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EL ACAPARAMIENTO SE RENUEVA.
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ARGENTINA
Este nuevo dossier consta de 10 trabajos, todos basados en la 

información generada por el relevamiento de los procesos de 

acaparamiento de tierras promovido por Land Matrix en varios 

países de América Latina. 

En los distintos trabajos del dossier se analizan por una par-

te los datos generales para la región, y por otra se presentan 

diferentes casos de Brasil, México, Argentina, Nicaragua, Co-

lombia y Costa Rica, lo que posibilita un muy rico y detallado 

panorama, que no solo permite a los lectores el conocimien-

to de las diferentes situaciones sino que también, y lo que es 

posiblemente más importante, compararlos y generar dudas y 

preguntas dirigidas a mejorar los trabajos futuros.

El panorama general de las grandes transacciones de tierras 

en América Latina y el Caribe da una idea de la importancia del 

tema: se puede observar cerca de 600 transacciones destina-

das a la producción de alimentos que cubren casi 10 millones 

de hectáreas, mientras que las dirigidas a la minería son 371, 

pero con una superficie mayor, 24 millones de hectáreas. Esta 

diferenciación indica que el tema técnico y las características 

donde se ubican los proyectos tienen una singular relevancia: 

mientras que los proyectos intensivos en el uso directo de re-

cursos naturales (tierra, agua), trabajo y tecnología productiva 

requieren relativamente menos superficie pero más valiosas 

en su potencialidad, los proyectos mineros, puntuales pero 

que requieren una tarea de prospección previa, se sitúan en 

áreas muy amplias, pero de menor valor de la tierra. Esta com-

paración es importante porque trae a referencia el tema de la 

producción de energía eólica, relativamente novedoso en los 

análisis del acaparamiento de tierras. Para la agricultura y la 

minería, podemos hacer un análisis de toda ALyC.  En el caso de 

energías eólicas se presentan solo los casos de Brasil y México. 

En este último se indican para Yucatán las superficies expropia-

das, y se dan cuenta de tamaños relativamente pequeños, que 

no sobrepasan las 3.000 hectáreas. 

Nos encontramos entonces con transacciones de tierra que en 

cada caso poseen una escala muy diferente, generadas por el 

tipo de recurso a explotar las necesidades técnicas y los ritmos 

de inversión y puesta en marcha distintas. Que tienen en co-

mún todos estos casos? Porque Land Matrix los señala y visibi-

liza reuniéndolos en este dossier? 

Si bien el parámetro de la superficie no se presenta como el eje 

principal de análisis, la idea de la potencia y la preocupación 

por los efectos del extractivismo estan presentes. Vuelve a ser 

más importante el foco sobre la intención del acaparamiento y 

sus efectos ambientales y sociales.

La lectura de los casos indica la persistencia de varios niveles 

de tensión, que ocasionalmente llevan a conflictos. Tensiones 

entre la producción y la conservación de los recursos, tensio-

PROLOGO

Carlos Reboratti 
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nes entre las formas y consecuencias de la producción versus la 

protección del ambiente, tensiones entre la instalación produc-

tiva (o la amenaza de ella) y las poblaciones locales, sus propias 

formas de producción tradicional y sus formas de vida. Es muy 

llamativo que en mucho de los casos ya existen desde el Esta-

do distintas formas de protección, tanto del ambiente como 

de la población, pero sin embargo el accionar de las empresas 

constantemente intenta evitar esas reglamentaciones u, en 

otros casos, a pesar de que ellas existen son los propios orga-

nismos del estado que no las aplican. Esto hace que los conflic-

tos se alarguen en el tiempo, y en caso de solución, nunca sea 

satisfactoria para los grupos locales. Un dato interesante, que 

va en contra de que lo que nos podría indicar el sentido común, 

es que buena parte de las apropiaciones de tierra relevadas no 

da a lugar a conflictos abiertos. Sería de gran valor estudiar los 

motivos.

En suma, una serie muy importante de trabajos sobre el tema 

del acaparamiento de tierras; que brinda gran cantidad de ma-

terial para seguir investigando y reflexionando. Desde Funda-

paz apostamos a poder seguir apoyando a las organizaciones 

campesinas, indígenas y afrodescendientes en su lucha por la 

tierra; mitigando así los efectos del acaparamiento, de gran re-

levancia para el mundo actual.
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Resumen

Después de más una década, el fenómeno de grandes transacciones de tie-

rras continua en aumento, al igual que sus efectos sociales y ambientales. En 

este contexto, a partir de la base de datos de la Iniciativa Land Matrix se realizó 

un análisis de las transacciones de tierras registradas para América Latina y el 

Caribe. Los datos que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron las inten-

ciones para las inversiones de la agricultura, los países inversores y los conflic-

tos socio-ambientales. Los resultados obtenidos muestran 591 transacciones 

concluidas, donde el bioma de pastizales, sabanas y matorrales tropicales y 

subtropicales tienen el 50% de la superficie del total de las GTT. El 46% de la 

superficie de las transacciones pertenece a inversores nacionales, mientras que 

las inversiones extranjeras representan el 54%. Las principales intenciones para 

la agricultura son los cultivos alimentarios, el biocombustible y la ganadería. 

En relación a la conflictividad, se registraron 119 transacciones concluidas con 

información vinculada principalmente a disputas por la tierra con comunidades 

locales. Este análisis permitió cuantificar e identificar las GTT con mayor o menor 

grado de conflictividad.

Palabras clave: Land Matrix, grandes transacciones de tierras, inversores, agri-

cultura, conflictividad.
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Introducción

ecológicos (Borras et al., 2012; Liao et al., 2016; Busscher et 

al, 2019). Por otro lado, los observatorios globales de la tierra, 

como la iniciativa Land Matrix, sumado a los registros satelita-

les del cambio de uso del suelo son útiles para ayudar a rastrear 

a los actores y los impulsores del cambio de uso del suelo (Gi-

ger et al., 2019; Liao et al., 2020). Los inventarios cuantitativos 

a escala global de GTT sirven para caracterizar el impacto, la es-

cala y la dimensión del fenómeno (Anseeuw et al., 2012; Giger 

et al., 2019). Sin embargo, los inventarios regionales y globales 

pueden carecer de rigurosidad científica, presentar sesgos en 

la recopilación y selección de los datos, ya que algunos datos 

no pueden ser verificados, lo cual compromete la calidad de la 

información (Oya, 2013). 

En América Latina las GTT están asociadas al concepto de 

acaparamiento de tierras que se encuentra presente en por lo 

menos una docena de países de la región (Borras et al., 2013; 

Gómez, 2013; Soto Baquero y Gómez, 2014) y afectan tanto al 

sector alimentario (cultivos commodities, carne vacuna) como 

al sector no alimentario (forestal, conservación) (Borras et al., 

2013; Gómez, 2013). Si bien la dinámica del acaparamiento de 

tierras se extiende en toda la región, existe una gran dispari-

dad respecto a la ocurrencia del fenómeno entre los diferentes 

países de la región y también hacia el interior de ellos (Soto Ba-

quero y Gómez, 2014). A pesar de que las conceptualizaciones 

y discusiones iniciales respecto al acaparamiento de tierras se 

centraron en la presencia de inversores extranjeros, es necesa-

rio tener presente que la apropiación de tierras también puede 

ocurrir a partir de inversiones nacionales y regionales y que és-

tas tienen un gran peso en América Latina donde ocurren bajo 

diferentes regímenes de propiedad a partir de compras, arrien-

dos, concesiones, contratos agrícolas, entre otros mecanismos 

(Borras et al., 2013; Soto Baquero y Gómez, 2014; Venencia 

et al., 2019). En este contexto, el objetivo de este trabajo es 

analizar las GTT registradas para América Latina y el Caribe en 

función de las intenciones para la agricultura, los países inver-

sores y los conflictos asociados. 

Después de 10 años de su inicio, el fenómeno de grandes 

transacciones de tierras (GTT) continúa en aumento, pero a 

un ritmo desacelerado (Lay et al., 2021; Borras et al., 2022). 

El análisis realizado por Land Matrix, una iniciativa global e in-

dependiente, muestra que el incremento inicial de las GTT se 

debió principalmente al aumento de los precios de las materias 

primas en los años 2007 y 2008. Sin embargo, esta carrera 

por la tierra (land rush, denominación establecida por el sector 

académico) se estancó después del 2010, y para el año 2020 

el tamaño total de los contratos fue de 36 millones de hec-

táreas para las 2.059 transacciones registradas en la base de 

datos de Land Matrix (Lay et al., 2021). Las GTT involucran a 

actores económicos nacionales y transnacionales de distintos 

sectores empresariales que adquieren a través de arriendo o 

compra grandes extensiones de tierras con fines agropecua-

rios, de conservación o incluso de especulación financiera 

(Anseeuw et al. 2013; Dell’Angelo et al. 2017; Busscher et al., 

2019). En algunos casos las GTT son consideradas como una 

oportunidad de modernización agrícola (Woodhouse, 2012), 

ya que los inversores suelen sustentar sus propuestas con los 

objetivos de desarrollo rural y nacional, que incluyen mejoras 

en infraestructura, transferencia de tecnología, mano de obra 

y beneficios financieros (Arezki et al. 2011; Johansson et al., 

2016). Sin embargo, las GTT también pueden generar situacio-

nes que agravan las deficiencias de los sistemas de gobernanza 

local de la tierra, ya que afectan a la seguridad de la tenencia 

y a su percepción, sobre la tenencia consuetudinaria y los de-

rechos colectivos a la tierra (Anseeuw et al., 2013; Nolte et al., 

2016, Lay et al., 2021). Esto se debe a que a partir de estas 

transacciones existe una transferencia directa del control de la 

tierra por parte de comunidades locales hacia empresas multi-

nacionales o nacionales y a fondos de inversión (Cotula, 2012). 

