentro de sus prioridades no estaba el derecho a la educación.

país pasan cosas que debieran desplegar mucho más esa fuerza, yo no entendí por qué se dio eso. Yo no pedí eso, 
yo aclaré, yo no di la orden, jamás pedí eso, nunca, de ninguna manera, en todas las marchas que nosotros tuvi-
mos, y se acordarán de septiembre del 2015, cuando salió este movimiento a las calles, nosotros le recibimos con 
libros y flores, y me senté con los chicos, en la calle me senté con los chicos. […] Le llamé, y le pregunté qué es eso. 
Tampoco hubo, no sé ni si sabía el ministro en cuestión en ese momento, que eso se desplegó. ¿Qué es lo que pasó 
ahí? Yo no sé. Pero esa imagen, ese hecho, cambió. Hasta ese momento era una cosa de los chicos con la ministra, 
¿verdad? Pero a partir de ahí la cosa cambió, y fueron como subiendo las tensiones. […] Y yo decía: “acá estamos 
frente a cualquier escenario, ¿quiénes están junto, con, detrás?, no sé; pero esto yo no me voy a prestar por un car-
go público, no me voy a prestar a que ni un chico reciba un rasguño en ningún lado”. Ya pierde pues todo el sentido, 
y yo estaba con mi equipo frente a eso. Ya era el chivo expiatorio. Y, por otro lado, funcionaba muy violentamente 
el linchamiento mediático, a propósito del “cocido”, que es el otro lado de la historia» (Lafuente, 2021).
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Tabla 18: Análisis del discurso de Horacio Cartes en 
el conflicto MEC - estudiantes secundarios

Fecha Fuente Actor Expresiones clave Posicionamiento

15/06/2013 https://www.abc.com.py/nacionales/
cartes-armen-lio-607132.html

Horacio Cartes,  
discurso de mando.

«Ya no les puedo pedir paciencia,  
les pido sana rebeldía. Si este presidente  
no cumple, hagan lío; hagan lío, jóvenes. 
Ustedes son el presente».

Repite la frase del papa Francisco durante 
la Jornada Mundial de la Juventud (Río de 
Janeiro, 2013). Plantea un posicionamiento 
democrático, comprometido y humilde ante 
los jóvenes, poniéndose a su servicio.

18/09/2015 https://twitter.com/ 
PresidenciaPy/status/ 
644846821098041344/ 
photo/1

Horacio Cartes. «La libre expresión y la democracia viven 
latentes en nuestro país y, al igual que el  
papa Francisco, he instado siempre a los 
jóvenes a hacer lío, un lío organizado y  
dirigido a la lucha por el respeto de sus 
derechos»; «¡hagan oír sus voces con sana 
rebeldía!»; «la calidad en la educación  
debe ser una de las prioridades», «todos  
los estudiantes merecen tener acceso a  
una educación integral».

No expresa ningún apoyo concreto a su 
ministra, sí a los jóvenes, retomando 
argumentos políticos generales.

28/09/2015 Discurso en la ONU.150 Horacio Cartes. «Celebro el entusiasmo de los jóvenes y en 
especial a los estudiantes que en Paraguay 
en estos días unieron sus voces en busca de 
la transparencia en la gestión pública y la 
educación de calidad».

No expresa ningún apoyo concreto a su 
ministra, sí a los jóvenes, retomando 
argumentos políticos que son los de los 
jóvenes como los de su ministra.

02/10/2015 Página de  
Facebook del MEC.151

Presidencia. «El presidente Horacio Cartes quiere  
reunirse con los estudiantes»; «impulsar  
ideas y diseñar proyectos con los líderes  
de los distintos centros de estudiantes no 
solo de la capital sino también del interior»; 
«Palacio de López»; «Marta Lafuente añadió 
que recibió la instrucción de acompañar la 
iniciativa»; «aclarar muchas cosas; el diálogo 
es muy constructivo»; «[Lafuente] la calidad 
educativa va de la mano con la necesidad de 
una mayor inversión».

Cartes toma liderazgo y marca autoridad 
sobre su ministra que «recibe instrucciones». 
Ella responde sutilmente sobre la necesidad de 
inversión (la cual reclama desde hace rato).

05/10/2015 Agencia IP.152 Horacio Cartes. «Sudar la camiseta por los jóvenes»,  
«morir en la cancha».

Cartes plantea un pleno y absoluto acuerdo 
con los jóvenes y se compromete a responder 
todas las reivindicaciones.

150 151 152

150 Disponible en https://news.un.org/es/audio/2015/09/1411171, consultado el 20 de octubre de 2022. 
151 Disponible en https://www.facebook.com/MECDigital/photos/a.185083538193371/894759150559136/?comment_

id=894814927220225&_rdr, consultado 12 de junio de 2022.  
152 Disponible en https://www.ip.gov.py/ip/presidente-se-compromete-a-sudar-la-camiseta-con-los-estudiantes-se-

cundarios-por-una-mejor-educacion/, consultado el 20 de octubre de 2022.



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

233

Tabla 18: Análisis del discurso de Horacio Cartes en 
el conflicto MEC - estudiantes secundarios

Fecha Fuente Actor Expresiones clave Posicionamiento

15/06/2013 https://www.abc.com.py/nacionales/
cartes-armen-lio-607132.html

Horacio Cartes,  
discurso de mando.

«Ya no les puedo pedir paciencia,  
les pido sana rebeldía. Si este presidente  
no cumple, hagan lío; hagan lío, jóvenes. 
Ustedes son el presente».

Repite la frase del papa Francisco durante 
la Jornada Mundial de la Juventud (Río de 
Janeiro, 2013). Plantea un posicionamiento 
democrático, comprometido y humilde ante 
los jóvenes, poniéndose a su servicio.

18/09/2015 https://twitter.com/ 
PresidenciaPy/status/ 
644846821098041344/ 
photo/1

Horacio Cartes. «La libre expresión y la democracia viven 
latentes en nuestro país y, al igual que el  
papa Francisco, he instado siempre a los 
jóvenes a hacer lío, un lío organizado y  
dirigido a la lucha por el respeto de sus 
derechos»; «¡hagan oír sus voces con sana 
rebeldía!»; «la calidad en la educación  
debe ser una de las prioridades», «todos  
los estudiantes merecen tener acceso a  
una educación integral».

No expresa ningún apoyo concreto a su 
ministra, sí a los jóvenes, retomando 
argumentos políticos generales.

28/09/2015 Discurso en la ONU.150 Horacio Cartes. «Celebro el entusiasmo de los jóvenes y en 
especial a los estudiantes que en Paraguay 
en estos días unieron sus voces en busca de 
la transparencia en la gestión pública y la 
educación de calidad».

No expresa ningún apoyo concreto a su 
ministra, sí a los jóvenes, retomando 
argumentos políticos que son los de los 
jóvenes como los de su ministra.

02/10/2015 Página de  
Facebook del MEC.151

Presidencia. «El presidente Horacio Cartes quiere  
reunirse con los estudiantes»; «impulsar  
ideas y diseñar proyectos con los líderes  
de los distintos centros de estudiantes no 
solo de la capital sino también del interior»; 
«Palacio de López»; «Marta Lafuente añadió 
que recibió la instrucción de acompañar la 
iniciativa»; «aclarar muchas cosas; el diálogo 
es muy constructivo»; «[Lafuente] la calidad 
educativa va de la mano con la necesidad de 
una mayor inversión».

Cartes toma liderazgo y marca autoridad 
sobre su ministra que «recibe instrucciones». 
Ella responde sutilmente sobre la necesidad de 
inversión (la cual reclama desde hace rato).

05/10/2015 Agencia IP.152 Horacio Cartes. «Sudar la camiseta por los jóvenes»,  
«morir en la cancha».

Cartes plantea un pleno y absoluto acuerdo 
con los jóvenes y se compromete a responder 
todas las reivindicaciones.

150 151 152

150 Disponible en https://news.un.org/es/audio/2015/09/1411171, consultado el 20 de octubre de 2022. 
151 Disponible en https://www.facebook.com/MECDigital/photos/a.185083538193371/894759150559136/?comment_

id=894814927220225&_rdr, consultado 12 de junio de 2022.  
152 Disponible en https://www.ip.gov.py/ip/presidente-se-compromete-a-sudar-la-camiseta-con-los-estudiantes-se-

cundarios-por-una-mejor-educacion/, consultado el 20 de octubre de 2022.
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11/02/ 2016 Acto de entrega de  
becas a jóvenes.153

Horacio Cartes. «Hoy no tenemos que tener vergüenza de 
reclamarnos y decirnos las cosas.  
Hoy tenemos que saber quién daña a quién, 
quién asalta a quién y, sobre todo, quién 
es el usurpador de esa única palabra que 
yo encontré que me pidieron en toda la 
República, oportunidad»; «no tengan más 
miedo, atropéllennos, exíjannos, porque 
mañana cuando queremos ocupar un cargo 
vamos y golpeamos la puerta de cada uno de 
ustedes y le pedimos su voto, y esa es la hora 
en que ustedes nos tienen que corregir,  
exigir, exigir y exigir».

Adopta una plena entrega como político 
a las «oportunidades» (no a los derechos). 
Realiza un discurso desde el reconocer la 
realidad del prebendarismo del voto, a lo 
cual los jóvenes deben responder, según él, 
exigiendo y «corrigiendo». Algunas frases 
parecen amenazantes, o dirigidas a actores en 
particular.

09/05/2016 Twitter.154 Horacio Cartes. «Confío en el Dr. Enrique Riera para continuar 
la labor que iniciamos @MECpy. Sigamos 
luchando por una educación de calidad para 
todos».

Anuncia el nombramiento de Riera, a modo 
de supuesta continuidad de la labora de Marta 
Lafuente.

11/05/2016 Última Hora.155 Horacio Cartes + Santi Peña + Riera. «Instalación de una mesa de trabajo que 
se reunirá cada mes para tratar la reforma 
educativa, la remodelación del Ministerio de 
Educación y el aumento de su presupuesto en 
relación al producto interior bruto».

Cartes firma acuerdo en el cual accede a los 
reclamos de los estudiantes.

11/08/2018 Acto público.156 Horacio Cartes. «¿Qué le responde a los jóvenes que se están 
manifestando?»; «Baline (sic) de goma», fue la 
corta y tajante respuesta.

Cartes plantea represión como respuesta a los 
jóvenes que se manifiestan.

153 154 155 156

Fuente: elaboración propia

Los jóvenes se dieron cuenta de los posibles aprovechamientos políti-
cos de sus reivindicaciones y colocaron públicamente esta preocupación: 
«No queremos pecar de manipulados y terminar proponiendo nombres 
porque esto nació de los jóvenes, sin ninguna mano política de por medio. 
A los parlamentarios y políticos les decimos que esta lucha no es lugar 
para que se hagan famosos, nosotros queremos una revolución pacífica 
para cambiar la educación»157 (ONE). Pero el oportunismo y el internismo 
colorado no dependía de ellos.

153 Disponible en https://www.ip.gov.py/ip/presidente-insta-a-romper-modelo-que-privilegia-a-unos-pocos/, con-
sultado el 20 de octubre de 2022.

154 Disponible en https://mobile.twitter.com/Horacio_Cartes/status/729647776582225920, consultado el 20 de octu-
bre de 2022.

155  Disponible en https://www.ultimahora.com/estudiantes-levantan-la-huelga-llegar-un-acuerdo-el-presiden-
te-paraguay-n990565.html, consultado el 20 de octubre de 2022.

156 Disponible en https://www.ultimahora.com/a-dias-entregar-el-poder-cartes-amenaza-balines-los-jove-
nes-n2700937.html, consultado el 20 de octubre de 2022.

157 Disponible en https://www.adndigital.com.py/no-queremos-pecar-de-manipulados/, consultado el 11 de junio de 
2022.
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11/02/ 2016 Acto de entrega de  
becas a jóvenes.153

Horacio Cartes. «Hoy no tenemos que tener vergüenza de 
reclamarnos y decirnos las cosas.  
Hoy tenemos que saber quién daña a quién, 
quién asalta a quién y, sobre todo, quién 
es el usurpador de esa única palabra que 
yo encontré que me pidieron en toda la 
República, oportunidad»; «no tengan más 
miedo, atropéllennos, exíjannos, porque 
mañana cuando queremos ocupar un cargo 
vamos y golpeamos la puerta de cada uno de 
ustedes y le pedimos su voto, y esa es la hora 
en que ustedes nos tienen que corregir,  
exigir, exigir y exigir».

Adopta una plena entrega como político 
a las «oportunidades» (no a los derechos). 
Realiza un discurso desde el reconocer la 
realidad del prebendarismo del voto, a lo 
cual los jóvenes deben responder, según él, 
exigiendo y «corrigiendo». Algunas frases 
parecen amenazantes, o dirigidas a actores en 
particular.

09/05/2016 Twitter.154 Horacio Cartes. «Confío en el Dr. Enrique Riera para continuar 
la labor que iniciamos @MECpy. Sigamos 
luchando por una educación de calidad para 
todos».

Anuncia el nombramiento de Riera, a modo 
de supuesta continuidad de la labora de Marta 
Lafuente.

11/05/2016 Última Hora.155 Horacio Cartes + Santi Peña + Riera. «Instalación de una mesa de trabajo que 
se reunirá cada mes para tratar la reforma 
educativa, la remodelación del Ministerio de 
Educación y el aumento de su presupuesto en 
relación al producto interior bruto».

Cartes firma acuerdo en el cual accede a los 
reclamos de los estudiantes.

11/08/2018 Acto público.156 Horacio Cartes. «¿Qué le responde a los jóvenes que se están 
manifestando?»; «Baline (sic) de goma», fue la 
corta y tajante respuesta.

Cartes plantea represión como respuesta a los 
jóvenes que se manifiestan.

153 154 155 156

Fuente: elaboración propia

Los jóvenes se dieron cuenta de los posibles aprovechamientos políti-
cos de sus reivindicaciones y colocaron públicamente esta preocupación: 
«No queremos pecar de manipulados y terminar proponiendo nombres 
porque esto nació de los jóvenes, sin ninguna mano política de por medio. 
A los parlamentarios y políticos les decimos que esta lucha no es lugar 
para que se hagan famosos, nosotros queremos una revolución pacífica 
para cambiar la educación»157 (ONE). Pero el oportunismo y el internismo 
colorado no dependía de ellos.

153 Disponible en https://www.ip.gov.py/ip/presidente-insta-a-romper-modelo-que-privilegia-a-unos-pocos/, con-
sultado el 20 de octubre de 2022.

154 Disponible en https://mobile.twitter.com/Horacio_Cartes/status/729647776582225920, consultado el 20 de octu-
bre de 2022.

155  Disponible en https://www.ultimahora.com/estudiantes-levantan-la-huelga-llegar-un-acuerdo-el-presiden-
te-paraguay-n990565.html, consultado el 20 de octubre de 2022.

156 Disponible en https://www.ultimahora.com/a-dias-entregar-el-poder-cartes-amenaza-balines-los-jove-
nes-n2700937.html, consultado el 20 de octubre de 2022.

157 Disponible en https://www.adndigital.com.py/no-queremos-pecar-de-manipulados/, consultado el 11 de junio de 
2022.
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5.6 Síntesis del impacto de la confrontación 
sobre el proceso democrático

En este hito, las élites lograron desviar (a su favor) el reclamo demo-
crático del movimiento de estudiantes secundarios. De una lucha que en 
un primer momento se daba por la democracia participativa, por el de-
recho a la educación, y claramente en contra de las élites (y del gobierno 
de Cartes, en su representación), terminó en una batalla inter-élites, y se 
dejó de lado el reclamo democrático. Así, el sociólogo José Carlos Rodrí-
guez plantea:

La interna política partidaria del coloradismo inf luyó en el levantamiento 
de los jóvenes. El coloradismo anti-Cartes alentó a los jóvenes y niños, des-
de el parlamento y también desde abajo, cuando el MEC es el corazón de la 
cultura colorada. Pero la ministra no era tan colorada, era más bien «de la 
selección nacional». Nada más apetecible para sus adversarios que atacar 
el talón de Aquiles de un gobierno que está apoyando a la mejor educación 
a nivel universitario y consigue menos a nivel secundario. Con la renun-
cia del rector Froilán, el viejo coloradismo había perdido una gran batalla. 
Había ganado el gobierno. Con la renuncia de la ministra Lafuente, el vie-
jo coloradismo ganó su batalla. Perdió el gobierno. Una clara venganza. 
Los sindicatos de profesores devolvieron afrentas a Lafuente, alentando la 
movilización de sus estudiantes, no habiendo hecho gran cosa antes para 
mejorar la calidad de la enseñanza (CADEP, 2016).

Se enfrentaron dos sectores de las élites: la tradicional colorada, basa-
da en la cooptación de los funcionarios y las seccionales, y una élite «mo-
derna» o «modernizante», de base empresarial (de todo tipo), cuya prác-
tica es la de compra-venta, apostando al mejor negocio/rentabilidad. En 
el proseguir de la renuncia de la ministra Lafuente, el gobierno de Cartes 
y el nuevo ministro de Educación iniciaron un proceso de creación de un 
nuevo movimiento estudiantil que pueda responder a sus intereses. Este 
movimiento fue funcional a las élites en esta transición y luego fue dilu-
yéndose158. En general, las y los estudiantes de aquel entonces, mirando 
hoy su actuar, y a la luz de lo ocurrido después, reivindican este hito por lo 
que potenció a las organizaciones de estudiantes, en cuanto a participa-
ción y capacidad de lucha y democratización de la educación.

158 «Ese proceso de Herederos de la Libertad [así se llamaba el movimiento que propició el Gobierno], que fue de la 
mano de Riera realmente, fue un movimiento que intentaba desarticular el movimiento estudiantil, porque más 
allá de impulsar lo colectivo, el agremiarse en el centro de estudiantes, era como esas famosas organizaciones que 
potenciaban los liderazgos únicos, verdaderos y así “mesiánicos”» (Hume, 2021).
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En cuanto a los factores que favorecieron u obstaculizaron el accio-
nar de las organizaciones, el sistema político institucionalizado presentó 
dos contradicciones que debilitaron su capacidad de control y facilitaron 
el auge de las luchas. Por un lado, estaba en el cargo una ministra que, 
si bien era la voz del Gobierno —marcadamente conservador y autorita-
rio—, era independiente partidariamente (por lo tanto, no era una perso-
na que la ANR estaría dispuesta a defender) y planteaba reformas estric-
tas en cuanto a la burocracia dentro del MEC, con voluntad de eliminar 
la prebenda endémica: quiso profesionalizar un plantel de funcionarios, 
a través de los concursos a docentes y supervisores, así como a la nómina 
de personal (una evaluación de quién hace qué y dónde). Por otro lado, en 
respuesta a los proyectos de la ministra, la estructura colorada del MEC 
presentó una respuesta negativa: docentes y supervisores —con tradicio-
nes conservadoras y stronistas— fueron el primer cuerpo de actores de la 
educación en demostrar descontento hacia la ministra, incluso antes que 
los estudiantes, en particular desde ciertos sindicatos, cuyas reivindica-
ciones sumaron fuerzas contra la ministra (Lafuente, 2021).

Es ahí donde, por un lado, la coherencia de la estructura de gobernan-
za no se pudo dar: cuando las reivindicaciones de los sectores estudianti-
les fueron escuchadas, en espacios de diálogo, se iniciaron, desde el MEC, 
gestiones para mejorar la calidad de la educación y las condiciones de 
estudio (materiales, alimentación). Pero esto fue de doble filo: al mismo 
tiempo que la ministra peleaba contra los proveedores y las licitaciones 
fraguadas por los aliados de las élites, el MEC planteó una serie de cam-
bios que afectaban a los docentes en sus salarios, producto de las evalua-
ciones (Lafuente, 2021). Sumado al cambio propuesto en las normas de 
participación de los estudiantes, paralelas a los centros de estudiantes, 
la estructura de gobernanza comenzó a tambalearse, con los principales 
actores y sujetos de la educación en directa confrontación con la ministra, 
además de los aliados de la ANR (entre ellos, políticos y empresas pro-
veedoras), fueron factores que jugaron de manera oportunista a favor del 
estudiantado. Claramente, la ministra no pudo mantener un control fun-
cional sobre el MEC.

Los cambios iniciados por la ministra Lafuente fueron entonces grie-
tas o factores que jugaron a favor de las movilizaciones, además de en-
contrarse aliados en los docentes y sus sindicatos, los medios de prensa 
—de manera coyuntural—, así como en varios sectores conservadores del 
MEC y de la propia ANR, quienes peleaban por mantener el statu quo y 
las prácticas prebendarias. Lafuente no tuvo tiempo ni un equipo con la 
fuerza suficiente para recuperar el control del Ministerio, ni tampoco de 
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llevar adelante políticas que apuntaran a democratizar la gestión pública 
de la educación, las cuales, paradójicamente, fueron las que abrieron bre-
chas a favor del accionar de los estudiantes. Al mismo tiempo, al evaluar 
a posteriori los logros democráticos de las organizaciones estudiantiles, 
se nota que no fueron sostenidos los espacios de participación. Finalmen-
te, la renuncia de la ministra fue aprovechada por las élites más conser-
vadoras (de tinte Dios, Patria y Familia) para arremeter con una política 
fundamentalista de antilaicidad dentro del MEC, lo que marca un claro 
deterioro del proceso democrático en la educación y la continuidad de 
la tradición de cooptación. Así como Marta Lafuente planteó, «basta ver 
dónde está Riera ahora159, basta ver cómo se pisotea la laicidad» (Lafuente, 
2021).

La victoria para los estudiantes fue emblemática en derrocar una mi-
nistra, una prueba de «poder» para ellos (Hume, 2021), así como también 
resultó una muestra del poder de la unidad sobre reivindicaciones jus-
tas y democráticas que son acompañadas por la ciudadanía. Las reivin-
dicaciones de los últimos días de movilización se habían centrado en la 
renuncia de Lafuente y, al final, al ser Enrique Riera el designado como 
ministro, se acepta dejar las movilizaciones a pesar del desacuerdo (con 
su nombramiento) y se vuelve a las reivindicaciones primeras (comuni-
cado del 9 de mayo). Plantea entonces una tensión no resuelta, o resuelta 
solamente en apariencia.

Igualmente, los estudiantes se constituyeron como sujetos políticos. 
Esta experiencia trajo consigo la adquisición de la experiencia política y la 
pérdida de miedo a lo instalado como «modelo de Estado, ese Estado que 
se instala en el siglo XIX para adelante, que apuntaba a una sociedad apa-
rentemente homogénea, de una sola visión» (Ramón Corvalán, entrevista 
en ABC Color, op. cit.).

En este hito, se evidencian las ansias democráticas de las organiza-
ciones de estudiantes secundarios y universitarios que confrontan —con 
un renovado repertorio de acción— al gobierno de Horacio Cartes, exi-
giendo libertad de organización, participación y democratización de las 
instituciones educativas, así como derechos sociales, en el caso de las y 
los secundarios. Sin embargo, a pesar de haber logrado sus principales 
reivindicaciones, las mismas terminaron siendo capitalizadas por las éli-
tes. En el caso de las luchas secundarias, el MEC fue ocupado por Enrique 
Riera160, un político tradicional del Partido Colorado, sin mayor trayecto-

159 Enrique Riera es actualmente senador en y en también uno de los líderes de la extrema derecha paraguaya, 
referente en foros internacionales donde pululan las cabezas pensantes del neofascismo, https://www.nodal.
am/2022/11/mexico-la-capital-mexicana-recibe-a-la-conferencia-de-accion-politica-conservadora-cpac-foro-glo-
bal-de-politicos-de-ultraderecha/ consultado el 26 de noviembre de 2022.

