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Saberes, educación y 
feminismo campesino
Otra forma de globalizar  
las resistencias

Oscar Soto*

introducción

Tal como sucede en toda América Latina, los movimientos campesinos 
se establecen como refuerzo a la praxis de sectores subalternos que 
combaten formas de explotación sobre cuerpos y territorios; esto, re-
sulta evidente en el protagonismo de las mujeres que construyen edu-
cación campesina y popular. La conformación de un tipo de dominación 
en tierras de Abya Yala, supone la prolongación de un proyecto integral 
que se formuló en la conquista y se reafirmó en la colonización. Dado 
que las relaciones de explotación emergentes modificaron la estructura 
agraria previa, dando una fisonomía nueva a “América”, sucede que, ade-
más de eso, la apropiación de territorios indígenas ha convivido nece-
sariamente con la figura borrosa -pero explícita- del patriarcado, que se 
confunde y se desdibuja, aun hoy, en medio de desapropiación material 

 *  Sociólogo, Master en Estudios Latinoamericanos, , miembro del Grupo de Trabajo CLACSO: Estudios 
críticos del Desarrollo Rural. Educador del Centro de Educación, Formación e Investigación Campesina (CEFIC-
Tierra/CLACSO) perteneciente a la UST y el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra, CLOC-Vía 
Campesina.
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del espacio físico. Dicho de otra forma: los límites de la corporalidad y el 
territorio están alcanzados por la estructura económica de la sociedad 
capitalista, que brota de la privación de la tierra al productor-productora 
rural y al campesinado (Marx, 2006).

El escaso margen de resistencia campesino-indígena en Nuestra Amé-
rica esta calibrado por parte de estos parámetros de despojo. Pensar las 
opresiones coloniales, capitalistas y patriarcales que atraviesan los cuer-
pos campesinos de las mujeres rurales de nuestro sur, implica un doble 
proceso de desaprendizaje y articulación, tanto de contenidos como de 
conceptos, trayectorias y experiencias. En este texto remitimos breve-
mente a la lucha global de los movimientos sociales del mundo rural; en 
particular, repasamos parte del contexto de la militancia de las mujeres 
militantes de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) en el 
proceso pedagógico campesino situado alrededor de la Escuela Campe-
sina de Agroecología de Jocolí, Lavalle (Mendoza, Argentina).

Avanzada sobre el territorio

La diversificación de las formas de explotación del capitalismo colo-
nial-moderno, implica un proceso de acumulación primitiva ampliado. 
Históricamente los mundos agroculturales y los cuerpos femeninos han 
sido violentados durante un largo proceso de exacción, sucede que el 
capitalismo se fundamentó sobre una sólida guerra contra el campesi-
nado europeo, al tiempo que los pueblos indígenas de Abya Yala y las 
mujeres a modo de “brujas”, fueron apropiadas como bien común, como 
recurso natural del no-trabajo (Federici, 2010). Por ello es que la idea 
de situar a las mujeres bajo el control masculino, fue establecida como 
criterio de organización económica en la Europa de los siglos XVI y XVII 
a partir de la “inferiorización” que se les adjudicó, en tanto sujetos emo-
cionales y lujuriosos (Federici, 2010). Esto finalmente dio lugar a un tipo 
de relación hombre-mujer en clave de una nueva división sexual del 
trabajo, trasladada a los formatos extractivos impuestos en América.
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Fue así que la conquista conformó una dinámica de extracción nece-
saria para el sostén de la empresa capitalista imperial, a partir de la es-
clavización y las formas de sometimiento de las poblaciones nativas. Es 
entonces allí, que la norma del colonialismo se fusionó con el patriarca-
do occidental, en tanto proyecto integral de dominación. La argentina 
Claudia Korol lo describe así:

…En ese mismo proceso, se sometió a las mujeres de los pueblos con-
quistados, a servidumbre, esclavitud, violencia sexual, prohibición y 
persecución de sus saberes ancestrales (muchos de ellos ligados con la 
agricultura) y a la subordinación de sus formas de vida, suplantadas por 
estos modos de opresión. La racialización de las mujeres originarias y de 
las mujeres negras traídas a este continente como esclavas, fue realizada 
mediante la más intensa violencia. A partir de entonces, se rompieron 
sus formas de relacionarse con la tierra, con la agricultura, con la comu-
nidad, datos fundamentales de su identidad” (Korol, 2016, p.23-24).”

En los territorios colonizados operó una suerte de separación drástica y 
violenta entre los y las productoras ancestrales que trabajaban la tierra, 
fundamentalmente las mujeres, y su espacio vital de acción y recreación 
rural.

Feminismos y campesinado

A lo largo de la historia es posible constatar que hay un tipo de relación 
dominante original que situó a las mujeres, y los pueblos que trabajaban 
la tierra, en una marginación constitutiva de todo tipo de vinculación 
social y política venidera. Definitivamente, el capitalismo se edificó so-
bre [...] la expropiación de las pequeñas propiedades y ahorros; la inten-
sificación de la explotación de los/las trabajadores/as; el avance sobre la 
naturaleza y los bienes comunes (Ciriza, 2011).