Para una mejor comprensión de las GTT es posible realizar 

estudios que centren la atención en la selección de casos, lo 

cual permita la identificación de los efectos en los cambios 

de tenencia de la tierra, y los efectos sociales, económicos y 
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Metodología diferentes. Sin embargo, Land Matrix no proporciona infor-

mación sobre el área asociada a cada una de ellas, por lo 

tanto, se dividió el área de contrato y se le atribuye partes 

iguales a cada intención. El mismo procedimiento se reali-

zó para el análisis del origen de los inversores (Nolte et al., 

2016). 

6. Para el análisis de la conflictividad asociada a las GTT se 

utilizaron los datos registrados en Land Matrix sobre: pre-

sencia de comunidades, tenencia de la tierra, si es que no 

se realizó la consulta sobre el establecimiento de la tran-

sacción, la reacción negativa o mixta de la comunidad a la 

transacción, los datos de conflictos, desplazamientos, y el 

impacto negativo para las comunidades locales. Además, 

se realizó clasificación de las GTT de acuerdo a una escala 

de conflictividad a partir de la presencia o no de informa-

ción sobre los ítems mencionados anteriormente. Donde la 

presencia de información de cada columna con estos datos 

toma el valor de 1, con un máximo de 7 que es el valor de 

sumar la presencia de datos en todos los ítems utilizados 

(número de columna de datos) y mínimo de 1. Luego se 

clasificó en conflictividad baja, media, alta y muy alta.

El trabajo está basado en la información de la plataforma Land 

Matrix descargada el 10 de octubre del 2023. Debido al carác-

ter dinámico del proceso de las GTT y a que la base de datos 

es actualizada de forma continua, los datos utilizados en este 

trabajo pueden diferir de la información disponible en el sitio 

web de Land Matrix.

La información de las GTT registradas para América Latina y el 

Caribe se obtuvo de la plataforma web Land Matrix, la cual es 

una iniciativa global e independiente que promueve la transpa-

rencia y la mayor accesibilidad a la información con respecto 

a las transacciones de tierras. Esta iniciativa define a las GTT 

como aquellas transferencias de los derechos de uso, control y 

tenencia de la tierra a través de compras, arrendamientos y/o 

concesiones realizadas a partir del año 2000, que involucren 

una superficie de 200 hectáreas o más, y que impliquen una 

potencial conversión de la tierra desde el uso de pequeños 

agricultores y comunidades locales o la provisión de servicios 

ecosistémicos hacia el uso comercial (Anseeuw et al., 2012). 

La base de datos de Land Matrix, conformada por una platafor-

ma on-line y de libre acceso, contiene información sobre tran-

sacciones de tierras destinadas a la agricultura, la forestación, 

el turismo, la industria, la conservación, energías renovables, 

minería, explotación de gas y petróleo, entre otras. Estas tran-

sacciones se encuentran en diferentes etapas de negociación, 

tales como anuncio o intención de compra, el contrato conclui-

do o incluso su fracaso (Nolte et al., 2016). 

Para el análisis de las GTT se tuvieron en cuenta:

1. Las GTT concluidas, definidas como aquellas donde se 

realizó efectivamente algún tipo de transferencia de los de-

rechos de uso, control y tenencia de la tierra.

2. Solo las intenciones para la agricultura de las transac-

ciones.

3. La localización de las GTT en los diferentes biomas y eco-

rregiones, a partir de los datos proporcionados por Olson 

et al., 2001.

4. Las transacciones nacionales y extranjeras.

5. Las transacciones pueden tener una o más intenciones 
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Resultados y Discusión

Se identificaron 591 grandes transacciones de tierras conclui-

das para agricultura que involucran una superficie mayor a 

9.75 millones de hectáreas en la base de datos de Land Matrix 

para América Latina y el Caribe. Estas GTT se distribuyen en 21 

países y en diferentes biomas presentes en la región (figura 

1). Los pastizales, sabanas y matorrales tropicales y subtro-

picales tienen el mayor número de transacciones (47%) y la 

mayor superficie del total de las GTT (50%). En este tipo de 

bioma se destacan las ecorregiones del Chaco y el Cerrado que 

representan el 44% del total de la superficie de las GTT para 

América Latina y el Caribe. En segundo lugar se encuentran los 

bosques latifoliados húmedos tropicales y subtropicales donde 

Figura 1. Localización de las 
GTT concluidas en los diferentes 
biomas de la región.
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se encuentran el 27% del número total de GTT y el 27% de la 

superficie total de las mismas. Aquí se encuentran ecorregio-

nes como el Bosque Atlántico del Alto Paraná, las Yungas y los 

Bosques secos de Mato Groso. 

En relación a la dinámica temporal, las GTT presentan cierta dis-

minución en las transacciones realizadas desde el año 2000 al 

2023, especialmente a partir del año 2011. Además, se pueden 

observar algunos picos en el año 2005, 2007 y en el año 2011 

en cuanto al número de transacciones concluidas para ese pe-

ríodo. Mientras que, si se tiene en cuenta la superficie de las 

GTT, los picos se encuentran en el año 2007 y 2010 (figura 2).

En América Latina y el Caribe el 46% de la superficie de las GTT 

pertenecen a inversores nacionales o domésticos, mientras 

que el 54% restante corresponden a inversores extranjeros o 

Figura 2. Dinámica temporal 
de las GTT de acuerdo al año de 
transacción.
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regionales. El país con la mayor superficie de GTT en la región 

es Argentina, seguida por Brasil, Paraguay, Uruguay y Colom-

bia. De estos países, Argentina y Colombia presentan mayor 

superficie de GTT con inversores nacionales, mientras que para 

los otros tres la mayor superficie es de inversores extranjeros. 

Por otro lado, las GTT que se encuentran en República Domi-

nicana y Ecuador corresponden solo a inversores nacionales. 

Por el contrario, las GTT con inversores extranjeros en su tota-

lidad están en Venezuela, Chile, Jamaica, Guyana, Belice, Cuba, 

Honduras y Surinam (tabla 1).  Por otra parte, las principales 

Superficie de contrato (ha)

País Inversores nacionales %

Inversores 

extranjeros

% Total

Argentina 1979932 56 1569534 44 3549466

Brasil 1162049 33 2382037 67 3544086

Paraguay 208209 31 467411 69 675620

Uruguay 126173 28 321821 72 447994

Colombia 295651 67 142873 33 438524

Perú 232649 58 170048 42 402697

Rep. Dominicana 300000 100 0 0 300000

Guatemala 68457 71 28291 29 96748

Venezuela 0 0 60000 100 60000

Bolivia 6633 14 40685 86 47318

Nicaragua 18381 43 24038 57 42419

Chile 0 0 32318 100 32318

México 21212 77 6396 23 27608

Ecuador 25770 100 0 0 25770

Jamaica 0 0 18000 100 18000

Guyana 0 0 17805 100 17805

Belice 0 0 10832 100 10832

Costa Rica 4516 87 702 13 5218

Tabla 1. Grandes transacciones 
de tierras concluidas en Améri-
ca Latina y el Caribe.
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Figura 4. Países inversores de 
las GTT en América Latina y el 
Caribe.

Figura 3. Superficie de las GTT 
para las intenciones de agricul-
tura. 



FUNDAPAZ
INENCO - CONICET
UNSA

ARGENTINAVenencia, C.D. 
Seghezzo, L.

Las grandes transacciones de tierras 
para agricultura en América Latina y el Caribe

17

Tabla 2. Ítems de información 
para obtener la conflictividad.

Número de transacciones Superficie (ha)

Presencia de comunidades 51 2173901

Tenencia de la tierra 24 557553

Falta de consulta 60 1352253

Reacción de las comunidades 69 1823047

Conflictos 68 1561918

Desplazamientos 28 330878

Impactos negativos 72 1228096

Figura 5. Conflictividad de las 
GTT en los países de la región.
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intenciones de agricultura son los cultivos alimentarios con un 

42% de la superficie total de las GTT, seguida por los biocom-

bustibles y la ganadería con un 26% y 17% respectivamente 

(figura 3).

En América Latina y el Caribe tanto los inversores nacionales 

como los extranjeros son importantes. Los países inversores 

en la región son 44, de los cuales 19 son inversores naciona-

les o regionales. Donde se destacan Argentina y Brasil,  por la 

mayor superficie del total de las GTT la cual representa el 24% 

y el 19% respectivamente. En cuanto a los inversores extran-

jeros, Estados Unidos es el que posee mayor superficie (11%). 

Además, de los países de Europa, los más importantes por la 

superficie involucrada son Países Bajos (6%) y el Reino Unido 

(2%). También es posible destacar países asiáticos como Ma-

lasia (5%), la República de Corea (2%) y Arabia Saudita (2%) 

(figura 4).