160 Riera fue intendente de Asunción (2001-2006);durante su gestión se produjo el incendio del supermercado Ycuá 
Bolaños (2004), habiendo quedado al descubierto la inacción de la Municipalidad en el control de las instalacio-
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ria en el ámbito educativo. En el caso de la UNA, se abrieron las puertas 
para que, aunque se hayan ampliado los espacios de participación formal 
en el gobierno universitario, el modelo de una Universidad más elitista 
vaya avanzando.

nes. Meses después de asumir en el MEC, se alió a sectores ultrareligiosos y prometió quemar libros sobre educa-
ción sexual en la plaza pública (2017).
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6. la movilización FeminiSta 
del 8m de 2017

La movilización feminista de 2017 simbolizó un cambio profundo en 
Paraguay, al introducir en el debate nacional la crítica al patriarcalismo y 
al conservadurismo de la cultura paraguaya, permisiva hasta ese enton-
ces con la violencia hacia las mujeres, con las desigualdades de género y 
con altos grados de intolerancia a las disidencias sexuales, con los temas 
subyacentes de la familia y la cuestión de la identidad nacional. Esta mo-
vilización (y las de años posteriores) permitió —más allá de los derechos 
concretos que se reivindicaron— introducir preguntas fundamentales 
para cualquier sociedad: ¿qué modelo(s) de sociedad queremos?, ¿el mo-
delo actual nos conviene como sociedad?, ¿qué queremos cambiar del mo-
delo actual? A través de estas preguntas, muchas mujeres cuestionaron el 
statu quo de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, entre padres 
e hijos e hijas, entre patrones y trabajadores. Mediante estas movilizacio-
nes se pudo visibilizar las injusticias hacia las mujeres, el cercenamiento 
de derechos y, quizá lo más importante, se empezó a desnaturalizarlas, 
evidenciando claramente la urgencia de ir desmontando el sistema pa-
triarcal para avanzar hacia una sociedad más equitativa, es decir, más 
democrática.

6.1 Antecedentes y contexto de la marcha del 8M

Las marchas del 8M se venían realizando desde hace varios años en 
Paraguay, específicamente en Asunción, generalmente con una partici-
pación mínima (que pocas veces superaba el centenar de personas). Eran 
principalmente urbanas, de clase media, además de mujeres campesinas 
—en especial desde la conformación de CONAMURI. Tuvieron un leve 
aumento en los años 2010, hasta llegar a una «explosión» (o eclosión) en 
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2017. Los antecedentes inmediatos a lo que fue la masiva marcha de mu-
jeres del 8M de 2017 fueron, en particular, una coyuntura regional e inter-
nacional de crítica al patriarcado (un llamado a sumarse al Paro Interna-
cional de Mujeres) y a las diversas formas de violencia contra las mujeres, 
así como los encuentros y movilizaciones que fueron convocando cada 
vez a más mujeres, en especial, mujeres jóvenes; la campaña internacio-
nal «Vivas nos queremos», en el marco de la cual se convocó a una acción 
el 25 de noviembre de 2016, que tuvo una participación mucho mayor de la 
habitual. Según refiere Alicia Amarilla161 (2021) de CONAMURI: «En Para-
guay también surgen nuevas camadas de feministas jóvenes, muchísimas 
feministas jóvenes, que realmente quieren hacer algo, muy comprometi-
das».

En la primera década del 2000, ya habían nacido distintos colectivos 
feministas que realizaban acciones directas de concientización, además 
de poner en marcha acciones de solidaridad para el cuidado de las mu-
jeres víctimas de violencia y desarrollar análisis y reivindicaciones, en 
ruptura con las autoridades políticas y los mandamientos sociales. Estos 
colectivos tenían una activa presencia de mujeres jóvenes con una diná-
mica menos institucionalista y más trasgresora que sus predecesoras. Al 
mismo tiempo, se fueron visibilizando cada vez más los altos índices de 
feminicidio en el Paraguay, además de abrirse espacios de denuncia de 
abusos, acoso y discriminaciones sufridas por las mujeres.

La movilización del 8M de 2017 en sí fue multitudinaria, contando con 
la participación de más de 10 mil mujeres y sumándose al Paro Interna-
cional de Mujeres, con los siguientes lemas: «¡Si nuestro trabajo no vale, 
produzcan sin nosotras!» y «¡Vivas nos queremos!», al igual que las rei-
vindicaciones en torno a la lucha contra la violencia, la explotación, por la 
educación laica, el acceso a la justicia e incorporando una fuerte crítica a 
la Iglesia católica, una de las instituciones más influyentes del Paraguay.

En ese momento, existió una coincidencia de todos los sectores —tan-
to desde las referentes de los movimientos protagonistas del proceso de 
movilización (organizaciones feministas) como desde las élites que re-
chazan categóricamente las reivindicaciones feministas y la legitimidad 
misma del movimiento y la esencia de su existencia— sobre el peso signi-
ficativo de un factor externo fundamental: la realización previa (y debates 
posteriores) de encuentros de mujeres y movilizaciones multitudinarias 
feministas en Argentina, Chile, España (en particular desde las consignas 
«Ni una menos», en contra de la violencia contra las mujeres y los femi-
nicidios). Estas movilizaciones y consignas fueron difundidas (especial-

161 Alicia Amarilla es dirigente campesina y feminista, actual coordinadora de CONAMURI. Es militante desde su 
juventud y productora campesina en el distrito de Repatriación, departamento de Caaguazú.
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mente a través de las redes sociales), comentadas y finalmente vividas a 
distancia por muchas mujeres paraguayas, al mismo tiempo que desde 
esos espacios se gestaba el Paro Internacional de Mujeres. Ello sumó a la 
persistencia del movimiento feminista del Paraguay, que venía trabajan-
do sobre esta fecha y sobre la agenda feminista internacional desde hacía 
muchos años desde distintas organizaciones, teniendo un peso impor-
tante las no gubernamentales (Rosa Posa y Natalia Ferreira, 2021). Ferrei-
ra recuerda:

Cuando fue [el] «Ni una menos», vivía en Argentina y fui a la marcha, y 
de verdad era de un nivel impresionante; y cuando vuelvo [al Paraguay], 
vuelvo con todo. Además, ahí se organiza el Paro Internacional de Mujeres, 
que se genera en ese espacio. «Ni una menos» fue una presencia en calle, 
pero el Paro Internacional de Mujeres, que también, surge en Argentina 
con mucha fuerza, con referencias, creo, en México, España y en otros lu-
gares. Se empieza a gestionar regionalmente, la movilización. […] Había 
un intento del movimiento feminista, de articular; todas estábamos con 
un espíritu internacionalista. Entonces, había unas ganas que ese paro 
salga en concepto de paro, que sea un paro de actividades laborales, que 
sea un paro en sentido sindical. Y cada país fue haciendo lo que pudo; ese 
fue el año que alzamos ese tema con más fuerza. Y que también tuvimos la 
presencia más potente de los sindicatos (Ferreira, 2021).

Enlazado a este factor externo, la masividad del evento se debió tam-
bién a la participación de jóvenes feministas que no pertenecían a nin-
guna organización en particular; la información difundida en las redes 
sociales, a partir de un gran esfuerzo de comunicación, motivó su activa 
y masiva participación.

6.2 El actuar de la plataforma 8M

El 8M marca unas diferencias fundamentales para los movimientos 
sociales o la «lucha ciudadana». Por un lado, no se puede referir al 8M 
como una organización social, sino una fecha o un evento alrededor del 
cual convergen organizaciones sociales, movimientos, colectivos y perso-
nas autoconvocadas, mayoritariamente a través de las redes sociales. Se 
define como una articulación o plataforma. Su estructura organizativa es, 
por lo tanto, en constante cambio: se renueva y cambia en cada 8M (y 25N: 
el otro evento anual organizado por la plataforma).
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Esta organización horizontal implicó mucho debate, mucha energía 
puesta en las decisiones y acciones, pero también planteó una apropia-
ción muy amplia de la propuesta por parte de muchas mujeres, tanto 
mujeres organizadas con experiencia, como personas sin experiencias 
previas. Fue un factor de mucha potencia que fue construido en oposi-
ción a las prácticas tradicionales caudillistas de debate y toma de deci-
sión (dominantes incluso hasta el interior de los propios movimientos en 
los cuales militan las mujeres): lo que más se rescata como factor político 
fue la implementación de una lucha horizontal (en la cual ninguna mujer 
se posiciona por encima de otra, sea por su experiencia, su clase, su ori-
gen, su profesión o su edad), a través de un único espacio de decisiones, 
que fueron las plenarias semanales162. Dichas plenarias fueron la raíz y 
el factor fundamental del hito, en términos políticos, al ser prácticas de 
ejercicio de participación desde todas las edades, las diversidades, clases 
sociales, capacidades y niveles de conciencia. La capitalización política 
del hito en las organizaciones sociales, en general, se dio a raíz de ello, 
«se gestó una otra cosa que no había en el feminismo viejo, y tampoco en 
los espacios sindicales que conocíamos, ni en los partidos, que era esto» 
(Rosa Posa163, 2021).

La plenaria como espacio de decisión política y factor de transforma-
ción de la práctica política «democrática» tuvo su espejo en la moviliza-
ción: las expresiones de arte fueron múltiples y se consagraron como las 
reivindicaciones en sí. «El arte no fue un instrumento de la movilización, 
sino que era “la movilización”; para mucha gente, el arte fue la moviliza-
ción, ese era el código de la movilización» (Ferreira, 2021). Estas expresio-
nes de arte demuestran entonces que la propuesta esperanzadora conte-
nida en la marcha expresa un deseo de transformación cultural, social; 
la cultura y las artes siendo el espejo creativo o imaginativo de un grupo 

162 «La plenaria era el lugar de toma de decisiones, y eso era así, a rajatabla se respetaba, y hubo mucho disgusto 
cuando no se respetó. Teníamos como un respeto a la plenaria, así mundial, onda “se decidió en la plenaria, vos 
no podés…”, el valor de la plenaria era enorme, porque estábamos nosotras y cada persona que estaba ahí, le daba 
ese valor. La discusión era [durante] horas, y ya habíamos pasado por un montón de experiencias, que de haber 
discutido mucho, finalmente, “te cocinaban en una reunión de tres”, y decíamos, “eso no va [a] ocurrirnos”, es decir, 
lo que decidimos entre nosotras, se queda, aunque no estemos de acuerdo; salíamos enojadas, pero salíamos con 
cosas de plenaria» (Ferreira, 2021).

«Costó mucho entender, es otra lógica, empieza la reunión a las 17 y termina a las 22, por ejemplo, porque siempre se 
repite y repite y repite el mismo tema, y todas debemos escucharnos, pero yo también tenía ese problema. Al prin-
cipio, para mí era una tortura, pero al final…, cuesta muchísimo porque pareciera que ya tenés la línea, y después 
empezás de cero otra vez […], es bueno también el ejercicio de escucharnos, ¿verdad?, porque, muchas veces, las 
organizaciones campesinas, las organizaciones políticas, unos pocos tienen una línea, ta tan ta tan, y ya está, 
¿verdad? Pero donde hay muchas diversidades y niveles de conciencia es otra cosa, entonces necesitás una tran-
quilidad inmensa, ese es el proceso, y para mí eso es lo más bonito también» (Alicia Amarilla, CONAMURI, 2021).

163 Rosa Posa es sicopedagoga, feminista y activista lesbiana por los derechos LGTBI. Es referente de la organización 
AIREANA, grupo por los derechos de las lesbianas. Fue asesora en género del PNUD en Paraguay. Desde 2005 has-
ta 2011 fue la responsable de los institutos de capacitación de activistas de América Latina y Caribe de la Comisión 
Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas.
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social, una expresión profunda de las emociones y deseos, una expresión 
de libertad y emancipación, los esfuerzos puestos en el arte (que llegaron 
a la creación de una obra para el evento, con múltiples ensayos, creación 
de disfraces, creación de músicas).

La marcha tuvo un carácter antihegemónico a través de la ocupación 
de varios espacios públicos y simbólicos:

- Fue en varios territorios del país de manera simultánea164, con 
marchas en varias capitales departamentales.

- La Plaza Italia en Asunción fue el lugar de realización de la plenaria, 
rebautizada «Plaza de las Mujeres» por las feministas.

- El espacio físico urbano fue ocupado el día de la marcha. Se 
incluyó varias paradas en lugares considerados estratégicos por 
las mujeres, con cánticos, batucadas y representaciones teatrales 
o performances, convirtiendo el acto de protesta en una acción 
con expresiones artísticas llamativas y convocantes, que fueron 
incorporándose en los siguientes años. Se realizaron actos frente 
a los edificios de las instituciones públicas y privadas vinculadas a 
las reivindicaciones de las mujeres (Ferreira, 2021). El 8M de 2017 
se nutrió así de un carácter diverso: mujeres trabajadoras de los 
barrios marginados, campesinas, mujeres con discapacidades, 
mujeres trabajadoras sexuales, afroparaguayas, disidencias 
sexuales.

- Desde un principio, se ocupó el espacio virtual de las redes. El 
primer planteo fue en Facebook: «Fue solo algo entre algunas, onda 
“che, qué hacemos para el 8M”, posteo en el Facebook, “chicas, nos 
preparamos para el 8M este año” y le arrobé a todas, Lea, Clemen y 
otras, cuando fui a la Argentina, eran las referentes feministas que 
conocía, a las chicas más nuevas no las arrobé; y en los comentarios 
empiezan a surgir muchas ideas; y “vamos a encontramos en la 
plaza el miércoles, listo”. Y nos encontramos ese miércoles en la 
Plaza Italia, y a partir de ahí establecimos los miércoles como día 
de plenaria y el lugar de articulación. Y después ya le llamamos, la 
“Plaza de las Mujeres”» (Ferreira, 2021). La batalla contra las élites y 
el movimiento #yoNoparo también se dio en las redes. Y la cuenta 
creada por la plataforma fue la referencia para saber qué pasaba 
con la marcha (así como el grupo de WhatsApp). «Todo era una 
intencionalidad comunicacional en el 8M, todo era presencia en 
redes y todo era pensado en ese código. Como era algo internacional, 
había cosas que se manejaban a nivel global y la única forma de 

164 Ver agenda del Paro: https://www.cde.org.py/conoce-lo-que-van-a-hacer-las-mujeres-el-8m-en-paraguay/, 
consultado el 3 mayo de 2022.



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

245

conectarse globalmente con la gente era a través de la presencia en 
redes y la posibilidad de generar tendencias, de dialogar con otros 
países que estaban en el mismo momento. Y sí, todos los mensajes, 
eran súper discutidos y pensados».

- En este espacio virtual, varias organizaciones comunicaron 
su adhesión, lo cual fue noticia de manera seguida, además de 
personas de la élite mediática, como se registra a continuación:

Tabla 19: Organizaciones y personas que declaran su adhesión  
al 8M vía redes sociales

Adhesión de organizaciones

06/03/2017 PUF Plataformas de Universitarias Feministas. Página de Facebook de las PUF.

06/03/2017 Municipalidad de Carlos Antonio López, 
departamento de Itapúa. Declara Paro 
Distrital de Mujeres, adherirse al Primer Paro 
Internacional de Mujeres.

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 El equipo de prensa de Telefuturo se suma al 
#paromujeresparaguay de este miércoles #8m!.

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 Comité de Mujeres «Asentamiento Ko’ẽ 
Pyahu» de Capiatá se une al Paro del #8M 
#paromujeresparaguay. Por un acceso a mejores 
condiciones de vida de las mujeres y sus familias.

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 ¡Estudiantes de Trabajo Social UNA  
se suman al Paro!.

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 ¡NOSOTRAS PARAMOS! Mujeres del Comité 
Santa Clara de Liberación, San Pedro paran el 
#8M #paromujeresparaguay, a través de una 
cacerolada porque sus ollas están vacías. Los 
productos de la agricultura familiar no están 
saliendo, debido a las condiciones climáticas, 
y a que su precio no es sostenible para seguir 
produciendo.

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 ¡NOSOTRAS PARAMOS! Las mujeres pilotos 
de aviación civil, se suman al paro del #8M 
#paromujeresparaguay, y DICEN NI UNA 
MENOS!

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 ¡MUJERES LAMBAREÑAS AUTOCONVOCADAS 
PARAN! Desde tempranas horas realizaron una 
intervención en el emblemático monumento de 
la Burrerita.

Página del Facebook del 8M.
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06/03/2017 ¡FUNCIONARIAS DEL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA PARAN! En contra del acoso, 
contra la violencia, por el cumplimiento de las 
leyes que protegen a las mujeres. Ellas están 
gestionando lactarios y guarderías.

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 ¡NOSOTRAS MUJERES TRABAJADORAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN PARAMOS! Por el cumplimiento 
de las leyes que protegen a las mujeres. Por el 
reconocimiento de nuestro trabajo cotidiano, 
porque todos los días damos de desayunar y 
comer a los obreros, carpinteros, albañiles, 
piseros, electricistas, pintores. ¡POR NUESTROS 
DERECHOS!

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 ¡FUNCIONARIAS Y FUNCIONARIOS DEL PODER 
JUDICIAL DE CAPITAL PARAMOS! Porque las 
muertes de mujeres no son solo números, 
son vidas y ya no queremos #NiUnaMenos. 
Estamos contra de todo tipo de violencia hacia 
las mujeres. Queremos que los trabajos de 
las mujeres sean valorados, y queremos más 
mujeres en espacios de decisión. Paramos 
porque queremos una generación de niñas 
empoderadas. Paramos porque estamos en 
contra del acoso y el abuso sexual.

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 Mujeres sindicalistas - CONASAISP. Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 Médicas. Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 Universitarias. Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 SITRANDE. Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 ¡Mujeres de Areguá Paran! Se reúnen para 
dialogar sobre la situación de las mujeres en sus 
comunidades, la inseguridad en las calles y el 
acoso al que son sometidas.

Página de Facebook del 8M.

06/03/2017 Frente Guasu. #8M: ¡La lucha por los derechos de 
las mujeres continúa! #ParoMujeresParaguay. 
Panel-debate: Participación activa de las 
mujeres. «¡Hacia un país sin exclusiones!», en el 
Frente Guasu.

Facebook de Carlos Filizzola, 
6/03/2017.
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24/02/2017 Egresadas de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Asunción exigen 
una Facultad de Ciencias Médicas libre de 
abusos de poder y violencia hacia las mujeres. 
Médicas se pronuncian frente al caso del Dr. 
Andersen. «Como mujeres profesionales de la 
salud, no podemos permanecer pasivas ante este 
grave hecho de acoso y/o coacción sexual a una 
estudiante de medicina por parte del Sr. Juan 
Gustavo Rodríguez Andersen aprovechándose 
de su función en el ejercicio de la docencia, 
conforme a las denuncias de la víctima que 
tomaron estado público. El hecho constituye una 
clara forma de violencia contra las mujeres y no 
es aislado; sabemos que muchas estudiantes han 
atravesado y atraviesan hoy por circunstancias 
similares».

https://www.cde.org.py/wp-
content/uploads/2017/02/
Por-una-Facultad-de-Ciencias-
M%C3%A9dicas-Libres-de-
abuso-de-poder-y-violencia-
hacia-las-mujeres.pdf

09/03/2017 ¡UNAS 100 MUJERES ARGENTINAS Y 
PARAGUAYAS PARARON EN ENCARNACIÓN! 
Se fundieron en un abrazo sobre el Puente 
Internacional San Roque González de Santa Cruz 
que une las ciudades Encarnación (Paraguay) 
con Posadas (Argentina). La acción representa la 
solidaridad entre los pueblos y las problemáticas 
comunes que afectan a las mujeres como la 
violencia, el feminicidio, los acosos y los abusos. 
Las voces que se escucharon gritaban «¡Alto 
a la trata de personas!» y pedían la paridad 
democrática. Diputadas provinciales de 
Misiones promovieron el espacio apoyado por la 
Gobernación de Itapúa.

Página de Facebook del 8M.

17/03/2017 Mujeres campesinas: «Las campesinas venimos 
a la ciudad para que nos vean». Manifiesto de 
mujeres campesinas, Federación de Mujeres del 
Paraguay (FMP), Asociación Campesina Indígena 
del Guairá (ACIG), Asociación Campesina 
San Joaquín, Coordinadora de Trabajadores 
Campesinos y Urbanos (CTCU), Cultiva Paraguay, 
Coordinadora de Mujeres Campesinas de 
Concepción, Organización Zonal de Agricultores 
Ecológicos (OZAE), Coordinadora de Mujeres 
Campesinas de Cordillera, Koeju Pyahu de 
Arroyito, Centro de Documentación y Estudios.

https://www.cde.org.py/8m/tag/
paro-de-mujeres-paraguay/

Personalidades famosas

01/03/2017 Berta Rojas. https://www.facebook.
com/bertarojas.guitarrista/
posts/10155346685889367

02/03/2017 Pelusa Rubin. https://www.facebook.com/
watch/?v=914772661995892
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04/03/2017 Menchi Barriocanal. https://www.hoy.com.py/
espectaculos/video-menchi-
a-favor-del-8m-soy-feminista-
pero-soy-muy-femenina

05/03/2017 Tana Schémbori. https://www.facebook.com/
watch/?v=916602585146233

01/03/2017 Yolanda Park. https://www.facebook.com/
watch/?v=914115655394926&t=4

07/03/2017 Milva Gauto. https://www.facebook.com/
watch/?v=1344793282248559

Fuente: elaboración propia

Las acciones simbólicas que se van incorporando son fruto de amplios 
debates en plenarias abiertas de mujeres, donde también se traza una 
estrategia comunicacional fuerte y precisa, invirtiendo mucho tiempo y 
esfuerzo en discutir cuál es el mensaje a instalar y cómo se daría el uso de 
las redes sociales y de los medios de comunicación. Resultado de ello es la 
persistencia de los mensajes, ya instalados, especialmente lo referente a 
violencia y feminicidio.

En su accionar, la plataforma feminista del 8M dirige sus demandas 
a varias instituciones del Estado (Ministerios, Fiscalía, Gobernaciones, 
etcétera), pero también —y quizá esta sea la esencia del movimiento— 
se dirige e interpela a toda la sociedad, por los actos, códigos y pautas 
culturales patriarcales que fueron naturalizados y urge deconstruir. Del 
mismo modo, el movimiento mantiene una fuerte y abierta disputa con 
las instituciones religiosas, especialmente con la cúpula de la Iglesia ca-
tólica y los movimientos antiderechos o fundamentalistas. Así, una de las 
mayores características es la propuesta política democrática en sí del es-
pacio, no en oposición a una élite en particular, sino en confrontación 
con las élites en su conjunto y sus herramientas de dominación patriarcal 
de la sociedad: los mensajes morales, la visión de qué y cómo debe ser la 
familia, la visión de qué es una buena pareja, una buena madre, una bue-
na trabajadora, y finalmente una «buena mujer». En esto, la plataforma 
feminista instaló en ese momento un debate cultural y societal nacional, 
que a diferencia de las reivindicaciones anteriores de los movimientos 
sociales, no plantea solo un «reclamo», un «proyecto», o una política en 
particular: su reivindicación va tanto a la sociedad como al Estado, y no 
coloca al Estado como interlocutor paternalista que debe «dar», sino que 
debe primero dejar de violentar a las mujeres, reconocerlas de manera 
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distinta, reconocerlas con capacidad de autonomía, en su diversidad, en 
su «ciudadanía», como parte del modelo de producción y como parte de 
la clase trabajadora. Es por ello que el manifiesto (Anexo 1), además de 
plantear la diversidad se sectores e identidades dentro de la plataforma 
(que no se define como feminista sino como integrada por feministas, 
entre otros sectores), presenta reivindicaciones concretas al Estado y sus 
instituciones centrales, que tienen que ver con hombres y mujeres traba-
jadores. Parte de estas reivindicaciones siguen siendo las de cumplir con 
las leyes ya existentes (desvelando así la enorme brecha entre las norma-
tivas escritas y la realidad), como también consignas sociales y culturales.

Los principales puntos van sintetizados a continuación:
• En los casos de abuso, explotación y acoso sexual: el Ministerio 

Público debe realizar investigaciones adecuadas y el Poder Judi-
cial debe garantizar que los casos no queden impunes por chica-
nas y corrupción.

• En los casos de acosos en las universidades: deben establecer 
protocolos de actuación que aseguren el acompañamiento a vícti-
mas, una investigación que resguarde la confidencialidad y san-
ciones que garanticen la educación libre de violencia de género 
en las aulas.

•  La aplicación efectiva de la Ley N° 5777/17 contra toda forma de 
violencia hacia las mujeres (todas las instituciones del Estado).

• El fin de la criminalización de nuestras luchas por la tierra, con-
tra la deforestación y la contaminación de nuestros bienes na-
turales (dirigido al conjunto de instituciones del sistema: MAG, 
como el INDERT, el SENAVE, el MADES).