En otras palabras, la acumulación primitiva consistió en una inmensa 
acumulación de fuerza de trabajo ´trabajo muerto´ en la forma de bie-
nes robados y ´trabajo vivo´ en la forma de seres humanos puestos a 
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disposición para su explotación— llevada a cabo en una escala nunca 
igualada en la historia (Federici, 2010, p.92).

Ahora bien, repensar el proceso de apropiación territorial en América 
Latina remite indefectiblemente a dos experiencias vitales dentro del 
entramado de las resistencias sociales latinoamericanas: tanto el femi-
nismo como el accionar de movimientos campesinos e indígenas, com-
ponen formas persistentes de oposición a los órdenes colonial, capita-
lista y patriarcal. Estas dinámicas explicitan los elementos de disrupción 
entre sociedad, naturaleza, territorio y mujeres trabajadoras de la Tierra. 
Para el caso de la ruralidad campesina y los pueblos de mujeres nativas, 
el doble proceso de despojo y explotación, no hizo otra cosa que darle a 
Latinoamérica su rasgo de resistencia más distintivo.

Evidentemente, el fenómeno que luego conocimos como capitalismo 
-y su modernidad, blanca, urbana y masculina- fue la consagración de 
“la expropiación de la capacidad de las mujeres para reproducir la vida 
humana como el más efectivo mecanismo de explotación/dominación 
patriarcal...” (Ciriza, 2015, p. 85); sin embargo, frente a esta realidad clau-
surante, la pérdida humanitaria que significó la dominación a la cual 
referimos antes, encontró en las formas de acción colectiva de los secto-
res subalternizados en América, una búsqueda por recuperar saberes y 
formas culturales de vida alternativos a los dominantes.

Tal como lo sostiene Alejandra Ciriza:

...las proletarias, las latinoamericanas, las campesinas explotadas y las 
mujeres racializadas, las mujeres del Sur nos hallamos con la dificultad 
de la colonialidad del saber, un asunto central para pensar en la cuestión 
de nuestras genealogías [...]. También con una perspectiva que borra las 
huellas de los y las vencidas privándonos de sus saberes, de sus nombres, 
de sus concepciones del mundo, de sus lenguas y sus palabras de los do-
cumentos que registran sus historias.” (Ciriza, 2015, p. 86)

La carga de un tipo de colonialidad sobre los cuerpos femeninos, contor-
neó las figuras de la rebeldía de nuestros feminismos del sur. En otras pa-
labras, frente a las dinámicas de protesta de la ruralidad latinoamericana, 
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el feminismo ha surgido como arista de una lucha integral por modificar 
toda forma de opresión. Solo en esos términos debe ser comprendida 
las luchas campesinas de escala planetaria, tal como las encarna La Vía 
Campesina y la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del 
Campo (CLOC). Patriarcado y colonialismo son los grandes oponentes 
de la lucha de La Vía Campesina que articula movimientos sociales cam-
pesinos en Europa Oriental, Europa Occidental, Nordeste y Sudeste de 
Asia, América del Norte, el Caribe, América Central, América del Sur y 
África.

En América Latina la CLOC, que aglutina a movimientos campesinas sin 
tierra, cuenta con un vasto camino de resistencias y luchas territoria-
les en vistas de una reforma agraria integral y popular en la región. De 
ese recorrido forma parte el Movimiento Nacional Campesino Indígena 
Somos Tierra (MNCI-ST) y sus grupos de base, entre ellos la Unión de 
Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) de Cuyo (Argentina).

Trabajadoras y recuperadoras de la tierra

La UST, realiza desde el año 2002 una tarea de recuperación de saberes 
campesino-indígenas en el ámbito de la ruralidad mendocina de manera 
particular, y una lucha política por los territorios cuyanos afectados por 
el acaparamiento y concentración de tierras, el desplazamiento de los 
trabajadores rurales y la precarización de la vida campesina, en sentido 
general; a la vez que propone un paisaje de resistencia en los territorios 
campesinos (Soto, 2017). Si bien la problemática rural argentina data de 
la constitución del periodo colonial, es a partir de los primeros años de 
aplicación del recetario neoliberal que en la Argentina se agravan, de 
manera más intensa, las condiciones de vida de las mujeres en el campo, 
acompañadas en toda la región por la instalación de un tipo de capita-
lismo transnacional por vías del agronegocio en el espacio rural (Korol, 
2016).

El MNCI-ST y la UST desarrollan un conjunto de tareas político-terri-
toriales en clave de la recuperación de la memoria histórica de sus 
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poblaciones, especialmente aquellas relativas al reconocimiento del 
sujeto campesino. La afirmación formal sobre la importancia de pobla-
ciones ancestrales en los años ´90, en la plenitud del ejercicio neolibe-
ral, se sucede en línea con el “reconocimiento” de las mujeres en tanto 
requisito de inclusión de las mismas en el proceso de modernización 
capitalista, justamente tal periodo se caracteriza por propiciar un “reco-
nocimiento” sin redistribución de recursos, ni de poder (Vargas Valente, 
2002). De forma paralela el movimiento campesino, desde los ´90 con 
el surgimiento del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MO-
CASE), teje un conjunto de herramientas de lucha afincadas en la resis-
tencia rural y particularmente en la acción fundamental de las muje-
res campesinas, indígenas y productoras, en mundos “tradicionalmente 
masculinos” (Giarraca, 2001).