Los resultados indican que 119 GTT concluidas, con una su-

perficie involucrada de 3.9 millones de hectáreas, tienen infor-

mación sobre conflictividad. Esta información está referida a 

la presencia de comunidades, tenencia de la tierra, conflictos, 

reacción negativa o mixta de las comunidades a la transacción, 

la falta de consulta libre, previa e informada, y los impactos ne-

gativos para las comunidades locales. Los ítems establecidos 

varían entre 1 y 7 para cada GTT, siendo los impactos negativos 

para las comunidades el que se encuentra en el mayor número 

de transacciones, seguido por la reacción de las comunidades 

y por la presencia de conflictos (tabla 2).

Las GTT con conflictividad se encuentran en 11 países de Lati-

no América y el Caribe. Los países con mayor número de GTT 

con conflictividad son Brasil  con 28 GTT, seguido de Colombia 

con 24 y Argentina con 20. En cuanto a la superficie total de las 

GTT con conflictividad, Brasil ocupa el 38%, Argentina el 33% y 

Colombia el 8% (figura 4). 

También, los inversores nacionales cuentan con el mayor núme-

ro de GTT con conflictividad (72 transacciones), que represen-

tan el 30% del total de la superficie de las GTT. En relación a los 

inversores extranjeros, el número de GTT con conflictividad es de  

47 que involucran el 70% de la superficie total de las GTT. 

Por otro lado, el mayor número de GTT presenta conflictividad 

baja (64 transacciones) e involucran el 71% de la superficie to-

tal de las GTT. Es decir que estas GTT contienen entre uno y dos 

de los ítems establecidos para el cálculo de la conflictividad. En 

segundo lugar se encuentra la conflictividad alta con 28 tran-

sacciones y el 20% de la superficie. Luego le sigue la conflictivi-

dad muy alta con 18 transacciones y el 7% de la superficie. Por 

último, la conflictividad media representa a 9 transacciones e 

involucra el 2% de la superficie total de las GTT.  Finalmente, 

cabe destacar  que las GTT con conflictividad muy alta corres-

ponden a inversores a diferentes tipos de inversores de acuer-

do al país de origen. Los inversores nacionales o domésticos 

se encuentran en 9 transacciones con conflictividad muy alta, 

mientras que los inversores regionales en 7 transacciones y los 

inversores extranjeros (Canadá) solo en 2 transacciones.
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Conclusiones

- Se identificaron 591 grandes transaccio-
nes de tierras concluidas para la agricul-
tura que involucran una superficie mayor 
a 9.75 millones de hectáreas, que se en-
cuentran principalmente en los pastizales, 
sabanas y matorrales tropicales y subtro-
picales.

- En relación a la dinámica temporal, las 
GTT presentan cierta disminución en las 
transacciones realizadas desde el año 
2000 al 2023, especialmente a partir del 
año 2011. 

- El 46% de la superficie de las GTT pertene-
cen a inversores nacionales o domésticos, 
mientras que el 54% restante correspon-
den a inversores extranjeros o regionales. 

- El país con la mayor superficie de GTT en 
la región es Argentina, seguida por Brasil, 
Paraguay, Uruguay y Colombia. 

-  Las principales intenciones de agricul-
tura son los cultivos alimentarios, los bio-
combustibles y la ganadería. 

- Los principales inversores son Argentina, 
Brasil, Estados Unidos, Países Bajos y Ma-
lasia.

- Los países con mayor número de GTT con 
conflictividad son Brasil, Colombia y Ar-
gentina. 

- Los inversores nacionales cuentan con el 
mayor número de GTT con conflictividad, 
pero los inversores  regionales y/o extran-
jeros con la mayor superficie. 

- El mayor número de GTT presenta conflic-
tividad baja, seguida por la conflictividad 
alta.

- Las GTT con conflictividad muy alta co-
rresponden principalmente a inversores 
nacionales o domésticos y regionales. 
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Resumen

La extranjerización de la tierra es un elemento estructural de la cuestión 

agraria y se manifiesta de manera diferente en el espacio y el tiempo. En Brasil, 

históricamente la extranjerización ha sido abordada por la academia desde la 

territorialidad de la agricultura, la ganadería y la silvicultura. Sin embargo, en 

la actualidad es necesario analizar la extranjerización a través de los múltiples 

usos del territorio. El objetivo de este capítulo es debatir la extranjerización de 

tierras a partir de la territorialización de las empresas de generación de energía 

eólica en Brasil. Para lograr este propósito, se utilizaron procedimientos meto-

dológicos de carácter cuantitativo, como el levantamiento y sistematización de 

informaciones en bases de datos existentes, así como metodologías cualitati-

vas, como la realización de trabajos de campo en los estados de Rio Grande do 

Norte y Ceará en el año de 2023. Con la investigación es posible concluir que 

los proyectos de generación de energía eólica en Brasil son controlados por un 

grupo restringido de empresas vinculadas al capital extranjero, estas utilizan la 

transición energética como narrativa para justificar la ampliación del portafo-

lio de inversiones para garantizar la acumulación de capital. , especialmente en 

tiempos de crisis.
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Introducción

establecido las variables, parámetros y lineamientos para la in-

vestigación conjunta, la selección de casos a investigar en cada 

uno de los países y el cronograma de incidencia. La propuesta 

es utilizar procedimientos que sean de interés para toda Land 

Matrix y que permitan visualizar situaciones de acaparamiento 

de tierras en América Latina y el Caribe desde una perspectiva 

comparada. Este proceso se encuentra en curso y se estima 

concluir en diciembre de 2023, fecha en la que se presentarán 

los resultados.

Más allá de este hito, la investigación continúa en cada uno de 

los países socios. El objetivo de este primer informe referente 

al año 2023 es discutir la territorialización
2

 de las empresas de 

energía eólica en Brasil, avanzando en las discusiones y análisis 

sobre la extranjerización de la tierra y las estrategias de acceso 

y control del territorio. El debate sobre la extranjerización de la 

tierra en Brasil se centra en la producción agrícola (incluida la 

extracción vegetal
3

), en la ganadería y en la especulación inmo-

biliaria también de tierras agrícolas. Esto ocurre por dos posi-

bles razones. Primero, porque el proceso de formación territo-

rial en Brasil está centrado en la producción de monocultivos 

(Prado Jr., 1969) y, segundo, porque el auge del debate sobre 

la extranjerización en el siglo XXI está vinculado a lo global land 

rush, basada en la narrativa de la crisis alimentaria
4

.

La extranjerización basada en otros usos del territorio en Brasil 

es un proceso más reciente, con un ascenso a partir de 2010. 

En el caso específico de la energía eólica, la territorialidad a ser 

analizada en este informe, las investigaciones académicas y los 

2  La territorialización es un proceso que implica la conquista de territorio para di-
ferentes fines, ya sea asentamiento rural o capital extranjero. La territorialización 
corresponde al proceso de formación de un territorio, es material, pero a la vez está 
ligada a aspectos políticos, económicos e inmateriales. En el caso de la energía eólica, 
son las empresas (las que se apropian del territorio) las que se territorializan. Los pro-
yectos eólicos son sólo la territorialidad promovida por esta territorialización.

3  Monocultivo de árboles, como eucaliptos y pinos.

4 La crisis alimentaria es una realidad histórica, resultado de la distribución desigual 
promovida por el sistema capitalista. En pleno siglo XXI, a partir de narrativas de es-
casez (Mehta, Huff & Allouche, 2018), se apropia de la crisis alimentaria como justifi-
cación para legitimar el interés mundial por la tierra.

Este informe es el resultado del tercer año del convenio entre 

la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) 

(Argentina) y la Red Brasileña de Investigación de Luchas por 

Espacios y Territorios (Red DATALUTA) (Brasil), en el marco del 

proyecto Land Matrix 2023. La cooperación se inició en 2021 

con el objetivo de identificar y sistematizar casos de Grandes 

Transacciones de Tierras (GTT) de proyectos de energía eólica 

en la región Nordeste de Brasil. En 2022, ya en el segundo año 

de investigación conjunta, el objetivo se amplió más allá de la 

energía eólica como uso del territorio, pero involucrando otros 

ámbitos, como el agronegocio y la minería. Tal cambio es el 

resultado de la profundización de los análisis sobre el proceso 

de control del territorio, ya que las diferentes territorialidades
1

 

de las Grandes Transacciones de Tierras (GTT) no son aisladas, 

sino que conforman un movimiento complejo en el que el ob-

jetivo es controlar el territorio para extraer lo que interesa al 

capital.

En el tercer año de investigación, aún queda el objetivo de 

debatir las múltiples dimensiones en que se materializaron las 

Grandes Transacciones de Tierras en Brasil, con el foco centra-

do en las estrategias de control y los impactos del proceso. Sin 

embargo, al mismo tiempo, este tercer año de investigación 

marca un evento importante para el acuerdo en América Latina 

y el Caribe. Desde mediados de 2022 venimos construyendo 

diariamente una propuesta de investigación conjunta con im-

pacto regional, involucrando a los siguientes países: Argenti-

na, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras y México. 