• La vigencia plena del Estado laico.
• La desmilitarización del campo, el fin de los desalojos violentos.
• Que se aplique la reforma agraria integral, garantizando el acceso 

a la tierra y a la producción a las mujeres campesinas.
• Que se acabe el monocultivo y el uso indiscriminado de agrotóxi-

cos en nuestros territorios.
• Preservar y multiplicar nuestras semillas nativas y criollas con 

prácticas agroecológicas.
• La aprobación de la ley contra toda forma de discriminación. La 

erradicación de la discriminación contra las mujeres indígenas, 
trabajadoras sexuales, mujeres que viven con VIH, lesbianas, bi-
sexuales, campesinas, migrantes, trans.



Ab
el

 Ir
al

a,
 M

ar
ie

ll
e 

Pa
la

u,
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
Yu

st
e,

 S
ar

ah
 Z

ev
ac

o

250

• El cumplimiento de los permisos de lactancia y maternidad, la 
prohibición de despidos cuando estamos embarazadas, la instala-
ción de guarderías y lactarios en las empresas.

• Que se garantice el derecho a la salud gratuita, universal y de ca-
lidad.

• Que se atiendan las necesidades de las mujeres con discapaci-
dades, reconociendo medidas claves como el uso de la lengua de 
señas.

• La apertura de un debate nacional serio para lograr la despenali-
zación del aborto.

• El reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans.
• La igualdad salarial para las trabajadoras domésticas (lo cual se 

logró en 2019, con la Ley N° 6368/19).
• La ley de paridad democrática (se aprobó una ley de Paridad De-

mocrática en 2018 por parte del Congreso, pero amputada de sus 
principales medidas: fue vetada por el Ejecutivo165 por no cumplir 
sus objetivos, después de que la Cámara de Diputados eliminara 
de su articulado las cuotas de mujeres que establecía como obli-
gatorias en las listas electorales).

Las reivindicaciones para la sociedad en general fueron el corazón de 
la marcha:

• Construir una sociedad donde ninguna mujer esté expuesta a 
sufrir violencia por el solo hecho de ser mujer.

• Construir un país donde las niñas sean respetadas, protegidas 
de toda forma de violencia y sean alentadas a vivir y crecer en 
libertad.

• Que la diversidad de las mujeres sea vista como una riqueza en la 
sociedad y no como factor que justifique discriminación.

• Por la autonomía de «nuestros territorios y de nuestros cuerpos».
• Porque «sin nosotras el mundo no funciona».
Rosa Posa, de la organización AIREANA, considera que a partir de las 

masivas movilizaciones de las mujeres, y en especial las del 8M de 2017, 
hubo una reacción de los grupos conservadores, pero que, a diferencia 
de las feministas, estos no tienen poder de convocatoria en los espacios 
públicos; en cambio, sí tienen los tienen en medios de comunicación y 
realizan un trabajo de «lobby» con instituciones públicas. Posa recuerda 
que, en el año 2010, los grupos provida, o antiderechos, hicieron un gran 
esfuerzo para una movilización en la que pudieron tener gente, pero «lue-
go amenazaron con muchas cosas, pero no lograron juntar a tanta gente. 

165 Disponible en https://www.efe.com/efe/cono-sur/politica/el-gobierno-paraguayo-veta-ley-de-paridad-congre-
so-por-inconsistente/50000818-3815660 consultado el 26 de septiembre de 2022.
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Sin embargo, su incidencia en el Estado se multiplicó por mil, o sea, no 
le juntaron a gente, pero tuvieron toda la cancha libre para hacer lo que 
les diera la gana» en la institucionalidad gubernamental (2021). La lógica 
fundamentalista había sido, en ese entonces, «menos gente en las calles, 
más incidencia en el Estado».

Considerando que el 8M de 2017 fue un evento mayor, en cuanto a ex-
presión y manifestación democrática en el país, su particularidad (y, qui-
zá, su fuerza) es que no lo fue desde una confrontación a una política en 
general o a un ente del Estado particular, sino que confrontó con la socie-
dad misma, desde la sociedad, entrelazando demandas culturales, políti-
cas, económicas y sociales, pero apuntando principalmente a denunciar 
la cultura patriarcal, que siguen en disputa de un imaginario social.

Analizando desde los elementos de la EOP, es importante subrayar, 
primero, que a partir de reivindicaciones societales e internacionalistas, 
y al construirse un espacio de poder propio, el sistema político institucio-
nalizado quedó como una estructura política obsoleta en varios aspectos: 
al no ser considerado como interlocutor, su grado de apertura no incidió, 
los grados de concentración estatal de poder, así como la incapacidad es-
tatal de implementar políticas (o la ausencia de voluntad) hicieron que 
sea considerado obsoleto para la interlocución. El nivel de apertura de 
partidos y sindicatos (organizaciones políticas y sociales, la gran mayo-
ría con marcado conservadurismo en cuento a feminismo), si bien fue 
parcial y peleado, fue importante para llegar a una franja de la sociedad, y 
en particular para llegar a que funcionarias de los propios entes públicos 
puedan unirse a las reivindicaciones. Este grado de apertura se dio, en 
gran parte, por el impacto de las consignas internacionales y por la difu-
sión cada vez más visible de las violencias hacia la mujer. Jugaron un rol 
importante periodistas mujeres de diferentes medios de comunicación, 
en informar sobre las acciones y expresar su apoyo a las mismas.

Esta amplitud de actores166 en el primer 8M, no se dio de manera sen-
cilla:

166 Más allá de las adhesiones en las redes, quedó en el comunicado el listado siguiente de organizaciones adheridas: 
1811, Asociación de Mujeres Campesinas y Populares de Caaguazú - AMUCAP-C, ACADEI, Articulación Estudiantil 
Jaguata, Asociación Central de Funcionarios Públicos y Docentes Jubilados del Paraguay, Asociación Paraguaya de 
Enfermería, AIREANA - Grupo por los derechos de las lesbianas, ALAMES - Asociación Latinoamericana de Medi-
cina Social – PY, ASO Clínicas para el Cambio, Asociación de Empleadas Domésticas del Paraguay – ADESP, BECA 
- Base Educativa y Comunitaria de Apoyo, Base Investigaciones Sociales - BASE IS, Buenos Vecinos, Católicas por el 
Derecho a Decidir, CCT – LOMP, CAMSAT, Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia – CDIA, 
CEFUC - Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la UCA, Centro de Estudiantes 
de la Carrera de Obstetricia IAB - UNA – CEO, Centro de Estudiantes de la Carrera de Enfermería IAB - UNA – CEE, 
CIMDE, CIRD - Centro de Información y Recursos para el Desarrollo, CDE - Centro de Documentación y Estudios, 
Centro de Estudiantes Facultad de Filosofía, CEFUF (Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía UCA), CECTJ 
(Centro de Estudiantes del Colegio Técnico Javier), Cladem - PY Comité de AL y el Caribe para la defensa de los 
Derechos de la Mujer, COBAÑADOS, Colectivo de Mujeres de Organizaciones Sociales y Culturales de Caaguazú, 
Colectivo Estudiantil Serafina Dávalos, Colectivo Social Ikatu, Comité de Género de la Cooperativa del Sur, Comité 
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Se cuestionó un poco esto de que ampliamos a nivel masivo. Entonces, 
tenés actores que hoy ya son completamente fundamentalistas, cartistas, 
que en aquel momento era «yo paro», caló la consigna del movimiento; el 
Ministerio de la Mujer paró, es decir, pararon las instituciones. El Estado, 
o el Gobierno, era uno de los enemigos más grandes de todas las reivindi-
caciones; sin embargo, toma la consigna institucionalmente, en varios de 
los espacios. Pero nosotras nos encargamos de posicionar en los medios 
nuestro discurso y la impronta del día, y tuvimos una presencia en redes 
que era muy importante, que posicionaba y bajaba, sin tapujos, nuestra 
reivindicación. Nosotras discutimos en plenaria y en los equipos de traba-
jo que esa sea la impronta, necesitamos que el feminismo sea, así, un pro-
ducto de consumo en esta convocatoria; que todo el mundo esté hablando 
del tema, que sea masivo, grande; no nos importa quién agarre, si se nos 
escapa…, nosotras vamos a garantizar que todo lo que salga de nosotras 
garantice la calidad del mensaje. Los demás que hagan lo que quieran con 
el mensaje. Hubo mucha discusión y peleas incluso, por este tema (Ferrei-
ra, 2021).

Finalmente, la marcha feminista del 8M planteó preguntas y cuestio-
nes identitarias que ponían en riesgo el sistema de pensamiento, de me-
moria y de identidad nacional de las élites en Paraguay, y sobre los cuales 
ellos forjaron su dominación; en primer lugar, con el nacionalismo y su 
pendiente: la posición de víctima del Paraguay ante el extranjero, la cual 

de Mujeres Productoras Ñasaindy- Areguá, Coordinadora de Docentes y Egresados de la UNA – CODEUNA, Coor-
dinación de Mujeres del Paraguay – CMP, CONAMURI - Organización de Mujeres Campesinas e Indígenas, CREA-
MOS, CREAR, CTCU - Coordinadora de Trabajadoras Campesinas y Urbanas, Cultiva – PY, CUT - Central Unitaria 
de Trabajadores, Equipo Feminista de Comunicación, FENAES - Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, 
FENAES – Encarnación, FFUNA - Federación de Centros de Estudiante de la UNA, Federación de Mujeres del 
Paraguay – FMP, Frente de Egresados Universitarios del Paraguay – FEUPY, Frente Guasu, Frente Unido de Clíni-
cas, Fundación Andrés Rivarola Queirolo – FUNDAR, El Parto es Mio Paraguay, Grupo Juvenil Somos Pytyvohára, 
Grupo Luna Nueva, Japay MEI, JCI Encarnación, Kuña Róga, Las Ramonas, Lesvos, Mujeres Indígenas del Para-
guay – MIPY, Movimiento 15 de Junio, Movimiento contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes, 
Movimiento Campesino Paraguayo, Movimiento Humanista, Movimiento de Derecho UNA Cambia, Movimiento 
Nacional por el Derecho a la Salud, Nhi-Mu Teatro Aéreo, OCN - Organización Campesina del Norte, OCRC, OLT 
- Organización de Lucha por la Tierra, , Panambi Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros, Partido 
Comunista – Encarnación, Partido Convergencia Popular Socialista, Partido Kuña Pyrenda, Partido de los Traba-
jadores, Partido Participación Ciudadana, Partido Popular Tekojoja – Encarnación, Partido País Solidario, Partido 
Revolucionario Febrerista – PRF, Periódico El Independiente, PMAS - Partido del Movimiento al Socialismo, 
Plataforma Universitarias Feministas – PUF, Por Ellas, Presencia Joven , Rara Avis Escena y las Chicas de EL Silen-
cio, Red de la Diversidad Paraguaya -Repadis, Red de Medios Alternativos, Red de Mujeres del Sur, Red de Mujeres 
Munícipes del Paraguay, RED Enredate, RTV Multimedia hacia el Nuevo Paraguay, Red Cultura Viva Comunitaria 
del Paraguay ARANDU YVU, Servicio Paz y Justicia – SERPAJ, SINATTEL, Sindicato de Docentes Jekupytyra, Sindi-
cato de Docentes de Trabajo Social – SIDETS, SINTRADOP-L - Sindicato de Trabajadoras Domésticas-L, Sindicato 
de Trabajadoras Domésticas de Itapúa, SINDICATOS CONASAIPS - Sindicatos Afiliados a la Internacional de 
Servicios Públicos, Sindicato Auténtico de Docentes del Instituto Dr. Andrés Barbero UNA - SINADIAB, SomosGay, 
SPP - Sindicato de Periodistas del Paraguay, TeDic, Ternura Antipatriarcal, Tesãi Reka Paraguay, UNEPY - Unión 
Nacional de Estudiantes Secundarios del Paraguay, UNES - Asociación Unidas en la Esperanza, Vencer. (Fuente 
Facebook, 2 de marzo 2017). Además de ello, 21 instituciones del Estado se unieron al paro (ver https://www.ip.gov.
py/ip/paraguay-se-une-al-movimiento-mundial-en-honor-a-las-mujeres/).
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siempre justificó la existencia de «complots» y cierta irresponsabilidad 
ante la realidad política. Este relato popular de la historia, activado en 
cuanto se intenta cuestionar al patriarcado y al Estado colorado, al capi-
talismo, al modelo de desarrollo (agronegocios) y a las desigualdades que 
implican y, por otro lado, al machismo y al sistema heteropatriarcal, fue 
la punta de lanza de las respuestas de las élites, condenando el interna-
cionalismo de la marcha. El otro principio tradicional de las élites que fue 
cuestionado por la marcha fue la sumisión a una identidad patriarcal, a 
una escritura de la historia que no reconoce a las mujeres en una dimen-
sión que sea otra que la de la sumisión y el sacrificio. El deseo emancipa-
dor de las mujeres molestó el orden establecido del ñe’e paraguayo, que 
hasta ahora define quién puede hablar sobre lo que somos y el cómo se 
puede hablar. En particular, su discurso giró en torno a la «ideología de 
género» (denunciada por foránea, asociada a la destrucción de la familia, 
la pro-transexualización de la sociedad, la voluntad de homosexualizar a 
los niños y niñas) y en contra del aborto.

Las respuestas por parte de las élites (agrupadas en cuanto a discurso 
en los movimientos provida), y los conflictos que estas suscitaron (y que 
siguen hasta hoy), se dieron de manera violenta: con mucha manipula-
ción y arremetiendo con mentiras para tratar de deslegitimar a la marcha 
con una narrativa violenta. Los sectores más reaccionarios a los princi-
pios democráticos de participación y autonomía —que finalmente son los 
planteados por la marcha—, organizaron una contracampaña #yoNopa-
ro, planteando como punto principal su rechazo al aborto, punto que jus-
tamente no fue directamente planteado por la plataforma 8M: lo que se 
reclamó fue tener un debate nacional sobre el tema (tomando en cuenta 
los números, las muertes, las secuelas y los costos del aborto clandestino 
en el país). Entre las propias mujeres de la plataforma,

ese era, también un tema polémico, porque nosotras decidimos no salir 
abiertamente con el aborto, en esa convocatoria. Era parte de la consigna, 
pero discutimos mucho las formas en que íbamos a presentar, mucho se 
discutió el tema, personalmente, mantenía «la necesidad de discutir am-
pliamente la despenalización del aborto», es decir, la necesidad de debate, 
democrático, franco y abierto ya que en ese momento no se podía ni siquie-
ra debatir, era estéril pedir «legalización del aborto». Finalmente, pusimos 
así, y hasta ahora creo [que] debemos debatir profundamente ese tema. 
Y, además, no había condiciones, no había un escenario para discutir el 
aborto en términos concretos y reales. Iba ser posicionar un tema que no 
era central, el tema central era, el trabajo (Ferreira, 2021).
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De la misma manera, se instaló el tema de la violencia sexual hacia 
niñas. «El debate de las mujeres fue llevando hacia eso también, entonces 
se discutió ahí el tema de la violencia, nosotras centrábamos en lo laboral, 
sin embargo, la gente después fue centrando más en la problemática que 
iban teniendo» (Ferreira, 2021).

El enfrentamiento se dio en particular por las redes sociales, dando 
lugar a una batalla comunicacional167, que se refleja en las siguientes ilus-
traciones: la primero de las dos es de la fanpage #yoNOparo, la segunda 
es una caricatura de la campaña del #yoNOparo, que fue realizada por 
personas en contra del mismo, en una forma de fake, denunciando de esta 
manera la manipulación realizada por el #yoNOparo sobre las reivindica-
ciones del 8M, y su connivencia con las Iglesias. Ello obligó —ante la cre-
dulidad de los internautas, que llegaron a confundirse— a una aclaración 
del #yoNOparo, lo cual desató nuevamente críticas de todos lados.

167 «Ese sector de la religión, evangélica, la Conferencia Episcopal, …, siempre la misma gente, se estructuraron como 
“madres preocupadas, por el engaño de sus hijas” y decían que se está convocando a una marcha que quieren po-
sicionar como de empoderamiento, pero que en realidad es de adoctrinamiento feminista y pro aborto. Y, sacaron 
su hashtag #yoNOparo, sacaron unas fichas que eran muy espantosas; les hicimos una batalla comunicacional» 
(Ferreira, 2021).
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Ilustración 2: una de las imágenes publicadas por la fanpage de #yoNOparo.
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Ilustración 3: imagen publicada por internautas no asociados 
al #yoNOparo, pero con similitudes gráficas.
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6.3 El actuar de las élites

Las élites visibilizadas en el hito fueron la cúpula de las Iglesias (ca-
tólica y evangélicas), los movimientos provida agrupados, los grupos del 
poder estatal (sectores del Partido Colorado, Patria Querida y otros gru-
pos conservadores), identificados como oponentes en la enorme mayoría 
de las reivindicaciones. En el caso del poder estatal, fue de doble filo: en 
varios casos intentó seguir la consigna del 8M institucionalmente168 y se 
logró posicionar en los medios de comunicación el discurso y la impronta 
del evento.

En este caso, las élites del grupo estatal en general (ministros y mi-
nistras) tuvieron un posicionamiento «amplio», sin apoyo puntual a las 
reivindicaciones —salvo en el tema de la violencia, habilitando a los sin-
dicatos de funcionarios/as a parar—. Por otro lado, si bien se generó una 
mesa de negociación con el Ministerio del Trabajo, convocada por el mis-
mo Ministerio, ello no fue en absoluto un factor de poder para las rei-
vindicaciones: uno, porque las reivindicaciones iban mucho más allá de 
los puntos a ser debatidos en el Ministerio, y dos porque, si bien algunas 
referentes sindicales del espacio 8M acudieron a dicha mesa, la descon-
fianza hacia esos procedimientos y espacios, así como la baja voluntad 
política del Gobierno, no permitió avanzar en este espacio institucional, 
considerado inútil.

En el cuadro a continuación, se realiza un análisis del discurso de las 
élites que se expresaron sobre el tema.

168 Un total de 21 instituciones del Estado se unieron al paro: fuente: https://www.ip.gov.py/ip/paraguay-se-une-al-
movimiento-mundial-en-honor-a-las-mujeres/, consultado el 26 de septiembre de 2022.
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Tabla 20: Análisis del discurso de las élites en el 8M 169 170 171

Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

25/10/2013 Horacio 
Cartes, en un 
evento sobre 
inversión 
extranjera.169

El país es fácil, «es una mujer bonita». Otra referencia al 
«usen y abusen».

La expresión es simbólica: el 
presidente Cartes compara 
el clima de negocios y el país 
a una mujer, en un foro de 
inversión. El país no tiene 
reglas, se puede abusar, 
cualquiera puede entrar: una 
imagen de país sin soberanía 
ni territorial ni política, de 
la mujer que, por definición, 
puede ser abusada al no tener 
soberanía sobre su cuerpo.

Intereses de negocios: el 
país (como las mujeres) se 
compra y se venden sin reglas, 
conforme a los deseos de los 
capitalistas.

No hay reglas, se puede usar 
y abusar de los recursos de un 
país, de un gobierno, de las 
mujeres. La democracia es 
la dominación de uno sobre 
el otro (sea un territorio, un 
recurso, una persona).

12/07/2015 Papa Francisco 
en visita al 
Paraguay en 
2015.170

La «memoria» del pueblo paraguayo y destacó a «la mujer 
paraguaya, la más gloriosa de América»; «la genética de 
aquellas que reconstruyeron la vida, la fe, la dignidad de su 
pueblo»; «situaciones muy, pero muy difíciles»; «creyentes», 
inclusive «esperando contra toda esperanza»; «sigan 
primereando en el amor. Sean ustedes los portadores de 
esta fe, de esta vida, de esta esperanza».

Plantea una intención 
de valorizar al rol de la 
mujer, desde una visión 
conservadora: realza la 
«gloria», un concepto central 
en la identidad y la memoria 
nacional, remitiendo a 
lo heroico del pueblo 
paraguayo. La comparación 
con el resto de América 
plantea el reconocimiento 
de la memoria y la historia, 
y plantea un deseo de que 
se supere la condición de 
víctima/fracaso por la Guerra 
Grande. También plantea 
la «esperanza» en lugar del 
tradicional «sacrificio».

Se plantea un reconocimiento 
a las mujeres, un 
reconocimiento cultural 
como político, el cual debe 
darse en la cotidianeidad 
en la reducción de las 
desigualdades. Igualmente, 
la forma no es feliz: la mujer 
paraguaya siempre fue 
gloriosa en Paraguay, desde 
el momento en que su gloria 
reside en su sometimiento a 
la patria, el Estado, la casa, la 
familia, el hombre, el rol de 
cuidado que se le impone.

Plantea el reconocimiento del 
rol de la mujer, pero no desde 
los derechos, sino desde la fe, 
la vida, la esperanza.

06/12/2016 Homilía de 
monseñor 
Valenzuela.171

«Las nuevas esclavitudes como la ideología de género, la 
drogadicción y la caterva de la cultura de la muerte».

Los reclamos por la igualdad 
de género son una esclavitud 
y pertenecen a la cultura de la 
muerte.

Desacreditar a las palabras 
de las mujeres, de las 
feministas y de las mujeres 
(que podrían eventualmente 
también denunciar los abusos 
eclesiales).

No se plantea el tema de la 
democracia. Las cuestiones de 
género son ideas de muerte.

169 Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/paraguay-es-facil-es-una-mujer-bonita-di-
ce-cartes-632556.html, consultado el 13 de junio de 2022.

170 Disponible en https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-frances-
co_20150711_paraguay-omelia-caacupe.html, consultado el 13 de junio de 2022.

171 Disponible en https://arzobispado.org.py/homilia-de-monsenor-edmundo-valenzuela-06-12-2017/ , consultado el 
13 de junio de 2022.
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Tabla 20: Análisis del discurso de las élites en el 8M 169 170 171

Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

25/10/2013 Horacio 
Cartes, en un 
evento sobre 
inversión 
extranjera.169

El país es fácil, «es una mujer bonita». Otra referencia al 
«usen y abusen».

La expresión es simbólica: el 
presidente Cartes compara 
el clima de negocios y el país 
a una mujer, en un foro de 
inversión. El país no tiene 
reglas, se puede abusar, 
cualquiera puede entrar: una 
imagen de país sin soberanía 
ni territorial ni política, de 
la mujer que, por definición, 
puede ser abusada al no tener 
soberanía sobre su cuerpo.

Intereses de negocios: el 
país (como las mujeres) se 
compra y se venden sin reglas, 
conforme a los deseos de los 
capitalistas.

No hay reglas, se puede usar 
y abusar de los recursos de un 
país, de un gobierno, de las 
mujeres. La democracia es 
la dominación de uno sobre 
el otro (sea un territorio, un 
recurso, una persona).

12/07/2015 Papa Francisco 
en visita al 
Paraguay en 
2015.170

La «memoria» del pueblo paraguayo y destacó a «la mujer 
paraguaya, la más gloriosa de América»; «la genética de 
aquellas que reconstruyeron la vida, la fe, la dignidad de su 
pueblo»; «situaciones muy, pero muy difíciles»; «creyentes», 
inclusive «esperando contra toda esperanza»; «sigan 
primereando en el amor. Sean ustedes los portadores de 
esta fe, de esta vida, de esta esperanza».

Plantea una intención 
de valorizar al rol de la 
mujer, desde una visión 
conservadora: realza la 
«gloria», un concepto central 
en la identidad y la memoria 
nacional, remitiendo a 
lo heroico del pueblo 
paraguayo. La comparación 
con el resto de América 
plantea el reconocimiento 
de la memoria y la historia, 
y plantea un deseo de que 
se supere la condición de 
víctima/fracaso por la Guerra 
Grande. También plantea 
la «esperanza» en lugar del 
tradicional «sacrificio».

Se plantea un reconocimiento 
a las mujeres, un 
reconocimiento cultural 
como político, el cual debe 
darse en la cotidianeidad 
en la reducción de las 
desigualdades. Igualmente, 
la forma no es feliz: la mujer 
paraguaya siempre fue 
gloriosa en Paraguay, desde 
el momento en que su gloria 
reside en su sometimiento a 
la patria, el Estado, la casa, la 
familia, el hombre, el rol de 
cuidado que se le impone.

Plantea el reconocimiento del 
rol de la mujer, pero no desde 
los derechos, sino desde la fe, 
la vida, la esperanza.