El proyecto de educación popular, encarado por las organizaciones de 
La Vía Campesina, apunta a la recuperación de la memoria histórica de 
los territorios campesinos y la praxis como forma de poner en dialogo 
saberes populares/rurales, con conocimientos teórico-políticos. Particu-
larmente las Escuelas de Formación en Agroecológica y los Institutos 
Agroecológicos Latinoamericanos (IALAS) están coordinados en gran 
medida por mujeres que han encarnado la lucha por la tierra, la me-
moria y los cuerpos, como forma de reconstruir al sujeto histórico de la 
lucha campesina. La propuesta de garantizar un proceso de formación 
rural desde el sur, como criterio práctico para “masificar la formación 
en Agroecología y multiplicar los líderes e intelectuales orgánicos de los 
movimientos sociales” a la vez que se busca “consolidar la Agroecología 
como orientación para la producción de alimentos saludables, libres de 
agrotóxicos y transgénicos para conquistar la Soberanía Alimentaria” 
(LVC, 2015).
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Figura 1: Escuela popular de Género Anita Quiroga

Foto: Escuela Popular de Genero / Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra

En Jocolí, Lavalle -Mendoza-, la Escuela Campesina de Agroecología 
(ECA) de los y las sin tierra, desarrolla una experiencia pedagógico-po-
lítica orientada a la formación de sujetos políticos activos que contribu-
yan a la transformación del modelo agropecuario productivo. Se parte 
de fortalecer los espacios de enseñanza/aprendizaje con una orienta-
ción político-técnica agroecológica, que garantice la formación de jó-
venes y adultos; de manera que se logre evitar el desarraigo territorial, 
permitiendo el estudio sin abandonar la vida en el campo. En esta tarea 
gigantesca, las mujeres ejercen un liderazgo central, asumiendo la pro-
puesta de IV Asamblea Internacional de Mujeres de la Vía Campesina de 
su acción en tanto “mujeres políticas”, situándose al frente de los pro-
cesos de soberanía alimentaria y de la reforma agraria. En tal sentido es 
que se plantea un Feminismo Campesino y Popular (LVC, 2013, p. 18-23).

La educación popular con una perspectiva feminista enfrenta aislamien-
to y despolitización; es desde allí que se recrean dinámicas pedagógicas 
de la ECA, no sin confrontaciones y conflictos de poder, pero con vistas 
a la concreción de un tipo de educación emancipatoria. La UST asume 
un tipo de feminismo campesino, necesario para la construcción de una 
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forma de socialismo que consolide una revolución de las relaciones so-
ciales y la soberanía alimentaria. Ejemplo de ello es la Escuela Popular 
de Genero ´Anita Quiroga´ de la UST.

Figura 2: Escuela popular de Género Anita Quiroga

Foto: Escuela Popular de Genero / Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra

A modo de cierre

Toda La Vía Campesina ha asumido un camino de globalización de las 
esperanzas por otro mundo posible, un mundo no patriarcal, no colonial 
y no capitalista. El aporte de la UST dentro del MNCI-ST, en tanto forma 
de articulación de una pedagogía popular con protagonismo feminista, 
es una de las muchas dinámicas de contrahegemonía que se construyen 
desde nuestro sur global. En cierta medida, respecto de “globalizar la 
resistencia”, valen aquí las palabras de Alda Fazio, sobre una necesaria 
“planetarización” de la cultura feminista:
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Propongo entonces que hablemos de globalización cuando estamos ha-
blando del actual modelo de dominación capitalista a escala internacio-
nal, es decir, de la actual hegemonía de Estados Unidos. Y que hablemos 
de planetarización cuando estamos hablando de intercambio de conoci-
mientos, valores, bienes, prácticas e ideas. Que hablemos de planetariza-
ción cuando estamos hablando de llevar las ideas y prácticas feministas 
a todas las mujeres y hombres de todas las culturas, etnias, edades, co-
lores, sexualidades y habilidades. Que hablemos de la planetarización de 
la cultura feminista que implica interpretaciones de la realidad distintas 
a la globalizada, reelaboración de valores, reformulaciones lingüísticas y 
simbólicas, ciencia, arte, cine, música y literatura feminista. Después de 
todo, la planetarización de la cultura feminista es tan real como la globa-
lización y no se debe a ella. Propongo también que hablemos de plane-
tarización cuando estamos hablando de un movimiento que se suma al 
movimiento internacional contra el capitalismo desmedido (Fazio, 2002)

El trabajo de un conjunto de mujeres, en una experiencia disruptiva 
como es la educación en el campo y la formación de intelectuales orgá-
nicos al proceso del movimiento campesino internacional, es una bue-
na síntesis de parte las luchas feministas y campesinas. Un feminismo 
campesino y popular se construye también en Mendoza y en Argentina, 
como otra forma de salir de aquella división sexual del trabajo que se 
trasladada a los formatos extractivos impuestos en el sur global.
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