Hasta el momento, a través de constantes debates, se han 

1  Es el uso del territorio. Se entiende como expresión y representación del territorio, 
como uso y control del territorio y puede entenderse como una “estrategia espacial 
para afectar, influir y controlar recursos y personas, a través del control de áreas” 
(SACK, 1986: 03) . Dentro de un territorio puede contener diferentes territorialidades, 
un ejemplo es el caso de los parques eólicos ubicados en asentamientos de reforma 
agraria en Brasil, según consta en Land Matrix.
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medios de comunicación mencionan a menudo que los agen-

tes capitalistas involucrados son extranjeros, pero hasta el mo-

mento no se ha realizado ninguna investigación que muestre 

el tamaño de la extranjerización en el sector eólico (conside-

rando únicamente empresas que operan en la construcción de 

proyectos eólicos y en la generación de electricidad a partir de 

la cinética de los vientos).

Con base en este escenario, volvemos a los escritos de Edel-

man & León (2013), en los que, al analizar el acaparamiento de 

tierras en Honduras, resaltan la falta de perspectiva histórica 

que puede subestimar hasta qué punto las relaciones sociales 

preexistentes producen espacios en los que se materializan las 

transacciones territoriales actuales. Si bien la extranjerización 

de la tierra a través de empresas de energía eólica es reciente 

cuando se considera toda la historia de control del territorio 

por parte de extranjeros en Brasil, la reflexión de Edelman & 

León (2013) fue la inspiración para prestar atención a la ne-

cesidad de dimensionar y caracterizar la extranjerización de la 

tierra desde la territorialidad de la energía eólica. Esto hace que 

la investigación desarrollada en el marco de la cooperación en-

tre Rede DATALUTA, FUNDAPAZ y Land Matrix sea precursora 

en los estudios de Geografía Agraria.

Para lograr este objetivo, el informe se estructura en cuatro 

capítulos, además de la introducción, procedimientos metodo-

lógicos y consideraciones finales. En el primer capítulo, se ex-

pondrá un debate sobre la extranjerización y el control del te-

rritorio en Brasil. En este punto se realizará un rescate desde la 

materialización de la extranjerización a través de la producción 

agropecuaria hasta la extranjerización a través de la territoriali-

zación de empresas constructoras de proyectos eólicos y para 

la generación de energía eléctrica a partir de la cinética de los 

vientos. En este tema, el objetivo es resaltar las particularida-

des en las que se manifiesta la extranjerización y el control del 

territorio a partir de la implantación de proyectos eólicos, in-

cluyendo las narrativas utilizadas por los agentes involucrados.

En el segundo capítulo, el centro del análisis será la espacia-

lización de los proyectos de energía eólica en Brasil. En este 

punto, se expondrán los datos puestos a disposición por el Sis-

tema de Información de Generación de la Agencia Nacional de 

Energía Eléctrica (SIGA/ANEEL) y sistematizados en el ámbito 

de la Land Matrix. Este tema mostrará cómo se dio el proceso 

de implantación de los proyectos eólicos en Brasil, destacando 

el papel del Estado y los intereses de los agentes capitalistas 

involucrados. En el capítulo titulado “La dimensión extranje-

ra de la territorialización de las empresas de energía eólica en 

Brasil”, se presentarán datos referentes a empresas extranje-

ras que controlan proyectos de energía eólica en Brasil. Como 

se destacará en los procedimientos metodológicos, dicha in-

formación se obtuvo a partir de la comparación de los datos 

puestos a disposición por el Sistema de Información de Gene-

ración de la Agencia Nacional de Energía Eólica (SIGA/ANEEL) 

con los puestos a disposición por la Receita Federal de Brasil a 

través de la Emisión del Comprobante de Inscripción y Estado 

de Registro. Con la presentación de esos datos, será posible 

realizar análisis sobre los principales capitales que controlan 

los parques eólicos en Brasil, así como hacer consideraciones 

sobre la presencia de capital financiero y construir un perfil de 

las empresas de energía eólica que operan en el país.

En el capítulo cuatro, el eje del debate serán las estrategias de 

control territorial por parte de las empresas de energía eólica. 

Dichos agentes desarrollan múltiples formas de acceso y con-

trol del territorio a lo largo del proceso de prospección de áreas 

potenciales e implantación de proyectos eólicos. Las estrate-

gias involucran una variedad de acciones y agentes, incluidas 

las prácticas de gestión empresarial social (Acselrad, 2018) 

para legitimar las empresas a escala local. Este tema presen-

tará los movimientos realizados por los diferentes agentes a 

diferentes escalas, buscando demostrar una conexión entre las 

estrategias y cómo se manifiestan en el territorio.

En las consideraciones finales, el objetivo será mostrar cómo 

el control del territorio a partir de la generación de energía 

eléctrica impacta en la cuestión agraria brasileña. Para la apro-

piación de los vientos para la generación de energía eléctrica, 

es necesaria la instalación de aerogeneradores en la tierra, por 

lo tanto, la energía eólica es una actividad que involucra ne-

cesariamente grandes extensiones de tierra. El paso de una 

territorialidad mayoritariamente rural a un uso considerado 

industrial genera impactos en la cuestión agraria. Por ejemplo, 

el Estatuto de la Tierra (1964) define la propiedad rural como 

“propiedad rústica, de superficie continua, cualquiera que sea 

su ubicación, destinada a la explotación extractiva agrícola, 

ganadera o agroindustrial” y caracteriza la propiedad familiar 

como “bienes que, directa y personalmente, explotada por el 
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agricultor y su familia, absorbe toda su mano de obra, garanti-

zando su subsistencia y progreso económico y social”. Es de-

cir, el uso del territorio con el fin de instalar proyectos eólicos 

va en contra de lo establecido en el Estatuto de Tierras. Este 

es solo un punto que demuestra que la relación entre el tema 

agrario y la electricidad requiere debate.

Procedimientos 
metodológicos

Para la construcción de este informe se utilizaron procedimien-

tos metodológicos cuantitativos y cualitativos. Dichas meto-

dologías fueron seleccionadas debido a la naturaleza del obje-

to de investigación y objetivos definidos. Los procedimientos 

cuantitativos son aquellos de carácter numérico, en los que 

es posible el tratamiento mediante técnicas estadísticas. Las 

metodologías cualitativas corresponden a aquellas en las que 

el material es de carácter discursivo. Vale considerar que estos 

procedimientos de investigación no son contrarios, en el sen-

tido de ser uno mejor que el otro, simplemente son de natura-

lezas diferentes.

Como metodología cuantitativa se utilizó el levantamiento de 

diferentes datos a partir de cada objetivo. Para discutir la ex-

tranjerización de la tierra en Brasil, la base de datos utilizada 

fue la del Sistema Nacional de Registro Rural (SNCR
5

) a cargo 

del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (IN-

CRA). Aquí es importante hacer una explicación: aunque la in-

formación que pone a disposición la agencia es oficial, es auto-

declarada y muchas veces no verificada por el INCRA. Por tanto, 

no son datos que representen la realidad. Refiriéndose todavía 

a la extranjerización, se utilizó información del Land Matrix, 

que corresponde a una iniciativa para monitorear las Grandes 

Transacciones de Tierras (GTT) en escala global. A modo de 

aclaración, Land Matrix considera las Grandes Transacciones 

de Tierras (GTT) con base en tres criterios fundamentales, a 

saber: i) negociaciones iguales o superiores a 200 hectáreas de 

tierra transadas; ii) cambio en el control de propiedad; iii) cam-

bio de uso del suelo, el cual, luego de la apropiación, se utiliza 

inmediatamente para la acumulación de capital (Venencia et 

al., 2018). Land Matrix no solo identifica y cuantifica Grandes 

Transacciones de Tierras (GTT), sino que recopila y sistemati-

za información sobre todas las transacciones indicadas en el 

portal.

En cuanto a los proyectos eólicos otorgados por ANEEL, los 

datos fueron obtenidos a través del Sistema de Información de 

Generación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (SIGA/

ANEEL). Este procedimiento se ha utilizado desde el primer in-

5 Acrónimo en portugués.
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forme (2021). La diferencia es que en este documento los da-

tos están actualizados al 1 de mayo de 2023 y sistematizados 

de diferentes formas, a través de tablas, gráficos y mapas. Este 

informe también utilizó la base de información del Servicio de 

Ingresos Federales de Brasil a través de la Emisión de Compro-

bante de Inscripción y Estado de Registro.

En términos prácticos, el procedimiento fue de confrontación. 

Primero, se recolectaron todos los números referentes al Re-

gistro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ) de los propietarios 

identificados en la base de datos SIGA/ANEEL. Es importante 

señalar que las empresas de energía eólica generalmente crean 

una Sociedad de Propósito Específico (SPE) para cada parque 

eólico otorgado en Brasil, por lo que, incluso si una determina-

da empresa es propietaria de numerosos proyectos, suele ha-

ber una CNPJ para cada parque. A partir de la identificación de 

cada uno de los CNPJ, se levantó la Emisión de Comprobante de 

Inscripción y Estado de Registro. En este paso, se consideró la 

siguiente información: fecha de registro (fecha de creación de 

la empresa), dirección de correo electrónico registrada y Cua-

dro de Miembros y Administradores (QSA
6

). Con base en estos 

datos, se identificaron las sociedades anónimas que controlan 

dichas Sociedades de Propósito Especial y las sociedades y/o 

fondos de inversión que poseen acciones en las mismas.

Al realizar esta comparación, fue posible verificar algunas 

tendencias en el proceso y lacunas en la base de datos SIGA/

ANEEL. Las empresas que desarrollan e instalan proyectos 

eólicos suelen vender las plantas cuando ya están en fase de 

operación. Esto da lugar a dos cuestiones que deben tenerse 

en cuenta. El primero es el vacío generado por la falta de ac-

tualización de la base de datos de la ANEEL, ya que existen 

diferencias entre algunas denominaciones sociales y los CNPJ. 