06/12/2016 Homilía de 
monseñor 
Valenzuela.171

«Las nuevas esclavitudes como la ideología de género, la 
drogadicción y la caterva de la cultura de la muerte».

Los reclamos por la igualdad 
de género son una esclavitud 
y pertenecen a la cultura de la 
muerte.

Desacreditar a las palabras 
de las mujeres, de las 
feministas y de las mujeres 
(que podrían eventualmente 
también denunciar los abusos 
eclesiales).

No se plantea el tema de la 
democracia. Las cuestiones de 
género son ideas de muerte.

169 Disponible en https://www.abc.com.py/edicion-impresa/politica/paraguay-es-facil-es-una-mujer-bonita-di-
ce-cartes-632556.html, consultado el 13 de junio de 2022.

170 Disponible en https://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2015/documents/papa-frances-
co_20150711_paraguay-omelia-caacupe.html, consultado el 13 de junio de 2022.

171 Disponible en https://arzobispado.org.py/homilia-de-monsenor-edmundo-valenzuela-06-12-2017/ , consultado el 
13 de junio de 2022.
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Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

07/12/2016 Monseñor 
Edmundo 
Valenzuela, 
arzobispo de 
Asunción. 
Homilía del 
novenario a 
la Virgen de 
Caacupé.172

«La dignidad de la mujer es irrefutable»; «son violentadas 
en todas las formas y son sometidas por las nuevas formas 
de esclavitud»; «la Iglesia condena la violencia contra la 
mujer, condena el feminicidio»; «flagelo»; «el hombre y 
la mujer son iguales en derechos y dignidad»; «duele la 
pobreza y la violencia intrafamiliar, sobre todo en familias 
irregulares, que exponen a niños y jóvenes a abusos de todo 
tipo».

Condena las violencias a las 
mujeres, así como el  
concepto de que sean 
inferiores. Plantea la 
necesidad de la igualdad de 
derechos y plantea el daño 
que se realiza en las familias a 
raíz de la violencia. Condena 
al «machismo que le damos 
por educación tradicional 
familiar».

Apoyar al movimiento 
de las mujeres que viene 
organizándose, desmarcarse 
de las expresiones del 
Gobierno.

Igualdad de derechos. Tiene 
un discurso a favor de los 
derechos de las mujeres 
y reconoce una situación 
de violencia y desigual. 
Igualmente, coloca una moral 
tradicionalista al hablar de 
«familias irregulares».

17/02/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.173

«Ideología de género en la agenda  
de la ONU para Paraguay».

La ONU y la gobernanza 
mundial promueven la 
«ideología de género» con 
el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible que plantea la 
«igualdad de género».

Asociar los derechos de 
la mujer y la igualdad 
de género a un símbolo 
destructor de la patria, de 
la identidad nacional, que 
viene a «colonizarnos» 
(complotismo).

La democracia es la 
prevalencia de la patria. 
Los discursos de afuera son 
destructores y viles.

07/03/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.174

«Las feministas del mundo» que han organizado un paro de 
mujeres que incluye «la promoción del aborto» y «hasta la 
apostasía» [hecho de renunciar a su religión].

Invitan a formar petición 
virtual por el #yoNOparo, en 
contra del 8M, que toma como 
justificativo una invitación al 
paro de un sindicato en una 
planta industrial de España, 
y afirman «no poder» estar 
a favor del aborto ni de la 
ideología de género con las 
retóricas ya difundidas.

Manipulación: descalificar la 
marcha (que plantea consigna 
con la cual dicen estar de 
acuerdo) con ejemplos de 
posicionamientos de otra 
realidad.

Los derechos legítimos 
ya existen, la marcha 
es manipulación, la 
democracia actual no 
debe permitir ideologías 
nuevas. La democracia 
como pensamiento único 
nacionalista.

08/03/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.175

#yoNoparo, «está a favor del aborto y otras ideologías»; 
«esos tipos de violencia no vamos a cambiar generando 
más violencia»; «ideologías maquilladas».

El #8M está a favor del aborto 
(y el aborto es asesino), de las 
ideologías del comunismo y la 
injerencia internacional, de la 
violencia.

Intereses de carácter cultural 
e ideológico: las reglas 
religiosas y el control de las 
mentalidades por parte de las 
Iglesias.

Pensamiento único, paz y 
disciplina, moral cristiana.

172 173 174 175

172 Disponible en https://www.lanacion.com.py/2016/12/07/caacupe-la-iglesia-condena-la-violencia-la-mujer/, 
consultado el 13 de junio de 2022.

173 https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/photos/a.1171988456193771/1327230384002910, consul-
tado el 22 de junio de 2022.

174 Página de Facebook del movimiento https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/
posts/1343191429073472, consultado el 22 de junio de 2022.

175 La Nación, 8 de marzo. Disponible en https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2017/03/08/anun-
cian-contraparo/, consultado el 22 de junio de 2022.
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Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

07/12/2016 Monseñor 
Edmundo 
Valenzuela, 
arzobispo de 
Asunción. 
Homilía del 
novenario a 
la Virgen de 
Caacupé.172

«La dignidad de la mujer es irrefutable»; «son violentadas 
en todas las formas y son sometidas por las nuevas formas 
de esclavitud»; «la Iglesia condena la violencia contra la 
mujer, condena el feminicidio»; «flagelo»; «el hombre y 
la mujer son iguales en derechos y dignidad»; «duele la 
pobreza y la violencia intrafamiliar, sobre todo en familias 
irregulares, que exponen a niños y jóvenes a abusos de todo 
tipo».

Condena las violencias a las 
mujeres, así como el  
concepto de que sean 
inferiores. Plantea la 
necesidad de la igualdad de 
derechos y plantea el daño 
que se realiza en las familias a 
raíz de la violencia. Condena 
al «machismo que le damos 
por educación tradicional 
familiar».

Apoyar al movimiento 
de las mujeres que viene 
organizándose, desmarcarse 
de las expresiones del 
Gobierno.

Igualdad de derechos. Tiene 
un discurso a favor de los 
derechos de las mujeres 
y reconoce una situación 
de violencia y desigual. 
Igualmente, coloca una moral 
tradicionalista al hablar de 
«familias irregulares».

17/02/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.173

«Ideología de género en la agenda  
de la ONU para Paraguay».

La ONU y la gobernanza 
mundial promueven la 
«ideología de género» con 
el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible que plantea la 
«igualdad de género».

Asociar los derechos de 
la mujer y la igualdad 
de género a un símbolo 
destructor de la patria, de 
la identidad nacional, que 
viene a «colonizarnos» 
(complotismo).

La democracia es la 
prevalencia de la patria. 
Los discursos de afuera son 
destructores y viles.

07/03/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.174

«Las feministas del mundo» que han organizado un paro de 
mujeres que incluye «la promoción del aborto» y «hasta la 
apostasía» [hecho de renunciar a su religión].

Invitan a formar petición 
virtual por el #yoNOparo, en 
contra del 8M, que toma como 
justificativo una invitación al 
paro de un sindicato en una 
planta industrial de España, 
y afirman «no poder» estar 
a favor del aborto ni de la 
ideología de género con las 
retóricas ya difundidas.

Manipulación: descalificar la 
marcha (que plantea consigna 
con la cual dicen estar de 
acuerdo) con ejemplos de 
posicionamientos de otra 
realidad.

Los derechos legítimos 
ya existen, la marcha 
es manipulación, la 
democracia actual no 
debe permitir ideologías 
nuevas. La democracia 
como pensamiento único 
nacionalista.

08/03/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.175

#yoNoparo, «está a favor del aborto y otras ideologías»; 
«esos tipos de violencia no vamos a cambiar generando 
más violencia»; «ideologías maquilladas».

El #8M está a favor del aborto 
(y el aborto es asesino), de las 
ideologías del comunismo y la 
injerencia internacional, de la 
violencia.

Intereses de carácter cultural 
e ideológico: las reglas 
religiosas y el control de las 
mentalidades por parte de las 
Iglesias.

Pensamiento único, paz y 
disciplina, moral cristiana.

172 173 174 175

172 Disponible en https://www.lanacion.com.py/2016/12/07/caacupe-la-iglesia-condena-la-violencia-la-mujer/, 
consultado el 13 de junio de 2022.

173 https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/photos/a.1171988456193771/1327230384002910, consul-
tado el 22 de junio de 2022.

174 Página de Facebook del movimiento https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/
posts/1343191429073472, consultado el 22 de junio de 2022.

175 La Nación, 8 de marzo. Disponible en https://www.lanacion.com.py/pais_edicion_impresa/2017/03/08/anun-
cian-contraparo/, consultado el 22 de junio de 2022.
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Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

03/03/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.176

«OH Mujer Paraguaya, que siempre defendiste lo tuyo con 
ahínco, no serán voces extranjeras las que te dirán cómo 
matar a tus hijos!! Por esto #yoNOparo».

El #8M viene de afuera y, 
por lo tanto, nos quiere 
«imponer» ideas ajenas a 
nuestra sociedad.

Coloca el patriotismo en 
forma manipuladora, del 
país atacado por y víctima 
de fuerzas extranjeras, 
desconociendo las efectivas 
necesidades y derechos de las 
mujeres.

Nos quieren imponer/invadir: 
nuestra patria está en riesgo. 
La democracia no está 
colocada en el debate (ni los 
derechos, ni las necesidades).

06/03/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.177

«Violencia»; «progenitor»; «inocencia»; «responsabilidad»; 
«cualquier alusión a arrancar la vida a un ser, bajo pretexto 
de un hecho cometido por otro, es inadmisible legal y 
moralmente».

Reconocen que la violencia 
hacia las mujeres y el abuso 
a niños/as son repudiables, 
para lo cual solicitan 
mayor penalización y 
acompañamiento. El #8M es 
un movimiento que plantea 
la legalización del aborto y 
la inserción de la «ideología 
de género» en las campañas 
públicas. Plantean una 
manipulación a reivindicar 
derechos, pero negando «el 
derecho a la vida».

El interés es mantener la 
moral, el orden y los principios 
cristianos. Instalar el miedo a 
la «ideología de género» (un 
concepto inventado a fin de 
provocar miedo a la palabra 
género – las ideologías siendo 
repudiables, radicales, y 
asociadas directamente al 
comunismo, desde la mirada 
histórica stronista).

La reivindicación de  
derechos es falsa porque 
niega el derecho  
fundamental a la vida.

08/03/2017 Movimiento 
por la Vida 
y la Familia 
+ Juventud 
Católica 
Tradicionalista 
+ Federación 
de 
Asociaciones 
por la Vida y la 
Familia.178

«Protesta frente a la Catedral Metropolitana de Asunción»; 
«la ideología de género»; «aborto»; «visión distorsionada».

Dicen no estar en contra de 
las libertades y la igualdad 
que solicitan las mujeres, ni 
las condenas a los casos de 
acoso y feminicidio; plantean 
que esas denuncias del 8M 
son meras vitrinas para 
reivindicar otras, como la 
despenalización del aborto 
y la proliferación de una 
«perspectiva de género que 
atenta contra la realidad 
objetiva».

Denunciar que el 8M tiene 
propuestas ocultas para 
«matar» a las familias y a los 
bebés. Es una manipulación.

Cualquier ideología es dañina. 
Los derechos de las mujeres 
no pueden ir en contra de los 
derechos de los fetos.

176 177 178

176 Página de Facebook del movimiento https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/, consultado el 22 
de junio de 2022.

177 Comunicado disponible en su página Facebook, https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/photos
/a.1341947619197853/1341948699197745/ consultado el 26 de septiembre de 2022.

178 Marcha informada en https://www.ultimahora.com/contramarcha-ciudadanos-dicen-yonoparo-n1068614.
html?fbclid=IwAR2-apxEViddF5FsDbNrlShl9f8Pl3aa-pe-7PjGmAS3IkaGuXnYLo6C-Nk, consultado el 23 de junio 
de 2022.
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Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

03/03/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.176

«OH Mujer Paraguaya, que siempre defendiste lo tuyo con 
ahínco, no serán voces extranjeras las que te dirán cómo 
matar a tus hijos!! Por esto #yoNOparo».

El #8M viene de afuera y, 
por lo tanto, nos quiere 
«imponer» ideas ajenas a 
nuestra sociedad.

Coloca el patriotismo en 
forma manipuladora, del 
país atacado por y víctima 
de fuerzas extranjeras, 
desconociendo las efectivas 
necesidades y derechos de las 
mujeres.

Nos quieren imponer/invadir: 
nuestra patria está en riesgo. 
La democracia no está 
colocada en el debate (ni los 
derechos, ni las necesidades).

06/03/2017 Movimiento 
por la Vida y la 
Familia.177

«Violencia»; «progenitor»; «inocencia»; «responsabilidad»; 
«cualquier alusión a arrancar la vida a un ser, bajo pretexto 
de un hecho cometido por otro, es inadmisible legal y 
moralmente».

Reconocen que la violencia 
hacia las mujeres y el abuso 
a niños/as son repudiables, 
para lo cual solicitan 
mayor penalización y 
acompañamiento. El #8M es 
un movimiento que plantea 
la legalización del aborto y 
la inserción de la «ideología 
de género» en las campañas 
públicas. Plantean una 
manipulación a reivindicar 
derechos, pero negando «el 
derecho a la vida».

El interés es mantener la 
moral, el orden y los principios 
cristianos. Instalar el miedo a 
la «ideología de género» (un 
concepto inventado a fin de 
provocar miedo a la palabra 
género – las ideologías siendo 
repudiables, radicales, y 
asociadas directamente al 
comunismo, desde la mirada 
histórica stronista).

La reivindicación de  
derechos es falsa porque 
niega el derecho  
fundamental a la vida.

08/03/2017 Movimiento 
por la Vida 
y la Familia 
+ Juventud 
Católica 
Tradicionalista 
+ Federación 
de 
Asociaciones 
por la Vida y la 
Familia.178

«Protesta frente a la Catedral Metropolitana de Asunción»; 
«la ideología de género»; «aborto»; «visión distorsionada».

Dicen no estar en contra de 
las libertades y la igualdad 
que solicitan las mujeres, ni 
las condenas a los casos de 
acoso y feminicidio; plantean 
que esas denuncias del 8M 
son meras vitrinas para 
reivindicar otras, como la 
despenalización del aborto 
y la proliferación de una 
«perspectiva de género que 
atenta contra la realidad 
objetiva».

Denunciar que el 8M tiene 
propuestas ocultas para 
«matar» a las familias y a los 
bebés. Es una manipulación.

Cualquier ideología es dañina. 
Los derechos de las mujeres 
no pueden ir en contra de los 
derechos de los fetos.

176 177 178

176 Página de Facebook del movimiento https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/, consultado el 22 
de junio de 2022.

177 Comunicado disponible en su página Facebook, https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/photos
/a.1341947619197853/1341948699197745/ consultado el 26 de septiembre de 2022.

178 Marcha informada en https://www.ultimahora.com/contramarcha-ciudadanos-dicen-yonoparo-n1068614.
html?fbclid=IwAR2-apxEViddF5FsDbNrlShl9f8Pl3aa-pe-7PjGmAS3IkaGuXnYLo6C-Nk, consultado el 23 de junio 
de 2022.
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Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

08/03/2017 Ministerio de 
la Mujer.179

«Celebramos el Día Internacional de la Mujer»; «la lucha 
frontal contra la violencia hacia las mujeres»; «nueva 
legislación»; «no escatimar esfuerzos para el logro del 
empoderamiento de las mujeres»; «todas las personas que 
habitan esta bendita tierra puedan disfrutar de una vida 
plena, libre de violencia».

Condenar la violencia hacia 
las mujeres y reivindicar 
la necesidad de fortalecer 
políticas. Hacen un guiño 
a la religión con el término 
«bendita».

Plantar una posición 
más progresista desde 
la institución rectora, 
salvaguardar las «políticas 
públicas» puestas en marcha 
por el Ministerio, sin hablar 
de derechos ni de género. 
Ponen en el centro la violencia 
hacia las mujeres, lo cual es 
consensual mediáticamente 
(existe un acuerdo social 
sobre el tema).

Igualdad de las personas en 
el derecho a disfrutar de una 
vida sin violencias.

08/03/2017 Horacio 
Cartes.180

«Nos unimos al movimiento mundial en honor a 
las mujeres. Protejamos sus derechos, ofreciendo 
oportunidades y respeto, por un país más justo».

Plantea la necesidad desde el 
Estado del «dar honor» a las 
mujeres, en una retórica muy 
vaga.

Aparecer como hombre 
de Estado y políticamente 
correcto (su actitud anterior 
fue condenada por los medios 
y la sociedad).

No hay democracia en tensión 
para el presidente.

08/03/2017 Edmundo 
Valenzuela.181

«Feliz día»; «las angustias y tristezas por el sufrimiento, 
marginación, explotación que experimentan muchas 
mujeres»; «les pedimos perdón por las ofensas y pecados 
cometidos»; «Dios derrama lágrimas al ver a sus hijas 
abusadas y maltratadas», aseguró; «un llamado muy fuerte 
a un cambio de mentalidad y de trato».

Arzobispo de Asunción pide 
perdón a mujeres por ofensas 
que sufren.

Colocarse del lado 
«políticamente correcto» en 
el contexto de denuncias de 
acoso y abusos sexuales por 
parte de hombres eclesiales 
a jóvenes y mujeres. Seguir la 
línea del papa Francisco.

No se refiere a la democracia 
sino al ejercicio del servicio 
eclesiástico. Evoca como 
elemento esencial necesario 
un cambio de mentalidad 
para reducir violencias.

08/03/2017 Ministerio del 
Trabajo.182

«Cinco minutos nomás»; «simbólico»; «posibilidad de 
descuentos salariales»; «no habrán marchas».

El paro es una actividad 
puramente simbólica, 
advierte posibilidad de 
descuentos salariales y 
plantea que no deben 
marchar las mujeres.

Restar carácter político a la 
movilización.

Los patrones pueden tomar 
sanciones económicas a las 
mujeres que se movilizan por 
sus derechos.

179 180 181182

179 Comunicado, disponible en http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/dia-internacional-de-la-mujer, consul-
tado el 23 de junio de 2022.

180 En Twitter, disponible en https://twitter.com/horacio_cartes/status/839428466571358208 consultado el 26 de 
octubre de 2022.

181 En https://arzobispado.org.py/mensaje-de-monsenor-edmundo-valenzuela-a-todas-las-mujeres/ consultado el 
26 de octubre de 2022.

182 Última Hora del 8/03/207. Disponible en https://www.ultimahora.com/protesta-mujeres-ministro-del-traba-
jo-no-reconoce-marchas-ni-paros-n1068478.html consultado el 26 de octubre de 2022.
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Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

08/03/2017 Ministerio de 
la Mujer.179

«Celebramos el Día Internacional de la Mujer»; «la lucha 
frontal contra la violencia hacia las mujeres»; «nueva 
legislación»; «no escatimar esfuerzos para el logro del 
empoderamiento de las mujeres»; «todas las personas que 
habitan esta bendita tierra puedan disfrutar de una vida 
plena, libre de violencia».

Condenar la violencia hacia 
las mujeres y reivindicar 
la necesidad de fortalecer 
políticas. Hacen un guiño 
a la religión con el término 
«bendita».

Plantar una posición 
más progresista desde 
la institución rectora, 
salvaguardar las «políticas 
públicas» puestas en marcha 
por el Ministerio, sin hablar 
de derechos ni de género. 
Ponen en el centro la violencia 
hacia las mujeres, lo cual es 
consensual mediáticamente 
(existe un acuerdo social 
sobre el tema).

Igualdad de las personas en 
el derecho a disfrutar de una 
vida sin violencias.

08/03/2017 Horacio 
Cartes.180

«Nos unimos al movimiento mundial en honor a 
las mujeres. Protejamos sus derechos, ofreciendo 
oportunidades y respeto, por un país más justo».

Plantea la necesidad desde el 
Estado del «dar honor» a las 
mujeres, en una retórica muy 
vaga.

Aparecer como hombre 
de Estado y políticamente 
correcto (su actitud anterior 
fue condenada por los medios 
y la sociedad).

No hay democracia en tensión 
para el presidente.

08/03/2017 Edmundo 
Valenzuela.181

«Feliz día»; «las angustias y tristezas por el sufrimiento, 
marginación, explotación que experimentan muchas 
mujeres»; «les pedimos perdón por las ofensas y pecados 
cometidos»; «Dios derrama lágrimas al ver a sus hijas 
abusadas y maltratadas», aseguró; «un llamado muy fuerte 
a un cambio de mentalidad y de trato».

Arzobispo de Asunción pide 
perdón a mujeres por ofensas 
que sufren.

Colocarse del lado 
«políticamente correcto» en 
el contexto de denuncias de 
acoso y abusos sexuales por 
parte de hombres eclesiales 
a jóvenes y mujeres. Seguir la 
línea del papa Francisco.

No se refiere a la democracia 
sino al ejercicio del servicio 
eclesiástico. Evoca como 
elemento esencial necesario 
un cambio de mentalidad 
para reducir violencias.

08/03/2017 Ministerio del 
Trabajo.182

«Cinco minutos nomás»; «simbólico»; «posibilidad de 
descuentos salariales»; «no habrán marchas».

El paro es una actividad 
puramente simbólica, 
advierte posibilidad de 
descuentos salariales y 
plantea que no deben 
marchar las mujeres.

Restar carácter político a la 
movilización.

Los patrones pueden tomar 
sanciones económicas a las 
mujeres que se movilizan por 
sus derechos.

179 180 181182

179 Comunicado, disponible en http://www.mujer.gov.py/index.php/noticias/dia-internacional-de-la-mujer, consul-
tado el 23 de junio de 2022.

180 En Twitter, disponible en https://twitter.com/horacio_cartes/status/839428466571358208 consultado el 26 de 
octubre de 2022.

181 En https://arzobispado.org.py/mensaje-de-monsenor-edmundo-valenzuela-a-todas-las-mujeres/ consultado el 
26 de octubre de 2022.

182 Última Hora del 8/03/207. Disponible en https://www.ultimahora.com/protesta-mujeres-ministro-del-traba-
jo-no-reconoce-marchas-ni-paros-n1068478.html consultado el 26 de octubre de 2022.



Ab
el

 Ir
al

a,
 M

ar
ie

ll
e 

Pa
la

u,
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
Yu

st
e,

 S
ar

ah
 Z

ev
ac

o

266

Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

08/11/2017 Sitio web de la 
ANR.183

«Dios, Patria y Familia»; «la Mujer Paraguaya es el Capital 
más preciado del Coloradismo, es cimiento que sostiene 
su Ejército. Su Estoicismo y lealtad ha puesto a prueba en 
momentos muy difíciles. Es Madre y Padre de la mayoría de 
los hogares del Paraguay. Y cuando el ánimo decayó es su 
tenacidad temeraria y desafiante la que levanta la Tropa».

Las mujeres paraguayas 
tienen una sola ideología y 
es la colorada. Las mujeres 
deben ser leales y sacrificadas 
a la patria (que es asimilable 
al partido y a la familia como 
institución), nos defienden 
del enemigo. Son el cuidado 
y la reproducción del «buen 
paraguayo» o el «buen 
colorado».

Tocar la fibra del patriotismo 
a las mujeres y los hombres 
paraguayos, planteando 
de que las mujeres son 
grandiosas, con un discurso 
cercano en sus palabras al del 
papa Francisco.

El Partido Colorado es un 
sistema político en sí, donde 
se asimila el Estado a la 
patria. La mujer es paraguaya 
mientras sea colorada 
(al menos de cultura). 
No se plantean derechos 
individuales, sino que debe 
probar su lealtad a la patria 
colorada, defendiendo 
la historia escrita por los 
colorados (stronistas).

183

Fuente: elaboración propia

183 Disponible en https://www.anr.org.py/irpe-destaca-los-grandes-valores-de-la-mujer-colorada-y-paraguaya/ , 
consulta el 8 de noviembre 2022.
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Fecha Referente/ 
organización

Expresiones clave Líneas narrativas 
(argumentales) / posibles 
giros en las líneas

Intereses en juego Representación discursiva 
de la democracia en la 
tensión

08/11/2017 Sitio web de la 
ANR.183

«Dios, Patria y Familia»; «la Mujer Paraguaya es el Capital 
más preciado del Coloradismo, es cimiento que sostiene 
su Ejército. Su Estoicismo y lealtad ha puesto a prueba en 
momentos muy difíciles. Es Madre y Padre de la mayoría de 
los hogares del Paraguay. Y cuando el ánimo decayó es su 
tenacidad temeraria y desafiante la que levanta la Tropa».