En segundo lugar, y quizás lo más importante, está la dificultad 

de rendir cuentas en el caso de proyectos eólicos cuyos dere-

chos son violados. Cuando una determinada empresa vende su 

parque o complejo eólico, la negociación implica acuerdos de 

gobierno corporativo en los que, no siempre, se compromete la 

responsabilidad por posibles daños causados con anterioridad 

a la transacción comercial.

6 Acrónimos en portugués.

En relación a la metodología cualitativa, además de la revisión 

bibliográfica sobre los temas de extranjerización y energía eó-

lica, se utilizó la técnica del trabajo de campo, precisamente 

con el objetivo de aprehender la realidad, relacionando la teoría 

con la práctica. Como destaca Lacoste (2006: 91), “el trabajo 

de campo, para no ser sólo empirismo, debe articularse con 

la formación teórica, que también es indispensable (…) y ar-

ticularlos efectivamente a los fenómenos que se desarrollan 

en extensiones mucho más amplias
7

”. Así, el trabajo de campo 

corresponde a “un momento en el proceso de producción del 

conocimiento que no puede prescindir de la teoría, so pena 

de quedar vacío de contenido, incapaz de contribuir a revelar 

la esencia de los fenómenos geográficos
8

” (Alentejano & Ro-

cha-Leão, 2006: 57). En el caso de esta investigación, el trabajo 

de campo fue una importante herramienta geográfica para ob-

servar y experimentar en la realidad lo que se debate a través 

de datos y literatura.

El trabajo de campo se realizó durante el mes de mayo de 

2023 en el estado de Rio Grande do Norte. Esta unidad de 

la federación concentra 385 proyectos eólicos, sumando 

13.409.936,00 kW de potencia concedida, lo que significa que 

Rio Grande do Norte es el mayor productor de energía eólica en 

términos de potencia en operación
9

. Además de un importante 

número de parques eólicos en operación - 243 (7.575.436,00 

kW de potencia) -, el sector eólico en el estado tiene una fuerte 

proyección de expansión, con 143 proyectos ya aprobados por 

la ANEEL, totalizando 5.834.500,00 kW de potencia. Todo esto 

sin mencionar que Rio Grande do Norte concentra diez proyec-

tos eólicos marinos, es decir, proyectos eólicos marinos, todos 

aún en proceso de licencia ambiental con el Instituto Brasileño 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA).

En el trabajo de campo se desarrollaron otras metodologías 

cualitativas, como la realización de entrevistas semiestructu-

radas, que corresponde a una técnica de recolección verbal 

de datos (Flick, 2009) en la que se produce información. La 

entrevista semiestructurada es definida por Colognese & Mélo 

(1998: 143) como “un proceso de interacción social, en el que 

el entrevistador pretende obtener información del entrevista-

do
10

”. Las entrevistas se realizaron con poblaciones impacta-

7 Nuestra traducción.

8 Nuestra traducción.

9 Considerando apenas a quantidade de parques eólicos, a Bahia é o estado com 
maior número, com 270 projetos eólicos em operação, mas somando 7.362.770,64 kW 
de potência.

10 Nuestra traducción. 
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das por proyectos de energía eólica, agentes del poder público 

municipal e investigadores que se dedican al tema. El propósito 

de las entrevistas fue precisamente comprender cómo las em-

presas de energía eólica iniciaron sus actividades en el territo-

rio y qué estrategias utilizaron.

En el trabajo de campo se desarrollaron otras metodologías 

cualitativas, como la realización de entrevistas semiestructu-

radas, que corresponde a una técnica de recolección verbal 

de datos (Flick, 2009) en la que se produce información. La 

entrevista semiestructurada es definida por Colognese y Mélo 

(1998: 143) como “un proceso de interacción social, en el que 

el entrevistador pretende obtener información del entrevista-

do
11

”. Las entrevistas se realizaron con poblaciones impacta-

das por proyectos de energía eólica, agentes del poder público 

municipal e investigadores que se dedican al tema. El propósito 

de las entrevistas fue precisamente comprender cómo las em-

presas de energía eólica iniciaron sus actividades en el territo-

rio y qué estrategias utilizaron.

11 Nuestra traducción. 

Capítulo I. Extranjerización 
y control del territorio en 
Brasil: de la producción 
agrícola a la generación de 
energía eólica

La extranjerización se define como un proceso de apropiación 

y control del territorio por parte de múltiples agentes extran-

jeros, desde empresas (privadas o vinculadas a los Estados) 

hasta fondos de inversión con el exclusivo objetivo de obtener 

ganancias de la apropiación de un determinado territorio, a fin 

de asegurar acumulación de capital. La extranjerización se ma-

terializa de diferentes formas ya través de distintas estrategias, 

no sólo involucrando la compra de la propiedad rural, como 

suele argumentarse. Cada vez es más frecuente el auge de mé-

todos tenues para acceder y controlar el territorio. En la actua-

lidad, por ejemplo, la propiedad de la tierra, en sentido estricto, 

no es necesaria para que surta efecto la extranjerización.

La extranjerización se materializa a través de compra, arren-

damiento, contratos de parcerias, concesiones
12

, de la adqui-

sición de acciones free float
13

 o mismo de debêntures14
14

. Es 

necesario enfatizar que la extranjerización puede involucrar es-

trategias ilegales de acceso y control del territorio, un proceso 

no excluye al otro. Por cierto, la extranjerización puede ser una 

forma de legitimar el acaparamiento de tierras en un área de-

terminada. La extranjerización tiene múltiples territorialidades, 

no siendo un proceso que se materialice exclusivamente a par-

tir de la producción agropecuaria. Aún con esta diversidad de 

usos del territorio, los análisis académicos durante un tiempo 

se centraron en la agricultura a través del agronegocio. La di-

rección de la investigación a otras territorialidades es reciente, 

donde la extranjerización de la tierra a partir de la territorializa-

ción de las empresas energéticas adquiere espacio.

La extranjerización de la tierra es un proceso secular en el Sur 

global y en cada momento se manifiesta de manera diferen-

12  Un vacío encontrado es a través del art. 1.369 del Código Civil (2002), que establece 
que “el propietario puede otorgar a otro el derecho de edificar o plantar en su inmue-
ble, por tiempo determinado, mediante escritura pública debidamente inscrita en el 
Registro de la Propiedad Inmueble” (nuestra traducción.).

13 Corresponde a acciones de una determinada empresa disponibles para su adqui-
sición en la bolsa de valores. Cuando una empresa se hace pública, se vuelve más difí-
cil identificar a los controladores reales del territorio.

14 Se definen como un instrumento de crédito. Una empresa en particular emite los 
debentures y los inversores que los compran se convierten en acreedores de la em-
presa.



30

EL ACAPARAMIENTO SE RENUEVA.
DE ENERGÍAS VERDES Y OTROS EXTRACTIVISMOS

te, ya que en cada época el movimiento de la realidad mezcla 

elementos estructurales y coyunturales. Así, existen diferentes 

regímenes de control territorial por parte del capital extranjero 

(Pereira, 2019a). En el caso de Brasil, la extranjerización de la 

tierra es un elemento estructural en el proceso de formación 

territorial. 

La colonización en sí misma representa los inicios de la extran-

jerización de la tierra brasileña, entendiendo que, como aborda 

Moraes (2001), la colonización como una relación entre una 

sociedad que se expande hacia otros territorios, o sea, “la co-

lonización se refiere a una adición del territorio a su patrimo-

nio territorial
15

” (Moraes, 2001: 105). Como argumenta Prado 

Jr. (2011: 123) “si vamos a la esencia de nuestra formación, 

veremos que en realidad fuimos constituidos para abastecer 

azúcar, tabaco, algunos otros géneros; luego oro y diamantes; 

luego algodón, luego café, para el comercio europeo. Nada 

más que eso. Es con ese objetivo, objetivo externo, de cara al 

exterior del país
16

”.

Como se expresa en la cita anterior, en el período colonial, la 

extranjerización se materializó a partir de diferentes ciclos en 

los que lo que cambió, mayoritariamente, fue la territorialidad. 

Si bien la extranjerización en este período se basó en el trípode 

latifundio - monocultivo - trabajo esclavo, un cambio es fun-

damental: la Ley de Tierras de 1850, que buscaba “viabilizar 

la propiedad de la tierra, regulando su comercialización y atra-

yendo trabajadores inmigrantes con todo tipo de promesa
17

” 

(Fernandes, Welch & Gonçalves, 2014: 30). Este hito instauró 

la propiedad privada de la tierra en Brasil, según Stédile (2005: 

06), la “ley proporciona fundamento jurídico para la transfor-

mación de la tierra - que es un bien de la naturaleza y por lo 

tanto no tiene valor, desde el punto de vista de la desde el 

punto de vista de la economía política, en mercancía, en obje-

to comercial, que en adelante empieza a tener un precio
18

”. A 

partir de esta legislación, la extranjerización adquiere un nuevo 

carácter, antes guiada por las donaciones de la Corona portu-

guesa y ahora por la mercancía tierra.

La historia de la extranjerización de las tierras brasileñas des-

pués de la Ley de Tierras de 1850 está marcada por tres epi-

sodios de proyección nacional. El primero se refiere a la Guerra 

del Contestado (1912-1916), evento en el que los campesinos 

15 Nuestra traducción.

16 Nuestra traducción.

17 Nuestra traducción.

18 Nuestra traducción.

fueron desterritorializados de sus tierras para que la empresa 

estadounidense Brazil Railway Company pudiera instalarse en 

la región conocida como Contestado, entre los estados de Pa-

raná y Santa Catarina (Martins, 1995; Pereira, 2015). En ese 

momento, la justificación fue la construcción de infraestruc-

tura, ya que la tierra donada por el Estado estaba destinada 

a la construcción de la vía férrea São Paulo - Rio Grande, en el 

estado de Rio Grande do Sul.

El segundo momento de extranjerización, y quizás el de ma-

yor repercusión, sobre todo a raíz de los marcos normativos 

promulgados, se produjo en la década de 1960 tras las denun-

cias de adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en la 

Amazonía. Este episodio derivó en una Comisión Parlamentaria 

de Investigación (CPI) cuyo producto fue el Informe Velloso, 

publicado en 1968. En la investigación se verificó que se trami-

taron 20 millones de hectáreas de tierra, la mayor ubicada en 

la Amazonía (unos 15 millones). en su mayoría de forma ilícita. 

Según Garrido Filha (1980), se constató que la mayoría de los 

involucrados tanto en la compra como en la venta de tierras 

eran personas físicas y jurídicas estadounidenses.

Es importante resaltar que en ese momento la dictadura mili-

tar
19

 ya era una realidad en Brasil. El lema del gobierno militar 

era “integrar para no rendirse
20

”, en el sentido de que si no se 

“integraba” con los EE.UU. se “rendía” al comunismo. Es inte-

resante hacer un paralelismo con las declaraciones del expresi-

dente Jair Messias Bolsonaro (2019-2022) quien, incluso antes 

de asumir la presidencia del país, realizó declaraciones afirman-

do que “China está comprando Brasil”. Durante su mandato, 

otros pronunciamientos pusieron en riesgo las relaciones co-

merciales entre Brasil y China, especialmente en materia de 

agronegocios. Al mismo tiempo, el expresidente Bolsonaro se 

acercó diplomáticamente a EE.UU. durante la administración 

de Donald Trump. La narrativa fue la misma que se usó en la 

época de la dictadura militar: integrarse con EE.UU. para no 

entregárselo a China.

Volviendo a la extranjerización de la tierra a fines de la década 

de 1960 y principios de la de 1970, el Informe Velloso fue un 

instrumento importante para la promulgación de marcos re-

gulatorios relacionados con la adquisición de tierras por parte 

de extranjeros en Brasil. Como lo expresó Oliveira (2018), con 

19 La dictadura militar en Brasil comenzó el 1 de abril de 1964 y finalizó el 15 de marzo 
de 1985.

20 En portugués la expresión es: “integrar para não entregar”.
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base en el Acto Institucional 5, el General Costa e Silva firmó el 

Acto Complementario n. 45
21

, que determinaba que la adquisi-

ción de propiedad rural sólo podía ser realizada por brasileño 

o extranjero residente en el país. El 7 de octubre de 1971, la 

Ley n. 5,709
22

, que regula la adquisición de inmuebles rurales 

por extranjeros residentes en el país o por personas jurídicas 

extranjeras autorizadas para operar en Brasil, y demás disposi-

ciones. Este reglamento está vigente hasta la actualidad y es 

el que regula la extranjerización de tierras en el país. Entre las 

diferentes determinaciones, la Ley n. 5.079/71 establece que 

la adquisición de una propiedad rural por una persona física o 

jurídica extranjera no puede exceder de 50 módulos fiscales 

para explotación indefinida (en área continua o discontinua) y 

que un área rural perteneciente a una persona natural o jurídi-

ca extranjera no puede exceder de 1⁄4 de la zona del municipio 

donde se ubica el inmueble.

Durante las cuatro décadas hubo distintas alteraciones en 

los marcos normativos, resultados del propio movimiento de 

la realidad en que, desde las dinámicas globales, nacionales y 

regionales en interacción, establecen un nuevo ciclo de extran-

jerización de tierras. Antes de entrar en la actual cosecha de 

extranjerización de tierras en Brasil, es importante mencionar 

tres marcos legales aprobados durante el gobierno de Fernan-

do Henrique Cardoso (1994-2002). El Parecer GQ-22, de 1994, 

de la Procuraduría General de la República (AGU) reconoció el 

entendimiento de empresa brasileña sin ninguna restricción 

en relación a su estructura accionaria. Según Castro & Sauer 

(2017), se creó una base legal para que las empresas brasileñas 

controladas o no por extranjeros se apropiaron de tierras en 

Brasil mediante compra o arrendamiento.

Posteriormente, fue aprobada la Enmienda Constitucional 

n. 06, de 15 de agosto de 1995, que derogó el art. 171 de 

la Constitución Federal de 1988. De esta forma, las socieda-

des constituidas bajo las leyes brasileñas, incluyendo sede y 

administración en el país, serían consideradas brasileñas, o 

sea, no habría distinción entre personas jurídicas de capital 

nacional y de capital extranjero. Este marco modificó la Ley n. 

5.709/71 que, según Castro & Sauer (2017: 44) “pasó a regir 

únicamente las personas físicas extranjeras residentes y las 

personas jurídicas extranjeras
23

”. El 17 de diciembre de 1998, 

la AGU aprobó el Parecer GQ-181, que estableció la permanen-

21  Regulado por el Decreto-Ley n. 494, del 10 de marzo de 1969.

22 Sin embargo, recién fue reglamentado el 26 de septiembre de 1974, por el Decreto 
n. 74.965 bajo el General Geisel (1969-1974).

23 Nuestra traducción.

cia del entendimiento para la revocación del § 1 del art. 1 de la 

Ley n. 5.709/1971 a pesar de la revocación del art. 171 de la 

Constitución Federal de 1988. Es importante considerar que la 

aprobación de estos marcos legales ocurrió en medio de un pe-

ríodo de neoliberalización de la economía brasileña y durante 

un gobierno caracterizado por acciones de privatización. Por lo 

tanto, construir el entendimiento de unir empresas nacionales 

con presencia de capital extranjero a las empresas brasileñas 

fue un hito importante para permitir la extranjerización de la 

tierra, pero la privatización de las empresas estatales.

En el siglo XXI surge una nueva fase de extranjerización de la 

tierra a escala mundial, marcada por la fiebre mundial por la tie-

rra que, en ese momento, se produjo como consecuencia del 

aumento de los precios de las tierras agrícolas que, a su vez, 

fueron causado por la expansión de las inversiones internacio-

nales en la producción de commodities en Brasil (Sauer & Leite, 

2012). Al mismo tiempo, la narrativa utilizada para justificar el 

interés por las tierras agrícolas también se basó en el llamado 

“discurso de la escasez”, a través de la ecuación: “aumento de 

la población mundial = necesidad de mayor producción de ali-

mentos = mayor demanda de tierras”. En conjunto, se incluyó 

en la discusión la convergencia de múltiples crisis: alimentaria, 

ambiental, climática, energética y financiera para justificar el 

interés por las tierras agrícolas.

Es de destacar que la extranjerización de la tierra en el siglo 

XXI es parte de un proceso más amplio que la literatura inter-

nacional denomina acaparamiento de tierras o land grabbing. 

Inicialmente, especialmente en los países de habla portuguesa, 

la extranjerización de la tierra fue abordada como una posible 

traducción del proceso de acaparamiento de tierras, lo que co-

rresponde a un error teórico y metodológico (Pereira, 2019b). 

El acaparamiento de tierras es un proceso histórico, pero en el 

siglo XXI surgió para “describe the explosion of (trans)national 

commercial land transactions (and land speculation) that has been 

occurring in recent years around the large-scale production, sale, 

and export of food and biofuels
24

” (Borras Jr. & Franco, 2010: 02). 

Inicialmente, la expresión fue insertada en el debate por movi-

mientos sociales y activistas, pero la designación land grabbing 

fue rápidamente apropiada por instituciones multilaterales y la 

academia, lo que resultó en un verdadero literature rush (Sauer 

& Borras Jr., 2016; Pereira, 2017). Múltiples denominaciones 

24 “describir la explosión de transacciones comerciales (trans)nacionales de tierras 
(y especulación inmobiliaria) que ha tenido lugar en los últimos años en torno a la 
producción, venta y exportación a gran escala de alimentos y biocombustibles” (nues-
tra traducción).



32

EL ACAPARAMIENTO SE RENUEVA.
DE ENERGÍAS VERDES Y OTROS EXTRACTIVISMOS

y comprensiones del acaparamiento de tierras, cada una con 

su enfoque según el área de conocimiento y escala de análisis. 

Aquí vale la pena señalar que la esencia del acaparamiento de 

tierras es el control.

No existe una traducción correspondiente de acaparamiento 

de tierras en portugués y, precisamente por eso, se tradujo 

erróneamente por extranjerización. Si bien el acaparamiento 

de tierras en los países del Sur global se materializa mayorita-

riamente a través de empresas transnacionales, los agentes del 

capital nacional practican el llamado acaparamiento de tierras. 