Las mujeres paraguayas 
tienen una sola ideología y 
es la colorada. Las mujeres 
deben ser leales y sacrificadas 
a la patria (que es asimilable 
al partido y a la familia como 
institución), nos defienden 
del enemigo. Son el cuidado 
y la reproducción del «buen 
paraguayo» o el «buen 
colorado».

Tocar la fibra del patriotismo 
a las mujeres y los hombres 
paraguayos, planteando 
de que las mujeres son 
grandiosas, con un discurso 
cercano en sus palabras al del 
papa Francisco.

El Partido Colorado es un 
sistema político en sí, donde 
se asimila el Estado a la 
patria. La mujer es paraguaya 
mientras sea colorada 
(al menos de cultura). 
No se plantean derechos 
individuales, sino que debe 
probar su lealtad a la patria 
colorada, defendiendo 
la historia escrita por los 
colorados (stronistas).

183

Fuente: elaboración propia

183 Disponible en https://www.anr.org.py/irpe-destaca-los-grandes-valores-de-la-mujer-colorada-y-paraguaya/ , 
consulta el 8 de noviembre 2022.

En este cuadro se ven claramente los vínculos del Partido Colorado 
con, por un lado, los grupos e ideólogos antifeministas y reaccionarios 
—autoproclamados «provida»—, y por otro con las Iglesias actuando de 
intermediarias o impulsoras de los discursos «provida» y en contra de los 
derechos; estos vínculos siempre fueron reconocidos y es una alianza te-
naz porque es casi estructural, al ser ideológica e intelectual y/o espiritual.

Las élites opositoras al 8M fueron y siguen siendo mayoritariamente 
religiosas: todos los sectores tienen vínculos con la Iglesia católica, aun-
que con menos fuerza desde la elección de Jorge Bergoglio como papa y 
con la excepción de pequeños grupos como las Católicas por el Derecho a 
Decidir y algunas congregaciones o referentes de las mismas (el Pa’i Oli-
va, por ejemplo) y/o con las iglesias evangélicas.

El Movimiento por la Vida y la Familia (que se convertiría luego, en 
el mismo año, en el Frente Nacional Pro Vida y Pro Familia Paraguay, en 
2017, de la mano de la Asociación de Iglesias Evangélicas, entre las cuales 
está el Centro Familiar de Adoración) plantea un discurso homofóbico 
(confundiendo homosexualidad con pedofilia, denominando besos entre 
homosexuales como actos «sádicos»184) y nacionalista185, la misma que fue 

184 Disponible en https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/posts/pfbid02iq5nWemPXTBxVz-
B4uWwsA2GFyyjUUkUWWW9whWYkm8E8xxgaoTChmhDZHh4h7wTTl consultado el 26 de octubre de 2022.

185 Ver posteo del 8 de marzo en Facebook, «“A LOS PARAGUAYOS HAY QUE MATARLOS EN EL VIENTRE DE SUS MA-
DRES”», decía Faustino Sarmiento, cuando el ejército de la triple Alianza no pudo doblegar a la raza paraguaya. 
Les decimos a todos nuevamente hoy, que jamás podrán con la RAZA GUARANÍ!!!». consultado el 26 de octubre de 
2022.

 https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/posts/pfbid0K917XubCDFGErHzc6cACd7uGrWSywPz-
3mRBGsxBXfvVZb97Qdn5Fq6YqW9TfYzuKl
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desarrollada por las élites intelectuales stronistas. Proponen firmar una 
petición186, —por cierto, realizada en otro país— que toma como punto de 
contradicción una convocatoria realizada por un movimiento adherido 
al Paro Internacional de Mujeres en una fábrica de España y que plantea 
la necesidad de medidas de lucha contra la violencia hacia las mujeres en 
general. Específicamente, ese movimiento propone el paro todo el día del 
8 de marzo, el paro de tiempo parcial en el puesto de trabajo durante una 
a dos horas, usar vestimenta violeta o negra, en caso de no poder parar, el 
boicot a las empresas que usan el sexismo en su propaganda o en su enfo-
que hacia las trabajadoras, el boicot a los misóginos locales, la huelga de 
sexo, el cese de compras, el bloqueo de caminos y calles y, eventualmente, 
actos públicos de apostasía.

Además de estar fuera de contexto, el pedido de firma en contra de este 
comunicado de obreras españolas aprovechó para plantear que la ideo-
logía de género es una corriente de pensamiento que incluye, según los 
seguidores del #yoNOparo, que no se nace mujer o hombre, que la sexua-
lidad es polimorfa. Es decir, para el movimiento #yoNOparo, la supuesta 
«ideología de género» asegura que hasta se puede ser «transespecie y/o 
transgeneracional», que la familia es un invento «obsoleto y decadente», 
que los hombres son el problema, el machismo es «la génesis del mal en 
la humanidad» y «todas las desigualdades son causadas por los hombres», 
que la violencia es unidireccional, «todos los hombres son machistas» y, 
finalmente, que «el matrimonio es opresivo y con la maternidad son ins-
trumentos siniestros diseñados por los hombres para oprimir y subyugar 
a las mujeres». Esta sería la ideología de género que pregonan la platafor-
ma del 8M, según el movimiento #yoNOparo.

Ninguna de estas ideas fue planteada en la marcha del 8M, pero fue 
el mensaje vehiculado por parte del movimiento provida. No obstante, la 
falta de educación y de información, sumado a la hegemonía de las ideas 
anticomunistas, nacionalistas, anti-ideologías y, sobre todo, patriarcales, 
conducida por la élite paraguaya tradicionalista, hace que muchas perso-
nas efectivamente se adhieran a estas manipulaciones o creencias, que 
son vehiculadas en el mismo orden que la religión.

El Movimiento por la Vida y la Familia planteó los siguientes mensajes 
en redes siguientes187:

186 Propuesta en su página de Facebook (posteo del 7 de marzo de 2017, https://www.facebook.com/endefensadela-
vidaylafamilia/posts/1343191429073472) y disponible en el siguiente link: https://www.citizengo.org/es/42004-yo-
noparo?tc=wp&tcid=33280592&fbclid=IwAR1U4LEEFnXWTzPba0Ogm07cR1Dm38QT_VZzgtF_WGxs_fytZm-
0G8yMKrw4. Ambos sitios webs consultados el 14 de junio de 2022.

187 En https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/photos/pcb.1337469472979001/1337469346312347, 
publicación de varias imágenes el 1 de marzo de 2017.
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• #yoNOparo para que ya no hayan (sic) ABORTOS.188

• #yoNOparo porque AMO mi país.189

• #yoNOparo porque no soy feminista y sí femenina.
• #yoNOparo porque la violencia es un tema de actitud y no de gé-

nero.
• #yoNOparo porque mis hijos y esposo me necesitan activa.
• #yoNOparo porque soy generadora de vida.
• #yoNOparo porque soy FUERTE.
• #yoNOparo para que no toquen mi FE.
• #yoNOparo para que mi país avance.
• #yoNOparo porque los hombres no son mis enemigos.
• #yoNOparo porque debo ser ejemplo de trabajo.

Otra serie de mensajes, un tanto más desconcertante, fue difundida 
en esos días a través de las redes sociales, decían, por ejemplo:

• #yoNOparo porque mi marido no quiere.
• #yoNOparo porque mi empleada se fue a la marcha.
• #yoNOparo porque es una bendición ser madres a los 11 años.
• #yoNOparo porque soy una chica de FAMILIA.
Estos mensajes se reprodujeron por el canal Telefuturo y fueron de-

fendidos en una entrevista por personas del movimiento #yoNOparo, sin 
percatarse de que eran fakes; es decir, la comunidad internauta de las re-
des, cercana al 8M, ridiculizó las consignas del movimiento profamilia y 
difundió estos hashtags contradictorios.

El movimiento profamilia y provida tiene conexiones políticas, a través 
de sus referentes, con los sectores de mayor poder del país: los agroem-
presariales (como Zavala190), terratenientes (como Wiens) y, en general, 
los grandes propietarios que se agrupan en la ANR, que el 20 de diciembre 
2020 declarara: «Sostener una postura firme de patriotismo, defensa de 
la vida desde su concepción, así como de protección y dignificación de la 
familia paraguaya, y afirmarse como una sólida e infranqueable barrera 
ante el ataque permanente dirigido, principalmente, contra la formación 
de los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria. Somos provida y profami-
lia191».

188 En https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/photos/a.1171988456193771/1338390532886895 
consultado el 5 de noviembre de 2022.

189 En https://www.facebook.com/endefensadelavidaylafamilia/photos/a.1171988456193771/1338374986221783 con-
sultado el 5 de noviembre 2022.

190 Disponible en https://www.adndigital.com.py/nombran-a-suegro-de-zavala-como-embajador-ante-el-vaticano/ 
consultado el 5 de noviembre de 2022.

191 Disponible en https://www.anr.org.py/anr-se-declara-a-favor-de-la-vida-y-en-contra-de-los-que-atacan-la-for-
macion-de-ninos-ninas-y-de-jovenes/, consultado el 5 de noviembre 2022
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En el 2018, el arzobispo Valenzuela reconoció192 ser el vínculo entre la 
ANR y los argentinos Laje y Márquez, quienes dieron una charla en el lo-
cal de la ANR cargada de violencia y atropellos a las mujeres paraguayas. 
Valenzuela tuvo, durante los meses anteriores y posteriores a la marcha, 
un solo discurso de reconocimiento de derechos de las mujeres, con la 
directiva de que el feminismo debe ser «razonable», «no exacerbado». El 
mismo arzobispo, anteriormente había pedido, frente a acusaciones de 
acoso sexual hacia un cura, «no hacer una montaña de una piedrita» y 
reiteradamente había planteado «manejar con cuidado» las denuncias 
de acoso o abuso sexual hacia los sacerdotes (una realidad mundial que 
—ante los números escalofriantes de denuncias de abusos y pedofilia en 
Estados Unidos, Irlanda, Canadá, Alemania, Austria, Francia, México, Es-
paña o Chile— el Vaticano tuvo que admitir como problemática, luego de 
décadas de silencio), lo «razonable» queda lejos del criterio de derecho y 
del respeto reclamado por las mujeres del 8M. La Iglesia católica en Para-
guay fue y sigue siempre reacia a la plena igualdad de las mujeres, a pesar 
de haber cada tanto «aligerado» su discurso, sobre todo luego de interven-
ciones internacionales del papa Franciso, quien en su momento expresó 
cierto reconocimiento hacia las necesidades de las mujeres. Fuera de ello, 
ni los derechos, ni la autonomía, ni la emancipación de las mujeres fueron 
apoyados, muy por el contrario: en términos morales y predicadores, la 
CEP, en general, envolvió a las mujeres en su rol de maternidad (sacrifi-
cio y reproducción de la moral), de cuidadora del hogar y de la sumisión 
cristiana.

Cabe recordar que la Iglesia católica tuvo que poner algo de orden en 
sus filas en Paraguay, en particular cuando el Papa envío una delegación193, 
en 2014, para indagar sobre la gestión de Rogelio Livieres Plano, obispo de 
la diócesis de CDE, quien encubrió a un cura denunciado por pedofilia y 
a otro denunciado por hechos de tortura. El mencionado obispo se había 
enfrentado con el arzobispo de Asunción (Pastor Cuquejo), a quien había 
acusado de ser homosexual194. Miembro del Opus Dei y enemigo de larga 
data del expresidente Lugo, Livieres también estaba acusado de desvío de 
fondos de la Itaipú en su diócesis y fue destituido195 por el Vaticano el 25 
de septiembre de 2014. No obstante, la moral eclesial y su apoyo a Horacio 

192 En ÚH, 19/03/2018, https://www.ultimahora.com/arzobispo-asuncion-queremos-un-feminismo-que-no-sea-exa-
cerbado-n1138866.html , consultado el 5 de noviembre de 2022.

193 En https://www.reuters.com/article/latinoamerica-religion-paraguay-idLTAKBN0FQ20Q20140721 consultado el 6 
de noviembre de 2022,

194 https://www.bbc.com/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140925_ultnot_destitucion_obispo_livieres_vatica-
no_ch, consultado el 6 de noviembre de 2022

195 Disponible en https://secretummeummihi.blogspot.com/2014/09/descabezado-obispo-livieres-de-ciudad.html 
consultado el 6 de noviembre de 2022



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

271

Cartes196 se expresó en todo su esplendor cuando el nuncio del Vaticano, 
de la mano de Sarah Cartes, hermana del entonces presidente, censuró 
una investigación del periodista Aldo Benítez sobre la protección de cu-
ras pedófilos en Paraguay (abril 2016197). El nuncio mismo lo reconoció a 
media voz.

Por otro lado, la marcha se dio en un momento en que Cartes se mues-
tra muy seguidor del Vaticano198. Se encontró con el papa Francisco hasta 
siete veces, en menos de diez años, haciendo incluso viajes a la sede papal 
sin que ello forme parte de algún programa más amplio. En su última 
visita de 2021, Cartes afirmó en el canal GEN199, que es propiedad de su 
grupo empresarial, que el Papa le pidió «que no nos cansemos de luchar 
por la vida y por la familia. Él habla que la mujer paraguaya, aparte de 
mantener la fe, aparte de mantener el idioma, salió a repoblar al Paraguay 
sin prostituirse».

José Ocampos200 es un dirigente de la ANR, a quien se entrevistó para 
este trabajo. Él es un referente de los movimientos provida y su nombre 
fue recomendado para esta entrevista por el pastor evangélico Miguel Or-
tigoza, referente del Movimiento por la Vida y la Familia, para represen-
tar al sector. El mismo Ocampos aseguró que

trabajamos muy de cerca con las Iglesias evangélicas y católicas, pero 
pertenecemos evidentemente a un partido político: yo soy el director del 
IRPE, el Instituto Republicano de Formación Estratégica del Partido Colo-
rado, nuestros valores, en ese sentido, vamos a decir, coinciden mucho con 
los de los valores tanto de la Iglesia católica y evangélica, y trabajamos muy 
de cerca con ellos. De hecho, que el lema de nuestro instituto es [uno] que 
sectores, por así decirlo «progresistas», consideran fascista, nuestro lema 
es «Dios, Patria y Familia» (Ocampos, 2021).

En particular, los discursos (ver tabla anterior) y acciones de las élites 
antifeministas, autodenominadas «provida» y «profamilia» plantean:

196 Ver los links https://www.aciprensa.com/noticias/nunciatura-apostolica-en-paraguay-desmiente-censura-a-dia-
rios-38480 , https://www.ultimahora.com/el-nuncio-apostolico-reconocio-que-llamo-hermana-cartes-n986956.
html consultados el 24 de agosto de 2022.

197 Disponible en https://www.laizquierdadiario.com/Paraguay-la-Iglesia-obligo-a-censurar-investigacion-sobre-cu-
ras-pedofilos-argentinos consultado el 26 de octubre de 2022.

198 Sobre estos vínculos, ver los artículos https://independiente.com.py/bendicion-con-aroma-a-tabaco/ y https://
www.launion.com.py/cartes-no-va-retroceder-hasta-tanto-no-haya-mas-muertos-48104.html, consultados el 24 
de agosto de 2022.

199 Disponible en https://www.facebook.com/SomosGEN/videos/584518855417977/, consultado el 23 de junio de 2022.
200 José Ocampos es abogado y político colorado. Es director del Instituto Republicano de Políticas Estratégicas de 

la ANR, un instituto dedicado a la promoción de doctrinas y principios del partido colorado, con el lema de “Dios 
Patria y Familia”. Es actual candidato a senador por el movimiento Honor Colorado, de Horacio Cartes.



Ab
el

 Ir
al

a,
 M

ar
ie

ll
e 

Pa
la

u,
 Ju

an
 C

ar
lo

s 
Yu

st
e,

 S
ar

ah
 Z

ev
ac

o

272

1. Una negación de la falta de acceso a los derechos plenos201 por 
parte de las mujeres (y, en general, de la discriminación de género), o de 
manera más «radical», un no-reconocimiento a ser sujetas de derecho. 
La necesidad de una democracia basada en el ejercicio de derechos está 
ausente de su discurso. Lo que sí prima es el respecto de los principios 
religiosos, con una justicia civil ausente. Los derechos para todos y todas 
a la dignidad, a la alimentación, a la vida, a la libertad de expresión son 
ausentes.

2. Un nacionalismo basado en el relato stronista de la historia (Na-
talicio González, inspirado por el fascista Maurras) sobre la especificidad 
de la «raza paraguaya», volcando al racismo y a la denuncia de cualquier 
modelo foráneo que, en sus discursos, viene para «destruir la armonía» 
y la paz tan específica del pueblo paraguayo. Ello tiene un directo víncu-
lo con el hecho de que el movimiento no se preocupa por la democracia, 
siendo esta —en la retórica de los «natalicistas»202— una importación más 
de Europa. Ello trae consigo el rechazo a las ideologías y el anticomunis-
mo, y un relato bélico de la necesidad de «defenderse» ante cualquier di-
ferencia. De ahí la denuncia a los organismos internacionales203.

201 «Con respecto a la reivindicación laboral de la mujer, nosotros entendemos que aquí en el Paraguay no existe una 
diferencia muy grande, no existe diferencia entre los ingresos de una mujer y entre los ingresos de un varón. Hay 
carreras que a las mujeres le son mucho más fáciles, por ejemplo, el de sicóloga, tratamientos de niños, adoles-
centes, las mujeres tienen la mayoría; nosotros podemos decir como varones que nos sentimos discriminados; 
en el área de la enfermería, o digamos de cuidados de personas, áreas muy sensibles y técnicas, dominan las 
mujeres; en el área de chef, de más, en el área de la moda. Pero a mí me parece, no existe una diferencia, sino que, 
en nuestro país, la mujer hace rato dejó de ser sumisa, hace rato dejó de ser, y yo creo que hoy, en muchos de los 
aspectos, la mujer es mucho más activa, mucho más protagonista, se hace sentir mucho más que muchísimos 
varones. Y en lo que concierne al Partido Colorado, que es donde yo estoy trabajando de cerca, nadie sabe, por 
ejemplo, que hay una gran mayoría de candidatas a puestos de concejales y de intendente mujeres en relación 
con los varones. Supuestamente nosotros somos el partido más retrógrado y atrasado, pero las mujeres son las 
más protagonistas en encabezar las candidaturas. (…) Y con respecto a la violencia, estamos en contra de lo que 
llamamos una violación de lo que llamamos el orden jurídico supranacional, por parte de organizaciones interna-
cionales que obligan al Paraguay a la adopción de leyes que discriminan en realidad al hombre, porque una sola 
denuncia de la mujer por violencia, y como la ley establece, no hace falta ni que sea física, y tampoco que tenga 
pruebas, por la sola manifestación de la mujer, sin que exista pruebas, el hombre ya es expulsado de su casa y 
tiene una prohibición de acercarse nuevamente a su domicilio. Creemos que, lastimosamente, acá hay una mala 
interpretación de un concepto de libertad, porque si vamos a ir a la violencia, los índices de mortalidad en nuestro 
país los encabezan, por lejos, los hombres» (Ocampos, 2021).

202 «Se puede resumir el caso paraguayo como una tentativa de la nacionalidad para volver a ser ella misma, para 
desenvolver su genio y desarrollar sus cualidades autóctonas, conforme a la ley natural de su vida, predetermi-
nada por el triple influjo de la tierra, de la raza y de la historia. Este impulso colectivo se ve contrariado, se halla 
en choque perpetuo con un Estado artificial y exótico, que pretende acomodar a todo un pueblo, profundamente 
original, a las necesidades de un mecanismo arbitrario» Juan Natalicio González, El Paraguay eterno, 1935, Asun-
ción, Editorial Guarania, p. 60.

203 «Vemos de que esto es un atentado exclusivo, vamos a decir, contra las costumbres tradicionales que la dictadura 
progresista enseña de que eso es ser retrógrado y que eso es ser nazi, y que cuando una mujer o niño experimenta 
la condición homosexual es realmente libre de verdad y se realiza como ser humano. Forma parte de una idea 
globalizada, a partir de las Naciones Unidas, de grandes foros económicos y de la Unión Europea, que nosotros 
hemos investigado y que tiene cuatro pilares fundamentales, dentro de un marco de eugenesia: primero, la 
agenda de población, que importa la muerte asistida, en otros casos; también en la salud, digamos, maternal, que 
importa la anticoncepción, el aborto y la estirilización; la agenda homosexual, que importa la legalización de la 
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3. La negación de las violencias realizadas a las mujeres;

Yo creo que no existe el asesinato de una mujer por su condición de mu-
jer, vamos a ver, porque tenés órganos genitales femeninos yo voy a salir a 
matar mujeres. Yo creo que existe la violencia de ambas partes, en donde 
muchas veces si los varones hacen la denuncia son objeto de burlas en las 
propias comisarías y en los propios medios de comunicación. Y lastimo-
samente, en mi condición de abogado, he tenido muchísimos clientes que 
han sido expulsados de su casa simplemente por una denuncia realiza-
da por la mujer en la que él ni siquiera fue llamado a defenderse y se ha 
quedado en la calle. Creemos de que esta es una ley, esta sí que es una ley 
fascista que conduce realmente a la destrucción de la familia y conduce a 
la instalación de una discriminación al revés: una discriminación contra el 
hombre por ser hombre. (Ocampos, 2021).

El rechazo al feminismo por la supuesta promoción del «odio al hom-
bre»204 es una constante de todos los movimientos fundamentalistas que 
optan por manipular de entrada las reivindicaciones del feminismo y 
deslegitimar su propuesta social, al considerar que plantea apartar de la 
sociedad a la mitad de los habitantes del planeta, sugiriendo que la pro-
puesta es afectiva (y no racional), además de colocarla fuera del campo 
de la realidad (lo cual da lugar a todos los adjetivos ya conocidos: loca, 
histérica, etcétera).

4. Una negación de la sexualidad para otro fin que no sea reproduc-
ción; la familia tradicional cristiana como estructural y estructuradora de 
valores.

la familia, porque la familia es un Estado en miniatura, es en la familia 
donde un niño conoce las primeras nociones de derechos y también de sus 
obligaciones; en donde conoce las primeras nociones de patriotismo, de 
respeto, de sacrificarse, y por eso entendemos de que el principal golpe de 
estas entidades de izquierda radical, entre los cuales se encuentra este ala 

homosexualización y su principal método y su, principalmente, introducción dentro de la educación básica; y por 
último, un mundo ecológicamente estable, a través del veganismo y demás» (Ocampos, 2021).

204 «Creemos que el hombre y la mujer tienen exactamente los mismos derechos y las obligaciones, pero estamos en 
contra de que un movimiento político lleve al extremo al feminismo en una suerte de odio al varón, prácticamente 
que sitúen al hombre como culpable de todas las desgracias de la mujer, como vemos en varios eslóganes que 
estas marchas feministas, las mismas que vos mencionaste, lo hacen, pintando en el piso mensajes muy violentos, 
como «mata a tu hermano y a tu padre» y «hazte lesbiana», «mujer, hazte lesbiana y serás libre». Y vemos, lastimo-
samente, cómo estos grupos radicales feministas no quieren en realidad una igualdad de los derechos del hombre 
y la mujer, sino que en realidad alientan un odio hacia el hombre. Entonces, estamos en contra de la utilización 
política de un feminismo, especialmente con la tercera ola, que viene del feminismo actualmente, y que es la 
última, y que, en pocas palabras, también engloba a la mujer dentro del área, le abarca la condición de mujer al 
área del homosexualismo» (Ocampos, 2021).
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del feminismo radical, es la destrucción de la familia y de la concepción 
moral de la familia, de la fe y de la exaltación del ateísmo (Ocampos, 2021).

5. Una ocupación intelectual e ideológica de los espacios del Estado: 
el gobierno de Cartes y el de Mario Abdo Benítez construyeron espacios 
«profamilia» estatales en cantidad: desde la declaración de más de diez 
ciudades «provida», la declaración de un Congreso paraguayo «provida y 
profamilia», sumado a múltiples actos de rezos como el presenciado últi-
mamente en el MOPC205, con liderazgo de quien es actualmente candida-
to a presidente.

6. Finalmente, una reapropiación del concepto de libertad, en su 
concepto más individual y más capitalista: la libertad del más grande o 
más fuerte sobre el más pequeño, una realidad que desde luego es do-
minante en la construcción de la democracia Paraguay, pero que antes, 
desde el Estado y su «deber» de luchar contra las desigualdades, no se 
mencionaba en forma tan desacomplejada. La libertad en este caso no 
es más emancipación colectiva, ni tampoco acción o esperanza, sino una 
justificación para dominar, agredir, confundir, expresar y finalmente de-
rrotar a los que son distintos.

El movimiento provida y profamilia dice no tener una agenda en par-
ticular, más bien funciona en «reacción a»:

No existe una agenda escrita, establecida, en forma literal como grupo po-
lítico militante en la sociedad. Lo que somos sí, evidentemente, un movi-
miento que tenemos en común la defensa de determinados valores, y que 
entre ellos tenemos el derecho de conversar y dialogar en todas las esferas 
de nuestra incidencia social, y vemos que, paradójicamente, son los sec-
tores más satanizados por un feminismo radical de ultraizquierda. Por 
ejemplo, los grupos de familiares de miembros de las Fuerzas Armadas, de 
la Policía, de los grupos patrióticos, de amantes de la historia del Paraguay, 
de grupos no de religión como la religión en sí, sino de los valores que de-
fienden, tanto la Iglesia católica y evangélica. Entonces, no existe algo or-
ganizacional escrito, orgánico, establecido, sino que militamos todos en 
nuestros ámbitos de acción y tenemos los mismos valores (Ocampos, 2021)

Ello da cuenta de la estrategia política que puede existir en estos gru-
pos, basándose en manipular el discurso (como fue en el caso del 8M, pero 
también después en muchos otros casos) de quienes no son de su agrado 
o molestan los intereses de alguien de su sector.

205 Disponible en https://www.aelatina.org/miembros-de-la-alianza-evangelica-latina-oran-por-el-minis-
tro-de-obras-publicas-y-comunicaciones-de-paraguay/ consultado el 8 de noviembre 2022
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6.4 El actuar de los medios

La dimensión mediática fue uno de los mayores factores del hito, por 
varias razones:

• Un posicionamiento y una estrategia comunicacional muy traba-
jada: se determinó sobre «la necesidad de que el feminismo sea un 
producto de consumo, en esta convocatoria, que todo el mundo 
esté hablando del tema, que sea masivo, grande» (Ferreira, 2021) y 
se garantice a la par la calidad del mensaje.

• La adhesión de muchas periodistas en los medios de comunicación 
tradicionales y alternativos.

• La enorme diversidad de los grupos afines al espacio, inclusive en 
términos de clase.

• Las consignas de nivel internacional.
Los medios de comunicación, claramente, se posicionaron de manera 

unánime a favor de la marcha y, en particular, a favor de las reivindicacio-
nes en contra de la violencia hacia las mujeres.
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Tabla 21: Análisis del discurso de los medios en el 8M 206 207 208 209 210

Fecha Medio Expresiones clave Posicionamiento Análisis

07/03/2017 ABC Color.206 «Embarazo precoz»; «572 niñas madres en 2015»; 
«obligadas»; «abuso sexual»; «educación sexual».

Apoya las reivindicaciones del 
#8M sobre las niñas-madres (10 
a 14 años), víctimas de abusos 
sexuales.

Desarrolla un análisis sobre una de las situaciones 
denunciadas por el #8M, haciendo intervenir a médicos y 
responsables públicos sobre la temática, que expresan la 
gravedad del problema y legitiman las denuncias realizadas 
por el #8M.

08/03/2017 Última Hora.207 «Nada que festejar»; «desde las propias 
instituciones»; «el presidente Horacio Cartes»; 
«mujer bonita»; «usen y abusen del Paraguay»; 
«senador José Manuel Bóveda»; «la mujer es 
como una mascota, como una perrita fiel, que 
debe cocinar y atender solo al hombre»; «lograr 
una transformación del machismo»; «crianza»; 
«cuidado».

Apoya la reivindicación, 
presentando el análisis de las 
mujeres campesinas y urbanas 
del Congreso Democrático del 
Pueblo.

Plantea la legitimidad de las necesidades y derechos de las 
mujeres movilizadas, además de recordar a los políticos 
hombres reaccionarios.

08/03/2017 ABC Color.208 «Hipócritas y caraduras»; «lapsus, algo que se repitió 
a lo largo de su gobierno».

Apoya el posicionamiento. Publica algunas reacciones en Twitter al mensaje del 
presidente, recordando lo machista de sus palabras.

08/03/2017 ABC Color,  
Columna de Gladys 
Benítez Prieto.209

«Maniqueísmo»; «intolerancia»; «un país donde no 
se puede debatir»; «pensar diferente»; «por encima 
de cualquier ideología».

Apoya el #8M, toma 
posicionamiento en contra del 
#yoNoparo.

La columna plantea la necesidad de apoyar al 8M y toma 
posición en contra de la contracampaña del #yoNoparo, 
por las tantas desigualdades y violencias injustificables, 
más allá de que personalmente la columnista no apoye el 
«libre aborto» (que no plantea el 8M). Recalca la necesidad 
de luchar contra la brecha salarial entre hombre y mujeres, 
la falta de remuneración del trabajo doméstico, la violencia 
física, verbal, sicológica y económica a la que muchas 
mujeres son sometidas, las violaciones, abusos y atropellos 
en general.

08/03/2017 ABC Color.210 «Menos paga por igual trabajo»; «estadísticas 
económicas»; «desigualdad»; «indicadores 
laborales»; «jóvenes y campesinas»; «ingreso 
propio»; «ganan menos».

Presenta estudios científicos 
que apoyan las reivindicaciones 
del #8M.

Desarrolla un análisis de las distintas situaciones de 
desigualdad y dependencia económica sufridas por las 
mujeres.

206 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/embarazo-precoz-no-para-1571817.html?fbclid=IwAR2_
3S4OAhBmJqZQpqSNXWM2jGML8vux7zVYCfJ6Q0RCsQvLlIjHCPmcjjg, consultado el 8 de julio de 2022.

207 Disponible en https://www.ultimahora.com/dia-la-mujer-no-hay-nada-que-festejar-n1068511.html, consultado el 
8 de julio de 2022.

208 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/las-felicitacion-caradura-de-cartes-1571777.html, consultado 
el 8 de julio de 2022.

209 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/del-yonoparo-y-otros-paraguayismos-1571745.html, consulta-
do el 8 de julio de 2022.

210 Disponible en https://archivo.abc.com.py/edicion-impresa/notas/menos-paga-por-igual-trabajo-1571644.html, 
consultado el 8 de julio de 2022.



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

277

Tabla 21: Análisis del discurso de los medios en el 8M 206 207 208 209 210

Fecha Medio Expresiones clave Posicionamiento Análisis

07/03/2017 ABC Color.206 «Embarazo precoz»; «572 niñas madres en 2015»; 
«obligadas»; «abuso sexual»; «educación sexual».

Apoya las reivindicaciones del 
#8M sobre las niñas-madres (10 
a 14 años), víctimas de abusos 
sexuales.

Desarrolla un análisis sobre una de las situaciones 
denunciadas por el #8M, haciendo intervenir a médicos y 
responsables públicos sobre la temática, que expresan la 
gravedad del problema y legitiman las denuncias realizadas 
por el #8M.

08/03/2017 Última Hora.207 «Nada que festejar»; «desde las propias 
instituciones»; «el presidente Horacio Cartes»; 
«mujer bonita»; «usen y abusen del Paraguay»; 
«senador José Manuel Bóveda»; «la mujer es 
como una mascota, como una perrita fiel, que 
debe cocinar y atender solo al hombre»; «lograr 
una transformación del machismo»; «crianza»; 
«cuidado».

Apoya la reivindicación, 
presentando el análisis de las 
mujeres campesinas y urbanas 
del Congreso Democrático del 
Pueblo.

Plantea la legitimidad de las necesidades y derechos de las 
mujeres movilizadas, además de recordar a los políticos 
hombres reaccionarios.

08/03/2017 ABC Color.208 «Hipócritas y caraduras»; «lapsus, algo que se repitió 
a lo largo de su gobierno».

Apoya el posicionamiento. Publica algunas reacciones en Twitter al mensaje del 
presidente, recordando lo machista de sus palabras.

08/03/2017 ABC Color,  
Columna de Gladys 
Benítez Prieto.209

«Maniqueísmo»; «intolerancia»; «un país donde no 
se puede debatir»; «pensar diferente»; «por encima 
de cualquier ideología».

Apoya el #8M, toma 
posicionamiento en contra del 
#yoNoparo.

La columna plantea la necesidad de apoyar al 8M y toma 
posición en contra de la contracampaña del #yoNoparo, 
por las tantas desigualdades y violencias injustificables, 
más allá de que personalmente la columnista no apoye el 
«libre aborto» (que no plantea el 8M). Recalca la necesidad 
de luchar contra la brecha salarial entre hombre y mujeres, 
la falta de remuneración del trabajo doméstico, la violencia 
física, verbal, sicológica y económica a la que muchas 
mujeres son sometidas, las violaciones, abusos y atropellos 
en general.

08/03/2017 ABC Color.210 «Menos paga por igual trabajo»; «estadísticas 
económicas»; «desigualdad»; «indicadores 
laborales»; «jóvenes y campesinas»; «ingreso 
propio»; «ganan menos».

Presenta estudios científicos 
que apoyan las reivindicaciones 
del #8M.

Desarrolla un análisis de las distintas situaciones de 
desigualdad y dependencia económica sufridas por las 
mujeres.

206 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/embarazo-precoz-no-para-1571817.html?fbclid=IwAR2_
3S4OAhBmJqZQpqSNXWM2jGML8vux7zVYCfJ6Q0RCsQvLlIjHCPmcjjg, consultado el 8 de julio de 2022.

207 Disponible en https://www.ultimahora.com/dia-la-mujer-no-hay-nada-que-festejar-n1068511.html, consultado el 
8 de julio de 2022.

208 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/las-felicitacion-caradura-de-cartes-1571777.html, consultado 
el 8 de julio de 2022.

209 Disponible en https://www.abc.com.py/nacionales/del-yonoparo-y-otros-paraguayismos-1571745.html, consulta-
do el 8 de julio de 2022.

210 Disponible en https://archivo.abc.com.py/edicion-impresa/notas/menos-paga-por-igual-trabajo-1571644.html, 
consultado el 8 de julio de 2022.
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Fecha Medio Expresiones clave Posicionamiento Análisis

08/03/2017 Última Hora211 «Basta de violencia»; «Congreso Democrático 
del Pueblo»; «el fin de la violencia y garantías en 
materia sanitaria»; «artistas populares de nuestro 
país»: «la precariedad en la red sanitaria».

Presenta acciones necesarias y 
legítimas de las mujeres.

Las acciones de las mujeres son analizadas como necesarias, 
representativas y respetuosas de las autoridades, y presenta 
las reivindicaciones del #8M.

08/03/2017 Última Hora212 «Mujeres campesinas»; «sorprendieron»; «frases 
machistas de autoridades»; «país en retroceso social 
y político»; ««la mujer es como una mascota; como 
una perrita fiel, que debe cocinar y atender solo al 
hombre»; «usen y abusen»; «Paraguay es fácil, como 
esa mujer bonita».

El artículo acompaña el #8M 
y plantea la necesidad de las 
acciones de las mujeres, quienes 
denuncian que son las mismas 
autoridades encargadas de 
luchar y defender los derechos 
quienes burlan al sector.

Presenta al #8M como una acción novedosa, creativa. 
Dignifica a las mujeres campesinas. Apoyan el repudio a las 
autoridades (al presidente de la República, Horacio Cartes y al 
senador Bóveda) quienes representan la violación de derechos 
de las mujeres.

09/03/2017 ABC Color213 «Como en otras partes del mundo»; «miles»; «todos 
se dieron cita»; «aberrantes crímenes y violencia»; 
«sobran las razones».

La califican de histórica. 
Legitiman la marcha con 
datos de violencia, en el 
marco histórico de las luchas 
feministas en Paraguay, y en 
el actual, subrayando el acoso 
por parte de dirigentes de 
instituciones (universidades), el 
parto forzado de niñas violadas.

Analizan la marcha como una inserción internacional 
(Paraguay no está aislado del resto del mundo) y como 
respuesta a la situación de violencia en el país: el Estado y sus 
instituciones públicas no tienen una verdadera protección 
para las víctimas de violencia y abusos sexuales que viven 
cotidianamente las mujeres y niñas en nuestro país. También 
resalta el apoyo del intendente de Asunción, Mario Ferreiro.

09/03/2017 ABC Color214 «Valor del trabajo»; «discriminación laboral»; 
«protagonismo de mujeres jóvenes».

Apoya la reivindicación y 
presenta a Clyde Soto desde 
sus centros de investigación 
nacional e internacional.

Plantea la legitimidad científica de la marcha.

211 212 213 214

Fuente: elaboración propia

211 Disponible en https://www.ultimahora.com/basta-violencia-mujeres-se-manifiestan-frente-al-ministerio-sa-
lud-n1068474.html, consultado el 9 de julio de 2022.

212 Disponible en https://www.ultimahora.com/mujeres-marchan-recordando-frases-machistas-que-golpea-
ron-al-sector-n1068488.html, consultado el 9 de julio de 2022.

213 Disponible en https://archivo.abc.com.py/edicion-impresa/politica/miles-de-personas-en-historica-mar-
cha-del-8m-1572096.html, consultado el 9 de julio de 2022.

214 Disponible en https://archivo.abc.com.py/edicion-impresa/politica/el-valor-del-trabajo-de-las-mujeres-1793804.
html, consultado el 9 de julio de 2022.
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Fecha Medio Expresiones clave Posicionamiento Análisis

08/03/2017 Última Hora211 «Basta de violencia»; «Congreso Democrático 
del Pueblo»; «el fin de la violencia y garantías en 
materia sanitaria»; «artistas populares de nuestro 
país»: «la precariedad en la red sanitaria».

Presenta acciones necesarias y 
legítimas de las mujeres.

Las acciones de las mujeres son analizadas como necesarias, 
representativas y respetuosas de las autoridades, y presenta 
las reivindicaciones del #8M.

08/03/2017 Última Hora212 «Mujeres campesinas»; «sorprendieron»; «frases 
machistas de autoridades»; «país en retroceso social 
y político»; ««la mujer es como una mascota; como 
una perrita fiel, que debe cocinar y atender solo al 
hombre»; «usen y abusen»; «Paraguay es fácil, como 
esa mujer bonita».

El artículo acompaña el #8M 
y plantea la necesidad de las 
acciones de las mujeres, quienes 
denuncian que son las mismas 
autoridades encargadas de 
luchar y defender los derechos 
quienes burlan al sector.

Presenta al #8M como una acción novedosa, creativa. 
Dignifica a las mujeres campesinas. Apoyan el repudio a las 
autoridades (al presidente de la República, Horacio Cartes y al 
senador Bóveda) quienes representan la violación de derechos 
de las mujeres.

09/03/2017 ABC Color213 «Como en otras partes del mundo»; «miles»; «todos 
se dieron cita»; «aberrantes crímenes y violencia»; 
«sobran las razones».

La califican de histórica. 
Legitiman la marcha con 
datos de violencia, en el 
marco histórico de las luchas 
feministas en Paraguay, y en 
el actual, subrayando el acoso 
por parte de dirigentes de 
instituciones (universidades), el 
parto forzado de niñas violadas.

Analizan la marcha como una inserción internacional 
(Paraguay no está aislado del resto del mundo) y como 
respuesta a la situación de violencia en el país: el Estado y sus 
instituciones públicas no tienen una verdadera protección 
para las víctimas de violencia y abusos sexuales que viven 
cotidianamente las mujeres y niñas en nuestro país. También 
resalta el apoyo del intendente de Asunción, Mario Ferreiro.

09/03/2017 ABC Color214 «Valor del trabajo»; «discriminación laboral»; 
«protagonismo de mujeres jóvenes».

Apoya la reivindicación y 
presenta a Clyde Soto desde 
sus centros de investigación 
nacional e internacional.

Plantea la legitimidad científica de la marcha.

211 212 213 214

Fuente: elaboración propia

211 Disponible en https://www.ultimahora.com/basta-violencia-mujeres-se-manifiestan-frente-al-ministerio-sa-
lud-n1068474.html, consultado el 9 de julio de 2022.

212 Disponible en https://www.ultimahora.com/mujeres-marchan-recordando-frases-machistas-que-golpea-
ron-al-sector-n1068488.html, consultado el 9 de julio de 2022.

213 Disponible en https://archivo.abc.com.py/edicion-impresa/politica/miles-de-personas-en-historica-mar-
cha-del-8m-1572096.html, consultado el 9 de julio de 2022.

214 Disponible en https://archivo.abc.com.py/edicion-impresa/politica/el-valor-del-trabajo-de-las-mujeres-1793804.
html, consultado el 9 de julio de 2022.
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Finalmente, el compromiso de los medios fue un elemento que favo-
reció el hito, así como también el hecho de que las élites no estaban ali-
neadas, por lo que una narrativa clara que se sustentaba en la realidad 
cotidiana de la gran mayoría de las mujeres del país, fueron elementos 
claves para asegurar un impacto tanto interno como externo de las accio-
nes del 8M.

A modo de síntesis

La movilización del 8 de marzo de 2017 marca un punto de inflexión 
para el feminismo, o mejor dicho, para los feminismos en el país. De aquel 
movimiento surgido a mediados de 1980, y que había logrado importan-
tes conquistas legales en los primeros años después de la caída de la dic-
tadura —pero que no había logrado masividad—, emerge aquí uno reju-
venecido, enriquecido por una gran heterogeneidad de grupos, colectivos 
y articulaciones que, más allá de reivindicaciones específicas, cuestiona el 
patriarcado en su conjunto y las consecuencias políticas, sociales, cultura-
les y económicas del actual modelo de producción. La condena al femini-
cidio se entrelaza con el cuestionamiento a los desalojos de comunicades 
campesinas e indígenas, equipara a la pobreza con la falta de políticas 
para la agricultura campesina, a las desigualdades con las discriminacio-
nes. Ese planteamiento político, que denota el tipo de democracia al que 
se aspira, no se queda en los papeles, sino que apuesta por formas or-
ganizativas y lógicas participativas que posibiliten un activo movimiento 
plural que sume a pesar de las diferencias.

No solo logra articular y movilizar a miles de mujeres, también des-
pierta a los sectores más conservadores de la sociedad, quienes reaccio-
nan tardíamente, cuando ya el término «feminista» había dejado de ser 
un descalificativo. Esta ofensiva fundamentalista se monta sobre men-
tiras (fake news) difundidas con una clara estrategia en las redes sociales 
y —aparentemente— con un aparato militante (rentado o no) al que no 
va a ser fácil confrontar.

Sin embargo, es quizá en este hito donde más claramente se puede 
visualizar el reclamo de los movimientos sociales por una democracia que 
trascienda los espacios institucionales y vaya avanzando en la vida coti-
diana.
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7.  tenSioneS en torno al ProceSo 
democrático en Paraguay

7.1  Democracia: ¿ampliación o reducción?

El espacio de la disputa política es una zona llena de tensiones. Los 
enfrentamientos que ahí tienen lugar no se expresan siempre de acuerdo 
con canales respetuosos y consolidados pacíficamente, al estilo de Haber-
mas (1998), sino que en muchos casos se expresan como confrontaciones 
con diferentes niveles de intensidad. Uno de los desacuerdos fundamen-
tales es el propio concepto de democracia que condiciona la forma de ver 
las reglas del juego sobre las que después se asienta la disputa política.

En ese terreno, Paraguay ha vivido casi toda su historia bajo dictadu-
ras o gobiernos autoritarios que se sucedieron unos a otros de formas im-
puestas. Con el proceso llamado de «transición» que se inicia en 1989, las 
amplias expectativas de avanzar hacia una democracia plena pronto cho-
caron con la realidad de que la misma se hacía desde arriba y desde dentro 
(Simón, 1997; Flecha y Martini, 1994). También, pronto fue evidente que 
las concepciones de democracia que tenían los diferentes sectores eran 
completamente diferentes. De hecho, se puede rastrear la actual crisis de 
la vida democrática en Paraguay en aquellas visiones contrapuestas sobre 
el juego político. En la presente investigación, se ha indagado sobre los 
distintos conceptos de democracia que subyacen tanto en referentes de 
las élites como de los movimientos sociales, para tratar de entender las 
tensiones y dinámicas del proceso político, encontrando cuatro diferen-
cias fundamentales entre ambos sectores.

En primer lugar, se encontró una primera diferencia entre élites y sec-
tores sociales referida a que, para los primeros, la democracia está vin-
culada centralmente a la institucionalidad formal, sea esta del Estado o 
de los partidos políticos; mientras que para las organizaciones sociales 
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apunta a una institucionalidad ampliada, centrada en la gente, que per-
mita escuchar y atender efectivamente los reclamos y las propuestas de 
las organizaciones y los sectores sociales. Esto tiene que ver con la per-
cepción misma del Estado, que para las élites se muestran más como un 
mecanismo de mantenimiento del statu quo y acceso a recursos; mientras 
que para los movimientos, el Estado tiene una fuerte dimensión social 
que debe estar abierto a la participación ciudadana, además de garantizar 
derechos y promover la igualdad social.

En efecto, el actor central del juego democrático, para las élites, deben 
ser las instituciones, que son las que garantizan el cumplimiento de las 
normas, ya que «no podríamos hablar de una democracia en un país si 
no se respeta el Estado de derecho. Para mí, las instituciones deben de 
funcionar, mal o bien, pero deben de funcionar. Acá, muchas veces que-
remos destruir las instituciones por las personas que momentáneamen-
te están dentro de las instituciones» (Tuma, 2021). De hecho, para estos 
sectores, uno de los mayores peligros se encuentra en «el debilitamiento 
institucional, el sistema de copamiento, el atentado contra la división de 
poderes… estamos asistiendo a un proceso de debilitamiento sistemático 
de las instituciones» (Villamayor, 2021) y a que «los partidos políticos fue-
ron destruidos» (Pavetti, 2021), cuando que «los partidos tradicionales, 
para mí, cumplen, son fundamentales dentro del proceso democrático» 
(Tuma, 2021). Es decir, el centro de la democracia son las instituciones 
que lo conforman. De ahí la importancia que le dan a la dimensión electo-
ral y al ropaje de legalidad (acomodado a sus intereses y acciones) vincu-
lada con los derechos políticos.

En cambio, los y las referentes de los sectores sociales entrevistados 
consideran que el centro de la democracia deben ser las personas, siendo 
que, a través de su participación, en todos los niveles, se constituye una 
verdadera democracia. Estas dinámicas de intervención en la vida social y 
política, es decir, las múltiples formas de movilización y participación ciu-
dadana, en ocasiones confrontándose con una legalidad que consideran 
impuesta por las élites, son las que impulsan la democratización efectiva 
de las sociedades. De esta manera, ante una legalidad e institucionalidad 
impuesta desde arriba, se contrapone una que viene de la movilización 
desde abajo en busca de derechos:

Todos los gobiernos que están desde hace varios años, no representan 
realmente a las masas, y eso se lo vemos en las manifestaciones que están 
habiendo cada vez más […] la gente que está en las calles como que no está 
representada en los espacios de decisiones, entonces, como que hay ahí un 
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intento de ocupar las calles para ganar esos derechos, pero en los espacios 
donde se decide no hay un interés real por eso, porque no pertenecen luego 
a esos espacios. (Ernesto Benítez, 2020).