Con base en la realidad brasileña particular, la propuesta es de-

signar el acaparamiento de tierras como un proceso de control 

del territorio, que corresponde a la propiedad de la tierra, los 

territorios y sus beneficios (recursos naturales, agua, calidad 

del suelo, biodiversidad, recursos minerales, sociales, cultura-

les, relaciones económicas, entre otros). El control del territo-

rio involucra una diversidad de agentes articulados en redes.

El control del territorio puede materializarse a través de la te-

rritorialización, cuando en realidad existe el control directo de 

la tierra, ya sea a través de la compra de una propiedad rústi-

ca, el arrendamiento, el contrato de sociedad, el contrato de 

cesión, las estrategias de las sociedades anónimas para cons-

tituir empresas a nombre de terceros y que tengan identidad 

nacional, tácticas de fusión y joint ventures entre sociedades 

nacionales, sociedades anónimas abiertas y con acciones free 

float. A su vez, el control del territorio puede darse a través de 

la territorialidad, es decir, a través del control indirecto: control 

sobre el uso del territorio, insumos, relaciones de producción, 

comercialización y procesamiento. De esta manera, la extranje-

rización se configura como un elemento de control del territo-

rio (acaparamiento de tierras / land grabbing), es el control del 

territorio por parte del capital extranjero. En el caso de la rea-

lidad brasileña, la extranjerización es la parte más importante 

del proceso global de control territorial. Cabe mencionar que 

la extranjerización no solo involucra a gobiernos extranjeros, 

como lo acotó la FAO
25

 (2012), sino también a empresas, fon-

dos de inversión, instituciones multilaterales, entre otros.

25 En 20212 la organización publicó el documento “Dinámicas del mercado de la 
tierra en América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización”. En este do-
cumento se analizaron 17 países de América Latina y el Caribe con el fin de identifi-
car la existencia o no del denominado acaparamiento. En el informe, la FAO acotó el 
acaparamiento en base a tres elementos: transacciones superiores a 1.000 hectáreas, 
la necesidad de que los gobiernos extranjeros estén presentes en las transacciones 
(como agentes de compra) y la existencia de impactos en la seguridad alimentaria de 
los países objetivo de las acciones de acaparamiento. Siguiendo los criterios defini-
dos por la FAO (2012), solo en Argentina y Brasil el acaparamiento sería una realidad. 
La definición propuesta por la FAO es restringida y no considera el proceso desde las 
particularidades del proceso.

El control y extranjerización del territorio debe ser analizado 

desde la comprensión de las crisis estructurales del sistema 

productivo capitalista (Harvey, 2005). Los procesos de con-

trol y extranjerización del territorio posibilitan la creación de 

nuevos mercados y la incorporación de nuevos territorios a 

la lógica capitalista, promoviendo la acumulación de capital, 

incluso en tiempos de crisis. Por eso son procesos históricos 

y estructurales, en cada momento con una narrativa y con te-

rritorialidades diferentes, pero siempre con un mismo objetivo: 

garantizar la supervivencia del sistema y el lucro de las grandes 

corporaciones.

En el paradigma de la cuestión agraria, la extranjerización de 

la tierra en Brasil en el siglo XXI ha sido objeto de análisis por 

parte de investigadores de diferentes áreas del conocimiento. 

A pesar de las particularidades, la mayoría de los estudios con-

vergen en el sentido de resaltar los impactos de la extranjeri-

zación de la tierra en la cuestión agraria, tratándola como un 

elemento estructural, hay una posición contraria que amerita 

ser deconstruida. Oliveira (2010) propone un análisis de la 

cuestión de la adquisición de tierras por parte de extranjeros 

en Brasil a partir de los retornos de los expedientes. Es impor-

tante señalar que Oliveira (1988) fue uno de los primeros en el 

campo de la Geografía en trabajar con la apropiación de tierras 

brasileñas por extranjeros, todavía en la década de 1980, como 

ya se mencionó anteriormente.

Sin embargo, en 2010, Oliveira reprodujo la extranjerización de 

la tierra como una jugada ideológica del gobierno del Partido 

de los Trabajadores (PT) y como un proceso insignificante por 

su poca expresión territorial, ya que, según datos del INCRA 

en 2008, sólo el 0,5% del territorio nacional. En 2018, en un 

momento en que la extranjerización ya mostraba signos de 

cambio a partir de las nuevas territorialidades, Oliveira organi-

zó el libro “Tierras y extranjeros en Brasil”, reuniendo artículos 

publicados anteriormente sobre el tema. La única novedad fue 

una nueva introducción, reafirmando que la extranjerización 

en Brasil solo ocurrió en las décadas de 1960 y 1970. La extran-

jerización en el siglo XXI, según Oliveira (2018, s/p), sería parte 
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de “un movimiento internacional que insiste en que las tierras 

nacionales se exportan al mundo desde 2008
26

”, es decir, no 

sería la realidad según el autor.

Las consideraciones de Oliveira (2010 y 2018) se centran en 

un Brasil que data de mediados de la segunda mitad del siglo 

XX, además de no considerar el movimiento de la realidad, re-

produciendo análisis erróneos. La extranjerización no debe ser 

tratada como una farsa o como un proceso que no es relevante 

para comprender la cuestión agraria brasileña. Los análisis de 

Oliveira (2010 y 2018) presentan vacíos teóricos y metodo-

lógicos evidentes, a saber: i) no considera que el Sistema Na-

cional de Registro Rural (SNCR), base de datos que cuantifica 

las propiedades rurales en Brasil - incluidas las de propiedad de 

extranjeros - presenta datos declarados con poca (o ninguna) 

inspección por parte del Instituto Nacional de Colonización y 

Reforma Agraria (INCRA); ii) en el mismo sentido, desconoce 

que los impactos de la extranjerización pueden ocurrir aun 

cuando el monto transado sea menor, es decir, falta un análisis 

cualitativo del proceso; iii) no realiza un análisis de la definición 

de extranjerización y acaparamiento de tierras, pues reproduce 

narrativas ampliamente debatidas y ya superadas por la acade-

mia y; iv) análisis erróneo de la extranjerización como proceso 

sustitutivo del acaparamiento de tierras, no se realizan investi-

gaciones en el sentido de disminuir el acaparamiento de tierras 

o desestimar el papel que tiene en el proceso de formación es-

pacial, especialmente en Brasil. Si la extranjerización no fuera 

relevante y en interés de diferentes agentes, no habría intentos 

de hacer que la Ley n. 5.709/71, que regula la adquisición de 

tierras por extranjeros en Brasil.

A partir de esta definición debidamente establecida, es nece-

sario volver a los marcos legales a la escala de Brasil. En 2010, 

en el apogeo de la fiebre mundial por la tierra, fue aprobado 

el Parecer n. LA 01, del 19 de agosto de 2010, de la Advocacia 

Geral da União (AGU) que retomó el debate planteado por los 

Pareceres GQ-22 (1994) y GQ-181 (1998) antes citados. Se-

gún Castro & Sauer (2017: 45), el Parecer AGU n. LA 01/2010, 

establecería límites para “personas jurídicas brasileñas con la 

26 Nuestra traducción.

mayoría del capital social en manos de extranjeros (personas 

naturales o jurídicas) con residencia/domicilio en el extranjero, 

así como personas jurídicas extranjeras autorizadas a operar 

en Brasil
27

”.

Es interesante recordar un episodio que precedió a la publica-

ción del Parecer AGU n. LA 01/2010, que involucra a la empresa 

de celulosa sueco-finlandesa Stora Enso que, a partir de 2006, 

inició un proceso de compra de propiedades en el estado de 

Rio Grande do Sul, más específicamente en la frontera con Uru-

guay. El caso fue posible gracias a movimientos sociales, entre 

ellos Vía Campesina, que demostraron que “Stora Enso, una 

empresa extranjera, estuvo involucrada en compras irregulares 

de tierras a 150 kilómetros de la frontera con Brasil sin comple-

tar el proceso de aprobación requerido
28

” (Lerrer & Wilkinson, 

2016: 319). Este fue uno de los casos que llevó la legislación 

en torno a la extranjerización de tierras al centro del debate 

público nacional.

A partir de este escenario, surge una verdadera disputa en 

torno a los marcos legales que regulan la apropiación de tie-

rras por parte de extranjeros en el país. El entonces Diputado 

Federal Beto Faro (PT-PA) presentó el PL n. 2.289/2007, que 

pretendía establecer que las personas extranjeras (personas 

naturales o jurídicas) sólo podían adquirir o arrendar propieda-

des rurales en Brasil para implementar, ampliar o modernizar 

proyectos agrícolas, forestales o industriales, siempre que los 

proyectos sean ambientalmente sostenibles. Según Castro & 

Sauer (2017), el informe elaborado por Beto Faro no fue apro-

bado y la subcomisión de la Cámara de Diputados aprobó el 

reemplazo del diputado Marcos Montes (DEM/MG), resultan-

do en el PL n. 4.059/2012, que tiene un carácter diferente al 

propuesto inicialmente.

El Proyecto de Ley tuvo como objetivo reformular la definición 

de capital extranjero, además de la estructura del Sistema Na-

cional de Registro Rural (SNCR/INCRA) y la información regis-

tral correspondiente a las propiedades (Castro & Sauer, 2017). 

En 2019 aparece un nuevo proyecto de ley, PL n. 2963/2019, 

27 Nuestra traducción.

28 Nuestra traducción.
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esta vez propuesta por el senador Irajá Abreu (PSD/TO), un vie-

jo conocido del agronegocio brasileño. El Proyecto de Ley n. 