Al mismo tiempo, el vacío del enfoque de derechos en los últimos años, 
sumado a la activación ideológica de los grupos «provida» y «antidere-
chos», promoviendo el miedo «al enemigo» (considerando así al reclamo 
por los derechos de las mujeres, la diversidad sexual, la educación sin dis-
criminación) facilitaron que afloren elementos conservadores en la socie-
dad e incluso al interior de algunos movimientos sociales, el cual es he-
terogéneo: un movimiento sindical tradicional cooptado y conservador, 
un movimiento campesino con un fuerte componente de patriotismo y 
rasgos patriarcales y rasgos aún nacionalistas y patriarcales —que mu-
chas veces termina movilizándose por el Estado proveedor—. Si los movi-
mientos feministas y estudiantiles plantean la necesidad de una ruptura 
con dichos conservadurismos, tienen una fuerza aún débil y marginal 
para influir en los procesos de acumulación de fuerza. Igualmente, existe 
una claridad que rechaza los falsos procesos participativos en sus formas, 
pero vacíos de contenido: «muchas veces es como que democracia es es-
cuchar nomás las consultas que se tengan que decir, pero que realmente 
no son parte de las decisiones que se toman y se ejecutan» (GDE, 2021).

La participación a través de la movilización en las calles, por los dere-
chos y el fortalecimiento de las organizaciones populares a la autoorga-
nización popular, serían vías necesarias para que las personas consigan 
algún control real sobre su vida cotidiana y puedan transformar radical-
mente la realidad, pues la participación en áreas que ahora están vetadas 
(como el lugar de trabajo o el acceso/tenencia de la tierra o la gobernan-
za universitaria) redefiniría las relaciones sociales. Para mantener este 
proceso en esta dirección de inclusión y creciente control de las personas 
sobre sus instituciones y sobre su vida, se debe avanzar hacia una cul-
tura democrática basada en los intereses colectivos sobre los individua-
les; además de estructuras participativas abiertas y flexibles, en continuo 
cambio para adaptarse a las nuevas circunstancias. «La democracia es 
para algunos nomás, no para todos los sectores. Acá, los estudiantes, los 
campesinos, las mujeres, somos los que ponemos el pecho para una cons-
trucción de una verdadera democracia y que sea pluralista, que atienda 
todos los intereses, todos los sectores, y poder solventar, a través de políti-
cas públicas, todas las necesidades» (GDE, 2021). Pero también, en cuanto 
a la autonomía de las personas respecto al control de su vida y a la misma 
pluralidad de la sociedad, porque
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la democracia es básicamente una forma de convivencia de la pluralidad, 
en un territorio, en un sistema político. No podemos hablar de democracia 
si no podemos manejar la pluralidad, la diversidad. Y eso, en una democra-
cia, se maneja con inclusión y con derechos. O sea, la democracia es más 
que elegir por el voto, sino que es una forma que acuerda la sociedad de 
convivir y procesar nuestra diversidad, de convertir lo que es diversidad y 
diferencia en pluralidad, en convivencia plural (GDF, 2021).

En definitiva, el modelo participativo incluiría llevar la democracia a 
la vida cotidiana, extendiendo la esfera del control democrático a las ins-
tituciones que afectan la vida de las personas, a través de, por un lado, 
mecanismos de participación directa de la ciudadanía y los sectores or-
ganizados en la regulación de dichas instituciones; y por otro lado, de la 
aceptación de la autodeterminación de las personas en el conjunto social, 
sin imposiciones de normas comunes homogeneizantes. «Es como que 
la democracia se construye pensando solamente en el modelo de persona 
heterosexual, blanca, de clase media alta, castellanoparlante, y se pasa por 
lejos el hecho de que aquí tenemos pluralidad de identidades, de nacio-
nalidades, de idiomas, y nada se construye inclusivamente» (GDF, 2021).

Una segunda diferencia es el énfasis de las élites en la dimensión polí-
tica y electoral, mientras que los sectores sociales hacen hincapié en las 
dimensiones sociales, económicas y culturales, y el acceso ciudadano al 
control efectivo de los medios de producción y reproducción. Para las éli-
tes, el sistema democrático pasa por respetar un mínimo de reglas bá-
sicas, como las elecciones libres, derechos de organización política, re-
unión, expresión y libertad de prensa, entre otras. Es decir, un conjunto 
básico de derechos civiles y políticos que garantizan cierta pluralidad en 
la competición electoral y en la contienda política. Los derechos económi-
cos y sociales son, más bien, un resultado deseable, pero no una condición 
necesaria como sí lo son los civiles y políticos.

En cambio, para las organizaciones sociales, la democracia se enten-
dería como el acceso de la gente a una participación real en la sociedad y a 
niveles de vida dignos, donde puedan desarrollarse integralmente como 
personas, en todas sus dimensiones y posibilidades; donde no existan ciu-
dadanos de primera y segunda clase; «realmente, no podemos decir que 
se vive una democracia plena hasta que todes tengan bienestar» (Ernesto 
Benítez, 2020). Es decir, a la igualdad política se le sumaría la igualdad 
económica y social (entendida como una tendencia hacia la igualación y 
a que las diferencias sociales —económicas y de poder— dentro de una 
sociedad se muevan en un rango relativamente pequeño). La democracia 
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se constituiría en una sociedad inclusiva, donde las personas participen 
en la construcción de su realidad y tengan asegurados los niveles básicos 
de vida (educación, salud, vivienda, trabajo, seguridad social, etcétera) y 
los derechos fundamentales; y, además, exista una tendencia progresi-
va a la igualación social, por un lado, y al reconocimiento de las diversi-
dades, por el otro. No se trataría solo de un método político sino de una 
forma de vida. En este sentido, existe una crítica a la democracia liberal 
(que sea schumpetariana o pluralista) ya que esta «es un modelo que le-
galmente legitima la exclusión social» (Richer, 2021); mientras que «una 
democracia no puede existir en tanto tengamos categorías, en tanto que 
en palabras y en la Constitución se diga que todas las personas que viven 
sobre este territorio son iguales, pero, sin embargo, [esto] no se da en la 
práctica» (GFE, 2021).

Un tercer elemento diferenciador es la legitimidad de los actores para 
hacerse cargo del Estado, que para las élites están reducidos a partidos o 
sectores económicos que las representen, mientras que en el ámbito so-
cial se señala la pluralidad de actores como una señal inequívoca de de-
mocraticidad.

Para las élites, la democracia es «un método, un procedimiento, un 
acuerdo, un contrato que se va perfeccionando a lo largo del tiempo» 
(Villamayor, 2021) y que otorga a algunos individuos el poder de decidir 
en todos los asuntos, como resultado de sus esfuerzos en la búsqueda de 
votos; es decir, una democracia representativa, pero donde las mayorías 
imponen sus criterios ya que, al final, «las minorías tienen que respetar a 
las mayorías» (Ocampos, 2021).

En este sentido, este concepto de democracia schumpeteriana permi-
te (aunque no obliga), por un lado, tomar en cuenta los deseos y opiniones 
de la gente; pero, por otro lado, delega la política pública a unos pocos que 
son los que saben cómo se tiene que gobernar. Esta autopercepción de 
legitimidad, que excluye a sectores con intereses confrontados, se basa 
en tres elementos:
a.  una identificación ideológica, que excluye a quien no es de signo con-

servador: «Acá sí vemos una ideología de izquierda, no estamos ha-
blando de más del 5% de la población de la República del Paraguay 
que simpatiza con ese sector. Somos más conservadores. Y a él no se 
le eligió para ser presidente de la República por venir de un sector de 
izquierda, sino [que] se encontró en él una figura que podía llevar ade-
lante todas esas transformaciones que la ciudadanía quería, o el can-
sancio, seguramente, de la gente, de las décadas del Partido Colorado 
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al frente del poder. Entonces […] es un desgaste político muy grande» 
(Tuma, 2021, refiriéndose al expresidente Fernando Lugo);

b.  la encarnación de valores nacionales en lucha con los de una agenda in-
ternacional impuesta e ideologizada: «Esta agenda atenta contra nues-
tros valores fundamentales del ser paraguayo. Primero, contra nuestra 
concepción y nuestra base espiritual, que es la formación cristiana… 
En segundo lugar, nuestra historia, de dónde venimos los paraguayos, 
todo lo que hemos sangrado los paraguayos por el simple derecho de 
ver f lamear independiente nuestra bandera» (Ocampos, 2021); y

c.  el sentimiento de superioridad moral, ya que «tenemos que reconocer 
que el partido más democrático, con libertad de expresión, con deba-
te interno fortísimo es el Partido Colorado. Otros partidos ni siquie-
ra realizan elecciones internas e imponen a sus candidatos a dedo» 
(Ocampos, 2021).
En cambio, dentro de los sectores sociales se critica la idea de patria 

soñada de las élites, donde existe «un solo idioma, una sola forma de fa-
milia, una sola sexualidad, un solo color de piel, [donde se quiere que] 
eliminemos lo que nos une, o sea, conformemos una patria monolítica 
que piense igual» (GDF, 2021) y donde ponen énfasis en que cualquier 
persona o colectivo —en especial, popular— no solo tiene la legitimidad 
sino el derecho de participar y de influir tanto en las instituciones como 
en los diferentes aspectos de la vida social. Más bien se hace una reflexión 
de cómo se ha excluido históricamente a los sectores populares en la inte-
racción política y la construcción del entramado institucional, entendien-
do que excluir a los sectores mayoritarios es un rasgo autoritario: «Para 
ellos, tiene que permanecer el dominio de una clase social con control de 
los aparatos de producción. Y ahí entramos las mujeres, porque nosotras 
somos parte de ese engranaje de producción. O sea, es inadmisible que las 
mujeres nos rebelemos contra un modelo que está perfectamente armado 
para que funcione ese modelo de sociedad» (GDF, 2021).

La crítica de fondo a las élites es que, realmente, estos sectores no son 
democráticos, sino que usan la democracia como una falsa bandera para 
mantener privilegios y control de los recursos de producción y reproduc-
ción de la sociedad:

No tienen noción de democracia, no te plantean democracia ellos. Ellos 
te plantean recorte en educación, recorte en salud pública, criminaliza-
ción de la lucha, criminalización de los campesinos, de los indígenas, de 
los transportistas, de los camioneros, de los estudiantes… o sea, cualquiera 
que luche por un pequeño derecho para conquistar es criminalizado. Eso 
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no sé qué tipo de democracia es, no hay, no tienen noción de democracia, 
ni buscan democratizar absolutamente nada (GDE, 2021).

Una cuarta y última diferencia sustancial está en la ausencia de re-
flexión sobre los puntos de partida, es decir, mientras las élites no con-
sideran la historicidad del Estado, los sectores sociales reflexionan sobre 
el proceso histórico de construcción del mismo y las relaciones políticas 
derivadas, poniendo énfasis en cómo el Estado actual se origina en la vio-
lencia y usurpación de la riqueza colectiva. Por lo tanto, las condiciones 
de participación no son igualitarias, pues unos parten de una situación de 
acumulación histórica fraudulenta, mientras que otros viven en la preca-
riedad del despojo.

La democracia tiene que asumir las diferencias de poder económico e 
igualar esta relación desbalanceada. Una democracia que la ignora solo 
refuerza la conservación del statu quo e impide que se pueda avanzar hacia 
una verdadera igualación social. Para la dirigencia social,

el Estado es antidemocrático. Su composición, su concepción, su mirada, 
su montaje sí es antidemocrático […] es fruto del despojo y la posibilidad 
que tuvieron de asalto, todo lo que se construyó previamente, institucio-
nes, desarrollo económico y social, recursos, bienes, fueron saqueados […] 
Las personas que moldearon el Estado paraguayo no construyeron desde 
una perspectiva democrática, incluyente, respetuosa de los derechos, de 
los bienes de los demás, sino que la moldearon para sus fines, aparte de ser 
genocida y ladrón, construyeron un Estado que le pueda servir, dentro de 
esa perspectiva, de seguir cometiendo genocidio, violencia, tortura, des-
pojo, para eso, moldearon en su imagen y semejanza la institucionalidad 
de nuestro país. Entonces, si tenemos ese Estado, es difícil la democracia 
(Ernesto Benítez, 2021).

Esta percepción de democracia, construida sobre el despojo, es para 
los sectores populares un secuestro de las instituciones para legitimar la 
usurpación, «en el sentido que muchas veces son tierras públicas, que se 
hace en complicidad de fiscales, de jueces y son formalizados por los me-
canismos institucionales de esta democracia» (Richer, 2021). Por lo tanto, 
existe una necesidad de equilibrar el tablero de juego y generar las condi-
ciones institucionales, estructurales, sociales políticas y económicas para 
una verdadera participación y así relegitimar la democracia en condicio-
nes de accesibilidad real y no de una igualdad legal ficticia.
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En definitiva, la política en Paraguay es un terreno de confrontación 
y tensiones entre la ampliación o restricción de la democracia, entre las 
agendas de las élites y las de la sociedad en general. Mientras los sectores 
sociales comparten una perspectiva participativa y esperanzadora de dis-
frute pleno de derechos, las élites se han ido moviendo desde el lado de la 
democracia liberal, característico de los primeros años de transición, has-
ta una concepción patrimonialista, que implica que solo este sector tiene 
legitimidad para acceder a las instituciones y beneficiarse de ellas, lo cual 
refuerza su carácter involucionista, apropiador y conservador.

7.2  Dinámica de las tensiones

La caída de la dictadura y el comienzo de la transición se constituye-
ron en una formidable estructura de oportunidad política para los secto-
res populares. Los primeros trece años posteriores al inicio de esa etapa 
y en un contexto de institucionalización de una democracia pluralista de 
corte liberal —que buscaba insertar al Paraguay en el marco regional de 
otras transiciones, agotadas las dictaduras—, estuvieron marcados por 
la emergencia de organizaciones y un proceso ascendente de los movi-
mientos sociales; los que, con un alto reconocimiento social, lograron que 
sus reivindicaciones sean atendidas y, muchas de ellas, incluso, concre-
tadas. En este ciclo, el repertorio de acción estuvo en las calles, obligan-
do a que las instituciones públicas escuchen y atiendan las demandas. 
Fue un periodo de ampliación de la democracia, en la perspectiva de una 
ampliación de derechos y libertades, posibilitada tanto por la unidad de 
los movimientos como por la falta de cohesión de las élites. Este proceso 
concluye en Paraguay en el año 2002, paradójicamente, luego de haber 
logrado los movimientos sociales una de las victorias más importantes.

Las dos primeras décadas de este siglo XXI—periodo que es estudiado 
en este trabajo— estuvieron marcadas por la profundización de políticas 
neoliberales y extractivistas —acompañadas de un aumento de la crimi-
nalización—, así como por una mayor participación electoral de actores 
sociales; al tiempo que se daba una fragmentación del movimiento cam-
pesino, un mayor protagonismo de los movimientos estudiantiles y la 
emergencia de un renovado movimiento feminista. Es en este contexto 
en que se desarrollan conflictos sociales que implican tensiones en torno 
a la democracia, siendo las más significativas las que se dieron entre el 
movimiento campesino, el estudiantil, el feminista y las élites; y, sin lugar 
a dudas, el acontecimiento de mayor tensión se dio, en este periodo de 
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estudio, a partir de la victoria de Fernando Lugo en el año 2008 y el golpe 
parlamentario que lo destituyó de la presidencia en el año 2012.

En el proceso de investigación para este trabajo se han identificado 
elementos claves —oportunidades políticas— que han posibilitado u obs-
taculizado la acción colectiva orientada a la profundización de la demo-
cracia, así como también estrategias y formas de lucha —repertorios de 
acción— que han tenido un mayor impacto.

Articulación y agenda común

Desde el año 2002, las organizaciones no han acordado una agenda 
común, más allá de algunos espacios de unidad puntual donde no se lo-
gró articular a la mayoría. Las luchas han sido sectoriales y dispersas, lo-
grando algunas de ellas sus objetivos inmediatos. Sin embargo, fueron las 
luchas articuladas en torno a una agenda común las que han avanzado en 
el logro de sus propósitos. Ejemplo de ello fueron los y las estudiantes de 
colegios secundarios que lograron destituir a la ministra de Educación, 
como lo pretendían, aunque dicha victoria permitió, posteriormente, un 
mayor control conservador del Ministerio de Educación y Ciencias. Las 
y los estudiantes universitarios lograron, a su vez, la destitución de mu-
chas autoridades de la Universidad Nacional de Asunción, e incidieron en 
mayores controles para evitar la corrupción y ampliar los cupos de parti-
cipación en los órganos de gobierno; sin embargo, poco se avanzó en un 
modelo de universidad pública, gratuita y de calidad. En ambos casos, se 
han combinado dos repertorios de acción —la toma de las instituciones 
y las movilizaciones masivas— que contaron con un apoyo inicial, tanto 
de los medios empresariales de comunicación como de la ciudadanía, y 
aprovecharon una coyuntura de falta de consenso de las élites —que utili-
zaban entre sí, como modo de acción, denuncias sobre corrupción o mala 
administración estatal—. Es decir, en ambos casos los y las estudiantes 
supieron aprovechar la estructura de oportunidad política que se abría 
ante su acción reivindicativa.

A partir del 8 de marzo del año 2017, el movimiento feminista ha logra-
do una regular presencia en las calles con movilizaciones masivas —en 
las que el arte se constituyó en parte fundamental—, ha dado un salto 
cuanti y cualitativo y logrado extenderse más allá de la capital del país, 
aglutinando a una multiplicidad de agrupaciones y colectivos humanos. 
A diferencia de las acciones estudiantiles o campesinas, no tenían reivin-
dicaciones concretas hacia el Estado, buscaban (buscan) cambios princi-
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palmente en la cultura patriarcal, lo que se está logrando a medida que se 
van desnaturalizando algunas prácticas y valores arraigados en la cultura 
y/o sociedad, siendo esto un paso fundamental para la ampliación de la 
democracia en todas las esferas de la vida social. No se puede dejar de 
señalar que, a nivel tanto internacional como nacional, estos avances han 
despertado una articulación de sectores fundamentalistas que represen-
tan, directamente, a las élites conservadoras del país y que van logrando 
un impacto antidemocrático en esferas del Estado.

Así, se han ido ganando espacios de ejercicio y confrontación demo-
crática por parte de los movimientos y sus propuestas en cuanto a de-
rechos (estudiantes) y a reivindicaciones políticas, sociales y culturales 
(feminismo), que en sus momentos sí fueron contrahegemónicas, desde 
una producción simbólica y la construcción de una identidad colectiva 
que ha sido y es clave para su compromiso (ambos movimientos siguen 
con movilizaciones sobre los mismos temas) y el reconocimiento por par-
te de las autoridades y la aceptación pública. Recordando a Gramsci: la 
hegemonía se basa en la dirección intelectual y moral de la sociedad, en la 
esfera ideológica, es una producción cultural215 que permite el desarrollo 
de un pensamiento crítico liberado del sentido común (en el sentido a lo 
que Gramsci define como la «conciencia cotidiana», como la «filosofía de 
los no filósofos» y un instrumento de dominación de clase).

Fortalecimiento de la identidad colectiva

Como resultado de las acciones emprendidas y el impacto de las mis-
mas, los movimientos feministas y estudiantil son los que —en estos últi-
mos años— han fortalecido su identidad colectiva y cuestionado los lími-
tes de la democracia vigente, elaborando expectativas y orientaciones a lo 
largo de sus procesos de definición y redefinición, en constante transfor-
mación. El movimiento campesino desarrolló este proceso ya en la década 
del noventa y se ha ido fortaleciendo desde ese entonces.

Siguiendo a Melucci (1989) y los tres tipos de elementos que hacen a la 
identidad colectiva, desarrollaron, en primer lugar, rituales, prácticas y 
producciones culturales compartidos que demuestran visiones divergen-
tes (marchas con elementos artísticos, inclusión de elementos teatrales, 
memes). Construyeron redes de relación que presentaron nuevas formas 

215 «Tal dominación de carácter consensualista, el control-dirección de índole ideológica, este “hacer hacer” —
conseguir que los individuos produzcan unas y no otras conductas de manera totalmente voluntaria—, la clase 
hegemónica consigue llevarla a cabo no por la capacidad de convicción de su discurso, de su fraseología, por 
tener capacidad de pronunciar un conjunto de palabras que crean el frenesí en las masas, sino porque es capaz 
de estructurar la construcción ideológica de la sociedad alrededor de un sistema cultural. La Hegemonía para 
Gramsci, como afirmábamos al inicio, es una producción cultural» (Noguera, 2011: 9).
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de organización, modelos de liderazgo, canales y tecnologías de comuni-
cación, en particular el movimiento feminista (una plataforma, una ple-
naria con método horizontal de toma de decisiones, grupos de WhatsApp, 
por ejemplo). Y, finalmente, demostraron un grado de implicación emo-
cional, posibilitando el sentirse parte de un «nosotros».

Estas identidades colectivas permitieron una conversión de intereses 
privados en cuestiones de debate en la esfera pública, y permitió encon-
trar brechas que hacen a la construcción de ciudadanía, aún en una de-
mocracia en construcción, así como señala Melucci:

en lo que se refiere a las formas de acción que conciernen la vida cotidiana y 
la identidad individual, los movimientos contemporáneos se distancian del 
modelo tradicional de la organización política y asumen una creciente auto-
nomía de los sistemas políticos. Esos movimientos van a ocupar un espacio 
intermedio de la vida social, en el cual se entrelazan necesidades individua-
les e impulsos de innovación política (Melucci, 1994: 121).

Promovieron puntos de referencia (desde el recuperar huellas históri-
cas y articularlas con deseos expresados) alrededor de los cuales se articu-
la el debate cultural y social de mayor importancia de las últimas décadas: 
la educación, la familia y la democracia —si bien no siempre se nombra 
así sino desde la batalla por o en contra del «enfoque de derechos»—.

Apoyo ciudadano y marcos interpretativos

Aquellas acciones colectivas que se desarrollan sobre temáticas valora-
das positivamente por la sociedad, sobre situaciones compartidas y sobre 
valores arraigados, son las que han logrado mayor apoyo y avances.

Así, el movimiento feminista ha logrado acumular en la tensión una 
ampliación/restricción de la democracia, principalmente en términos 
culturales, a partir de la aglutinación de múltiples colectivos e individua-
lidades y de haber construido su narrativa sobre la situación de opresión 
sentidas por la mayoría de las mujeres. La histórica violencia patriarcal 
recibe una mayor condena social, avanzándose en el reconocimiento de 
que «lo personal es político», implicando esto un mayor control democrá-
tico en la vida cotidiana. Asimismo, la consigna de «igual salario por igual 
trabajo», la reivindicación de la paridad en los puestos de decisión ha con-
tado con el apoyo ciudadano. Sin embargo, otros temas más alejados de 
la cotidianeidad de la mayoría, y que contravienen valores tradicionales 
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(como derechos de las disidencias sexuales o el tema de la sexualidad en sí 
mismo), han tenido menor éxito y mayor reacción de parte de los sectores 
fundamentalistas.

Cabe recordar también que las luchas universitarias analizadas en este 
trabajo, se dan a partir de denuncias de los medios empresariales de co-
municación acerca de la corrupción existente en la Universidad Nacional 
de Asunción, elemento altamente cuestionado desde hace tiempo por la 
ciudadanía en general. Y que al tiempo en que las reivindicaciones van 
exigiendo mayor participación en los órganos de gobierno, tanto la posi-
ción de los medios como el apoyo ciudadano van disminuyendo.

La lucha de estudiantes secundarios, denunciando tanto la precaria 
infraestructura en los colegios públicos como hechos de corrupción, tam-
bién recibió el apoyo de la ciudadanía. Sin embargo, no lograron el mis-
mo apoyo las acciones campesinas, no solo por ser una realidad lejana al 
mundo urbano, sino por la campaña de estigmatización que se inició con 
mayor fuerza a inicios de este nuevo siglo y, sobre todo, porque no han 
encontrado una narrativa que evidencia que la situación rural repercute 
directamente en la vida cotidiana de quienes viven en la ciudad. No han 
logrado, por ejemplo, que la reforma agraria cuente con el apoyo suficien-
te para forzarla.

Asimismo, se debe señalar que no es suficiente una narrativa acorde 
a los marcos interpretativos, también es necesario contar con los canales 
para instalarla; y si bien las redes sociales y los medios alternativos son 
importantes, no logran contrarrestar la fuerza de los medios empresaria-
les de comunicación.

El poder de los medios para instalar narrativas

Los medios empresariales de comunicación son cada vez más relevan-
tes en los escenarios de conflictividad social, dado que generan opinión 
—favorable o desfavorable, tanto de las luchas como de quienes las impul-
san— ante la ciudadanía.

Aunque, salvo situaciones muy particulares, responden a intereses de 
las élites, se identificaron tres formas de actuación de los medios: i. apoyo 
parcial o condicionado, siempre que esto no afecte los intereses de los 
dueños de los medios, las acciones tengan una alta masividad y contribu-
yan a aumentar ranking, como es el caso de las movilizaciones feminis-
tas y estudiantiles, que en sus primeras acciones fueron «apoyadas»; sin 
embargo, cuando se plantean reivindicaciones más de fondo, o de tipo 
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estructural, el apoyo disminuye o desaparece; ii. silencio mediático, si las 
protestas no se desarrollan con una alta masividad, o no realizan sufi-
ciente presión, pasan desapercibidas y hay un cerco mediático; y, iii. des-
calificación y estigmatización de las acciones y sus referentes, llevando 
adelante una campaña mediática en contra de las movilizaciones, como 
ocurrió durante el hito del Congreso Democrático del Pueblo y del golpe 
parlamentario contra Fernando Lugo.

Alineamiento de las élites y control de las instituciones públicas

El golpe al gobierno de Fernando Lugo —otro de los hitos analizados— 
se dio por el acuerdo entre las élites, creando las condiciones políticas y 
aprovechando las tensiones al interior del gobierno, sumando a la fortísi-
ma campaña de deslegitimación llevada adelante por los medios empre-
sariales de comunicación, además de la desmovilización de las organiza-
ciones sociales. Este no fue solo un golpe parlamentario a un presidente, 
fue un golpe a la democracia, inclusive al proceso político alcanzado, ha-
biéndose violentado la voluntad del voto popular. En este hito, se observó 
un alineamiento de las élites y una insuficiente capacidad de moviliza-
ción, a diferencia de los demás hitos, en ocupar las calles.

Una vez que otras políticas con otros sentidos democráticos desafia-
ron el poder de las élites, estas no dudaron en apelar a cualquier mecanis-
mo y a la construcción de escenarios deslegitimadores para remover a los 
actores que ocupaban un lugar indebido.

El golpe a Lugo se asocia a lo que Gramsci llamó una «crisis de autori-
dad», que

crea peligrosas situaciones inmediatas porque los diversos estratos de 
la población no poseen la misma capacidad de orientarse rápidamente y 
de reorganizarse con el mismo ritmo. La clase dirigente tradicional que 
tiene un numeroso personal adiestrado, cambia hombres y programas y 
reasume el control que se le estaba escapando con una celeridad mayor 
de cuanto ocurre en las clases subalternas; si es necesario hace sacrificios, 
se expone a un porvenir oscuro cargado de promesas demagógicas, pero 
se mantiene en el poder, lo refuerza por el momento y se sirve de él para 
destruir al adversario y dispersar a su personal directivo que no puede ser 
muy numeroso y adiestrado216 (Gramsci, 1931).

216 Sigue: «El pasaje de las masas de muchos partidos bajo la bandera de un partido único, que representa mejor y 
resume las necesidades de toda la clase, es un fenómeno orgánico y normal, aunque su ritmo sea rapidísimo y casi 
fulminante en relación a las épocas tranquilas. Representa la fusión de todo un grupo social bajo una dirección 
única considerada como la única capaz de resolver un grave problema existente y alejar un peligro mortal. Cuan-
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En este caso, las élites, perfectamente alineadas durante el golpe a 
Lugo, permitieron la reinstalación y dominación duradera de la élite colo-
rada, renovada bajo la figura de Horacio Cartes.

Asimismo, el actuar gubernamental, o de quienes detentan el poder, 
intenta activar diferentes mecanismos para romper las bases de las alian-
zas entre las organizaciones que llevan adelante las protestas, como un 
dispositivo que busca aplacar y debilitar las protestas sociales. Esto puede 
incluir desde invitaciones a mesas de diálogo o negociaciones parciales, 
regalías o promesas de beneficios personales y hasta amenazas. Esto se 
observó tanto en el CDP como en las movilizaciones estudiantiles.

Para las organizaciones del campo popular, el Paraguay hoy es un Es-
tado patrimonial gobernado por las élites, donde las instituciones que 
mantienen el entramado y manejan las leyes actúan a modo de asegu-
rar los privilegios de los sectores que las instalaron y, del mismo modo, 
mantener su capacidad para realizar prácticas patrimoniales o el uso de 
la plataforma estatal para todo tipo de negocios.

Desde esta perspectiva, uno de los principales problemas estructurales 
en Paraguay es el control del Estado por un partido político y, en un sen-
tido más amplio, por un sector minoritario (élite) que se ha consolidado 
como un partido total, de la cuna a la tumba, donde cualquier interacción 
social o económica está intermediada por este y beneficia al sector que 
representa. Esta dinámica totalizante pareciera no dejar espacio ni para 
una perspectiva de democracia pluralista ni participativa, ya que apunta 
a ocupar y excluir todo el espacio político.

Frente a ello, avanzar en la construcción de la democracia aspirada por 
los movimientos sociales, encuentra en el Estado (tanto a su instituciona-
lidad, su normativa y sus funcionarios) como el principal impedimento. 
A pesar de ello, no pretenden desconocerlo ni sus proyectos tienen rasgos 
autonomistas, al contrario, sus reivindicaciones y su repertorio de acción 

do la crisis no encuentra esta solución orgánica, sino la solución del jefe carismático, ello significa que existe un 
equilibrio estático (cuyos factores pueden ser eliminados, prevaleciendo sin embargo la inmadurez de las fuerzas 
progresistas); que ningún grupo, ni el conservador ni el progresista, tiene fuerzas como para vencer y que el mis-
mo grupo conservador tiene necesidad de un jefe. Este tipo de fenómenos está vinculado a una de las cuestiones 
más importantes que conciernen a los partidos políticos; a la capacidad del partido de reaccionar contra el espí-
ritu de rutina, contra la tendencia a momificarse y a devenir anacrónico. Los partidos nacen y se constituyen en 
organizaciones para dirigir las situaciones en momentos históricamente vitales para sus clases; pero no siempre 
saben adaptarse a las nuevas tareas y a las nuevas épocas, no siempre saben adecuarse al ritmo de desarrollo del 
conjunto de las relaciones de fuerza (y por ende de la posición relativa de sus clases) en un país determinado o en 
el campo internacional. Cuando se analizan estos desarrollos de los partidos, es preciso distinguir el grupo social, 
la masa de los partidos, la burocracia y el Estado Mayor de los partidos. La burocracia es la fuerza consuetudinaria 
y conservadora más peligrosa; si ella termina por constituir un cuerpo solidario y aparte y se siente independiente 
de la masa, el partido termina por convertirse en anacrónico y en los momentos de crisis aguda desaparece su con-
tenido social y queda como en las nubes» (Gramsci, 1931, Observaciones sobre algunos aspectos de la estructura 
de los partidos políticos en los períodos de crisis orgánica).
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—salvo en el movimiento feminista— van dirigidas a él, aun sabiendo que 
está en función a los intereses de las élites.

El breve gobierno de Fernando Lugo, fue quizá el único periodo en el 
que se generaron relaciones políticas no antagónicas entre el gobierno y 
los movimientos sociales; sin embargo, aunque hubiera existido voluntad 
y la fuerza necesaria, no hubiera sido fácil responder a los históricos re-
clamos, dada la correlación de fuerzas y los límites de un Estado moldea-
do por y para las élites.

La restauración conservadora, concretada con el retorno del Partido 
Colorado al mando del Poder Ejecutivo, a partir de la asunción de Hora-
cio Cartes a la presidencia de la República, fue pasando de un discurso 
empresarial a uno conservador. Esto se agudiza con el gobierno de Mario 
Abdo Benítez —«provida y profamilia»—, mezclando cucos del coloradis-
mo y del nacionalismo paraguayo con discursos que disparan el miedo al 
«enemigo» del pueblo paraguayo (peligro que viene desde afuera) para 
promover sus intereses y reagrupar una base de correligionarios que se le 
escapaba. Dicha opción ideológica es intelectual y socialmente confron-
tada por el movimiento feminista y estudiantil principalmente, y plantea 
el principal debate de ideas en el escenario político. De esta manera, así 
como lo afirma Bourscheid (2018), en el Partido Colorado

los cambios en el modelo de dominación política caminan lado a lado con 
cambios en las concepciones ideológicas del partido. Del Estado servidor 
del hombre libre, pasando por el coloradismo stronista y llegando al colora-
dismo en democracia, vemos que el partido va modificando su concepción 
acerca de las relaciones del Estado con la sociedad, del sistema partidario, 
del régimen político y del modelo económico, con vistas a adaptarse a las 
nuevas coyunturas para legitimar su permanencia en situación hegemó-
nica (Bourscheid, 2018: 213).

Así, la aparición de portavoces con eslóganes de «Dios, Patria y Fami-
lia», con planteos sobre las políticas educativas, permiten una «estructura 
histórica altamente capaz de adaptarse y redefinirse, que permite mitigar 
los conflictos disgregadores que podrían llevar a su supresión» (Bours-
cheid, 2018: 215). De esta manera, la ANR ha ganado a sindicatos de do-
centes a su causa, así como candidatos y militantes del Partido Liberal y 
hasta de partidos progresistas. Así, va consolidando la partidocracia de la 
ANR, con bases sólidas del poder autoritario: el clientelismo patrimonia-
lista y el liderazgo personalista (López, 2010), en el cual el Estado tiene un 
rol prioritario.
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Finalmente, el actual alineamiento de las élites en un proyecto alta-
mente conservador, antiderechos y extractivista, que se expresa tanto en 
las políticas que impulsan como en las que omiten. De igual modo, se ex-
presa en el recrudecimiento de la violencia represiva a los movimientos, 
lo que podría estar generando una oportunidad política para que los sec-
tores se articulen para detener el proceso de estrechamiento de límites de 
la democracia paraguaya, abriendo así una nueva etapa de articulaciones 
y nuevos avances hacia la democracia participativa.
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Entrevistas realizadas
1. Óscar Tuma (exdiputado del Congreso Nacional), Asociación Nacional 

Republicana – ANR. Entrevista realizada el 28 de mayo 2021 por A. Ira-
la y S. Zevaco.

2. Rosa Posa, AIREANA – Grupo por los derechos de las lesbianas. Entre-
vista realizada el 28 de mayo 2021 por S. Zevaco.

3. Giselle Benítez, referente universitaria por #UNANoTeCalles. Entre-
vista realizada el 29 de mayo 2021 por A. Irala.

4. Belarmino Balbuena, dirigente del Movimiento Campesino Paragua-
yo – MCP, por CDP. Entrevista realizada el 1 de junio 2021 por A. Irala.

5. Natalia Ferreira, dirigente de la Plataforma Feminista del 8M. Entre-
vista realizada el 1 de junio 2021 por A. Irala y S. Zevaco.

6. Daisy Hume, exdirigente de la Unión Nacional de Centros de Estu-
diantes del Paraguay -UNEPY. Entrevista realizada el 4 de junio 2021 
por A. Irala y S. Zevaco.
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Irala y S. Zevaco.

8. Marta Lafuente (†), exministra de Educación y Ciencias del gobierno 
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A. Irala y S. Zevaco.

10. José Ocampos, director del IRPE - Instituto Republicano de Políticas 
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12. Hugo Richer, senador del Frente Guasu, presidente del Partido Con-
vergencia Popular Socialista, exministro del Ministerio de Desarrollo 
Social. Entrevista realizada el 16 de julio 2021 por A. Irala y S. Zevaco.
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GDF. Grupo de Discusión con referentes feministas. Fecha: 11 de agosto 
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SPN), María Inés Dávalos (CONAMURI).
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GDE. Grupo de Discusión con referentes estudiantiles. Fecha: 13 de agos-
to 2021.

Nathalia López, Sununu, FACSO. Karen Aveiro, Sununu, FACSO. María 
Belén González, CEUNA, Facultad de Derecho, UNA. Tobías García, 
UNEPY. Andrea Morel, UNEPY. Carolina Saldívar, CEUNA, Facultad 
de Derecho, UNA. Erwin Dakac, A Mano Alzada. CEUNA. Héctor 
Ruíz, Creemos, Facultad de Filosofía UNA. Thania Saucedo, Creemos, 
Facultad de Filosofía UNA. Nicolás Vera, Sununu, FACSO. Vivian Ge-
nes, A Mano Alzada. CEUNA. Álvaro Gayoso, FENAES. Tamara Cabe-
llo, FENAES. Daisy Hume, Ofensiva Universitaria.
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anexo

 
 
 

Manifiesto del 8 de marzo - 2017 
 
 
Con nuestras diferencias pero juntas y solidarias, reconociendo todas nuestras 
reivindicaciones, sintiéndonos parte y actoras de las luchas de las mujeres en todos los 
continentes, alzamos nuestra voz las mujeres del Paraguay, del campo y las ciudades, de 
diversos departamentos, indígenas, estudiantes secundarias y universitarias, feministas, 
docentes, sindicalistas, artistas, políticas, mujeres viviendo con VIH/SIDA, mujeres de 
diversas profesiones, campesinas, productoras, migrantes, obreras, lesbianas, bisexuales, 
intersexuales, mujeres trans, niñas, adolescentes y adultas mayores, mujeres con 
discapacidad, trabajadoras sexuales, religiosas, agnósticas y ateas. 
 
Sabemos que somos fuertes, siempre lo fuimos, y salimos adelante con la ayuda de otras 
mujeres. Estudiamos y trabajamos, criamos a nuestras hijas e hijos y a los niños y niñas de 
las demás, nos acompañamos cuando enfrentamos violencias, cuando decidimos migrar. 
Cultivamos, inventamos, somos creadoras de cambios. 
 
Con la convicción de nuestra fortaleza PARAMOS y nos movilizamos por todas nuestras 
demandas y denuncias. 
 
Somos discriminadas y la discriminación se profundiza con las particularidades y vivencias 
de cada una de nuestras identidades. 
 
Nuestra sociedad está inmersa en un sistema capitalista, patriarcal, colonial y extractivista 
que oprime y explota, estableciendo relaciones desiguales y discriminatorias de clase y 
género, que fundamentan la opresión de las mujeres sacándonos nuestros derechos y 
oportunidades. Las decisiones que se toman en los espacios de poder político y social 
continúan estando bajo dominio masculino, y son tomadas sin nuestra participación real. 
Construyen políticas públicas sin nosotras. 
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Somos violentadas a diario. Nos acosan en la calle, en el barrio, en la iglesia, en nuestros 
puestos de trabajo, en las universidades, escuelas y organizaciones. Nos agreden en sitios 
públicos y en nuestras casas. Si acudimos a las comisarías para denunciar violencia, no nos 
creen. Nos asesinan porque somos mujeres. Nos matan a golpes, dejan nuestros cuerpos 
tirados. En dos meses de este año han matado a 14 de nosotras. Esta violencia se desarrolla 
impunemente y bajo los ojos indiferentes de una sociedad inmersa en el machismo. 
 
Somos víctimas de trata cuando nos secuestran y nos venden como mercancía con la 
complicidad de las autoridades. Somos víctimas de las malas políticas públicas cuando siendo 
trabajadoras sexuales adultas y libres, nos persiguen a nosotras en vez de perseguir a los 
tratantes; la policía es la primera en violentarnos y nos niegan los derechos laborales. 
 
No nos enseñan educación integral de la sexualidad, ni a defendernos del abuso. Si vivimos 
con VIH/SIDA nos discriminan. El Estado no acciona con la urgencia necesaria ni siquiera 
ante la terrible realidad de abuso, y explotación sexual de niñas y adolescentes. 
 
Como campesinas, luchamos por la aplicación de la reforma agraria integral que contemple 
el acceso a tierra. Nosotras sembramos y cosechamos pero no nos reconocen como 
agricultoras, nos fumigan con agrotóxicos, nos expulsan de nuestras tierras con violencia 
como en Guahory. Nos juzgan y condenan por buscar un lugar donde vivir y producir como 
en Marina Kue. Nos criminalizan. Las mujeres en lucha somos perseguidas desde el Estado 
incluso cuando defendemos nuestros derechos. 
 
A las mujeres indígenas nos arrebatan nuestras tierras ancestrales y sufrimos el desarraigo, 
el abuso y la mendicidad. Desconocen nuestros saberes y nuestras capacidades de cuidar la 
tierra, nos explotan en las estancias y en las ciudades absolutamente olvidadas y excluidas 
por ser mujeres indígenas. 
 
Como trabajadoras, no nos reconocen iguales derechos ni valoran el trabajo de cuidado que 
realizamos casi en solitario. Nos pagan 30% menos que a los hombres por igual trabajo y si 
somos trabajadoras domésticas nos discriminan en la misma ley. Aunque tengamos 
capacidad no nos ascienden y el acoso sexual lo vivimos a diario. Mientras, las patronales se 
pasan celebrando hipócritamente la maternidad, siguen agrediéndonos y nos amenazan con 
despedirnos o no contratarnos porque logramos nuestros derechos a permisos de lactancia y 
maternidad. 
 
Morimos o perdemos hijos por falta de atención o insumos. Cuando acudimos a los servicios 
de salud, sufrimos violencia obstétrica. Si somos niñas nos obligan a proseguir embarazos 
resultados de abusos, 2 niñas al día son obligadas a parir frutos de violaciones. La 
penalización del aborto genera un problema de salud pública por la gran cantidad de mujeres 
muertas a causa de aborto inseguro y aún son condenadas por ello. Es urgente un debate 
público desprejuiciado y libre sobre la despenalización del aborto que tome en cuenta en 
primer término la salud de las niñas y las mujeres. 
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Si somos lesbianas o bisexuales nos violentan en nuestra propia familia y nos expulsan de 
lugares públicos y si estamos en la cárcel no nos permiten visitas privadas a las que tenemos 
derecho legalmente. Si somos trans nos matan y ni siquiera se investigan los crímenes. 
 
Este Estado con todas sus instituciones, es incapaz de garantizar el acceso a la tierra, a un 
salario digno, a la vivienda, a la no discriminación, a la educación integral, a la soberanía 
alimentaria, a vivir en un ambiente saludable y una vida digna para todas las mujeres y niñas 
de la ciudad y del campo. 
 
¡Estamos hartas de las desigualdades que genera el patriarcado! 
 
Este 8 de marzo, rememoramos a nuestras ancestras trabajadoras que lucharon por la 
igualdad, a las que se opusieron a la explotación, a las dictaduras y a las discriminaciones, a 
las que hicieron huelgas, a las que se rebelaron. Hoy, no olvidando a nuestras muertas por 
violencia feminicida, y recordando a niñas víctimas de la violencia dictatorial como en el 
caso Caaguazú, y a las niñas esclavas sexuales, nos organizamos sin miedo, nos fortalecemos 
desde la acción conjunta y unidas, con fuerza, 
 
EXIGIMOS: 
 
· Una vida libre de violencia. 
· Educación laica, no sexista, sin estereotipos y con una clara perspectiva de género para que 
podamos desarrollarnos en libertad y educación integral de la sexualidad con enfoque de 
derechos. 
 
· Que las niñas dejen de ser obligadas a parir, que sean protegidas del criadazgo y que puedan 
ejercer libremente su derecho a ser niñas. 
 
· Que la respuesta a las víctimas de abuso, explotación y acoso sexual sea inmediata y 
garantice que los casos no queden impunes y no se repitan. El Ministerio Público debe 
realizar investigaciones adecuadas y el Poder Judicial debe garantizar que los casos no 
queden impunes por chicanas y corrupción. 
 
· Que la Universidad deje de ser el paraíso impune de los acosadores. Todas las universidades 
deben establecer protocolos de actuación que aseguren el acompañamiento a víctimas, una 
investigación que resguarde la confidencialidad y sanciones que garanticen la educación libre 
de violencia de género en las aulas. 
 
· La aplicación efectiva de la Ley 5777/17 contra toda forma de violencia hacia las mujeres. 
  
· El fin de la criminalización de nuestras luchas por la tierra, contra la deforestación y la 
contaminación de nuestros bienes naturales. 
 
· La vigencia plena del Estado Laico; que las iglesias respeten ese principio, dejen de proteger 
a abusadores de niñas y niños y a acosadores y empiecen a reconocer el liderazgo de las 
mujeres en sus jerarquías.  
 



M
ov

im
ie

nt
os

 S
oc

ia
le

s 
y 

él
it

es
: d

is
pu

ta
s 

en
 t

or
no

 a
 l

a 
de

m
oc

ra
ci

a 
(2

00
0-

20
21

)

311

· La desmilitarización del campo, el fin de los desalojos violentos. 
 
· Que se aplique la reforma agraria integral, garantizando el acceso a la tierra y a la 
producción a las mujeres campesinas. Que se acabe el monocultivo y el uso indiscriminado 
de agrotóxicos en nuestros territorios. 
 
· Preservar y multiplicar nuestras semillas nativas y criollas con prácticas agroecológicas. 
· La aprobación de la ley contra toda forma de discriminación. La erradicación de la 
discriminación contra las mujeres indígenas, trabajadoras sexuales, mujeres que viven con 
VIH, lesbianas, bisexuales, campesinas, migrantes, trans. 
 
· El cumplimiento de los permisos de lactancia y maternidad, la prohibición de despidos 
cuando estamos embarazadas, la instalación de guarderías y lactarios en las empresas. 
 
· Que se garantice nuestro derecho a la salud gratuita, universal y de calidad. 
 
· Que se atiendan las necesidades de las mujeres con discapacidades reconociendo medidas 
claves como el uso de la lengua de señas. 
 
· La apertura de un debate nacional serio para lograr la despenalización del aborto. 
· El reconocimiento de la identidad de género de las mujeres trans a través del tratamiento y 
sanción de una ley que contemple este derecho como primer paso para la garantía plena de 
todos los derechos. 
 
· Que el trabajo doméstico deje de estar legalmente discriminado y que se cumpla con las 
obligaciones internacionales en materia de igualdad salarial. 
 
· La aprobación de la ley de paridad democrática, posibilitando que las mujeres estemos 
representadas de manera igualitaria en los espacios de decisión. 
 
A toda la sociedad le decimos: 
 
· Construyamos una sociedad donde ninguna mujer esté expuesta a sufrir violencia por el 
sólo hecho de ser mujer. 
 
· Construyamos un país donde las niñas sean respetadas, protegidas de toda forma de 
violencia, y sean alentadas a vivir y crecer en libertad. 
 
· Que la diversidad de las mujeres sea vista como una riqueza en la sociedad y no como factor 
que justifique discriminación. 
 
· Por la autonomía de nuestros territorios y de nuestros cuerpos. 
 
· Porque sin nosotras el mundo no funciona. 
 
Y a todas las mujeres les decimos: 
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El patriarcado sabe que somos una fuerza poderosa, por eso nos dicen enemigas, envidiosas, 
histéricas, pero no les creemos. Somos conscientes de nuestro poder y de nuestra 
responsabilidad. Hoy más que nunca nos sabemos aliadas. Nos reconocemos y nos 
organizamos, superando las barreras de las trampas machistas, que ahora podemos ver. Por 
eso, nuestras estrategias políticas, sociales, culturales y de sobrevivencia son cada día más 
acertadas, efectivas y fuertes. 
 
Somos semilla nativa, que lleva la sabiduría de miles de años de alegrías y resistencias, que 
brotando alimenta al barrio y al mundo, que existiendo es evidencia de que otro mundo es 
posible.  
 
Somos también viento huracanado que arranca de raíz prejuicios históricos y milenarios. 
Sabemos mirarnos, reconocernos y respetarnos. Somos camino, somos código abierto, en 
transformación permanente. Somos conocimiento que se comparte. Somos propuesta que se 
hace viral, en las redes sociales y en las redes afectivas, laborales y militantes.  
 
Nos reconocemos en la sororidad y la solidaridad de la lucha histórica de mujeres que 
soñaban con una sociedad justa e igualitaria para todas. Desde las primeras que alzaron la 
voz y pusieron el cuerpo para que podamos vivir en igualdad. Estamos en un momento 
histórico y no hay vuelta atrás porque las mujeres con convicción, amor y ternura 
antipatriarcal nos queremos libres a nosotras y a las generaciones futuras. 
 

Desde Paraguay sumadas a más de 50 países, hoy, 8 de marzo de 2017, decimos: 
 

¡Ore rembiapo ndovaléiro. Pemba´apo ore rehe´y! ¡Roikovese ha roikoveta! 
¡Si nuestro trabajo no vale, produzcan sin nosotras! ¡Vivas nos queremos! 
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