2.963/2019
29

 fue aprobado por el Senado Federal en diciembre 

de 2020 y está a la espera de la creación de un comité tempo-

ral por parte del directorio. Es interesante notar que en 2016 y 

principios de 2017 el debate en torno a la legislación tomó el 

escenario nacional, especialmente con el golpe de Estado que 

depuso a Dilma Rousseff (PT) de la Presidencia de la Repúbli-

ca y colocó en el poder a Michel Temer (MDB). En febrero de 

2017, el entonces Ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, 

declaró que el gobierno pretendía liberar, hasta fines de marzo 

de 2017, la adquisición de tierras brasileñas para extranjeros 

(Pereira, 2017b).

En el mismo mes, Blairo Maggi (PP-MT), conocido de la Ban-

cada Ruralista y, en ese momento, Ministro de Agricultura, 

Ganadería y Abastecimiento, Blairo Maggi (PP) se pronunció a 

29 El procedimiento establece que el PL fue presentado el 22 de diciembre de 2020.

favor del PL 4.059/2012, pero presentó restricciones , como la 

compra de tierras para la especulación o para cultivos de corta 

duración, como la rotación de cereales. Esta posición demos-

tró que Blairo Maggi estaba defendiendo sus intereses, ya que 

es uno de los mayores productores de soja de Brasil. Según 

Pompeia (2021), en un documento titulado “Agenda Propues-

ta - Bienio 2016/2017”, elaborado por el Frente Parlamentar 

Agropecuária (FPA) “Se requería el apoyo de Michel Temer para 

permitir la adquisición de propiedades rurales por parte de em-

presas brasileñas que poseían una mayoría de capital extran-

jero, una demanda de principios de la década, especialmente 

de las multinacionales de la celulosa
30

” (Pompeia, 2021: 306). 

Hasta la fecha, no se ha aprobado ningún marco regulatorio 

discutido en este informe, la Ley n. 5.709/71 y Opinión AGU n. 

LA 01/2010 siguen vigentes.

Una alternativa para flexibilizar la adquisición de inmuebles ru-

30 Nuestra traducción.

Cuadro 1. Particularidades en relación a la extranjerización basada 
en la territorialidad de la energía eólica.

Elemento

Extranjerización basada en la territorialidad de la 

agricultura, la silvicultura y la ganadería

Extranjerización basada en la territorialidad de la energía eólica

Narrativa

Crisis alimentaria y la necesidad de producir ali-

mentos para hacer frente a la demanda impul-

sada por el aumento de la población mundial y 

el cambio en la dieta alimentaria, especialmente 

en China.

Crisis ambientales y climáticas y la necesidad de una transición energética. 

A escala nacional emerge la narrativa de la diversificación de la matriz ener-

gética y la generación de empleos e ingresos, además de la transferencia 

de tecnologías.

Acceso al territorio

Compra, arrendamiento, acuerdo de sociedad, 

concesión.

En su mayoría arrendamientos por largos períodos de tiempo.

Agentes (empresas)

Compra directa / arrendamiento (entendiendo 

las restricciones de la Ley n. 5.709/71) y por 

medio de subsidiarias constituidas en Brasil, que 

configura una empresa nacional.

Creación de Sociedades de Propósito Especial (SPE) constituidas en Brasil 

para cada parque eólico. En la mayoría de los casos, la estructura accionaria 

no incluye el nombre de la empresa matriz o del propietario del proyecto, 

sólo designa a personas que a menudo son directores de las empresas.

Territorialidad

La producción agrícola y lo que la caracteriza 

como espacio rural (según el Estatuto de la Tie-

rra de 1964).

Producción industrial de acuerdo con el Estatuto de la Tierra de 1964, que 

trae cambios a la seguridad social rural de las poblaciones que arriendan 

sus tierras.
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rales por parte de extranjeros es la aprobación fraccionada, es 

decir, insertando artículos de interés a ser aprobados en otra 

legislación. Un ejemplo es la Ley n. 13.986, del 7 de abril de 

2020, que, entre las medidas, modificó el párrafo 2 del art. 1 

de la Ley n. 5.709/71, disponiendo que las restricciones esta-

blecidas en esta Ley no se aplican a los casos de sucesión le-

gítima; las hipótesis de constitución de garantía real, nacional 

o extranjera y; en los casos de recepción de bienes inmuebles 

en liquidación de una operación con una persona jurídica, na-

cional o extranjera, o una persona jurídica nacional en la que 

las personas físicas o jurídicas extranjeras sean titulares de la 

mayoría de su capital social y residan o tengan su domicilio so-

cial en el extranjero, mediante de una garantía real, en pago o 

de cualquier otra forma (Fernandes, et al., 2020). Es decir, crea 

una brecha que flexibiliza la apropiación de tierras por parte de 

extranjeros en el país.

El tema que amerita ser destacado es: con o sin marco legal, 

la extranjerización de la tierra se mantiene, ya que empresas 

con presencia de capital nacional crean estrategias legales o 

ilegales para acceder y controlar territorios (Pereira, 2018). Ser 

dueño de una determinada propiedad rural ya no es un tema 

central, ya que existen otras estrategias de control. Sin em-

bargo, lo que sigue siendo fundamental es la regularización 

-y legalización- de la propiedad de la tierra, lo que significa, la 

mayoría de las veces, regularizar un acaparamiento de tierras. 

La agenda de regularización de la propiedad de la tierra relacio-

nada con la extranjerización de la tierra necesita ser objeto de 

análisis en investigaciones sobre el tema.

En cuanto a los datos sobre la extranjerización, estos son regis-

trados oficialmente por el Sistema Nacional de Registro Rural 

(SNCR), bajo la responsabilidad del INCRA. Como ya se mencio-

nó, los datos son autoinformados y, a menudo, no verificados. 

Así, aunque sean oficiales, los datos del SNCR no representan 

la realidad. En consulta pública realizada en la SNCR el 1 de 

mayo de 2023, se identificaron un total de 8.401.692 inmue-

bles, totalizando 914.558.649,03 hectáreas. De este total, 

solo 30.271 inmuebles y 3.617.038,77 hectáreas fueron de-

clarados propiedad de extranjeros, lo que representa el 0,33% 

y el 0,39%, respectivamente. Sin embargo, en la base hay 

4.693.036 predios (505.859.117,64 hectáreas) cuyo campo 

“nacionalidad” se encuentra sin información, lo que refuerza 

la fragilidad de los datos.

Como ya se mencionó, los análisis sobre la extranjerización de 

la tierra en Brasil se centran en el uso del territorio vinculado 

al agronegocio, como la rotación de granos (maíz, soja, entre 

otros), la silvicultura (monocultivo de árboles), la ganadería y 

la especulación con tierra. De hecho, estas son las territoria-

lidades con mayor expresividad y tradición. Según datos del 

Informe DATALUTA (2020), actualmente existen 42 empresas 

con capital extranjero activas en la producción de granos en ro-

tación; 35 empresas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar 

y 23 empresas forestales. En el portal Land Matrix de Brasil se 

registran 306 Grandes Transacciones de Tierras
31

, totalizando 

9.625.133,21 hectáreas. De este monto, 168 corresponden a 

operaciones realizadas por empresas transnacionales, por un 

total de 5.358.827 hectáreas y 137 por empresas nacionales, 

por un total de 4.266.306,21 hectáreas.

La apropiación y control de territorios para la implantación de 

proyectos eólicos en Brasil está ligada al proceso de acapara-

miento verde (green grabbing), que corresponde a la apropia-

ción de territorios y recursos con base en justificaciones de 

conservación y preservación de la naturaleza (Fairhead, Leach 

& Scoones, 2012) . Si bien la extranjerización basada en la te-

rritorialidad de la energía eólica ha comenzado con el aumento 

del número de proyectos otorgados en Brasil desde 2010, es 

recién en 2017 que este uso del territorio adquiere espacio, 

especialmente frente a reportajes periodísticos, la difusión de 

investigación académica y exposición de los primeros impactos 

territoriales y violaciones de derechos. En el Informe DATALUTA 

2016 no se registran empresas con capital extranjero que ope-

ren en las denominadas energías alternativas, como denomina 

el informe a la energía eólica. En el Informe DATALUTA 2020 se 

identificaron 25 empresas con presencia de capital extranjero 

y que operan en el sector de las energías alternativas (eólica, 

fotovoltaica y termoeléctrica). Este avance no hace más que 

intensificarse, como se evidenciará en el capítulo III de este 

informe. Es importante entender que la materialización de la 

extranjerización de la tierra por parte de las empresas eólicas 

tiene particularidades, como se muestra en el cuadro 1.

La primera particularidad corresponde a las narrativas que jus-

tifican la expansión de la generación eléctrica a partir del vien-

to, centrándose en los efectos del cambio climático y la nece-

sidad de una transición energética, aunque sea una transición 

de añadir nuevas fuentes primarias y no de sustituir (Cataia & 

31 Como ya se mencionó, las Grandes Transacciones de Tierras pueden o no involu-
crar la extranjerización y el control del territorio.
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Duarte, 2022). Esta narrativa tiene una escala global, especial-

mente porque está en el centro de los debates en la agenda in-

ternacional, como el Acuerdo de París (2015) y la Agenda 2030 

de las Naciones Unidas (ONU). A escala nacional y federativa, 

la narrativa ya es diferente y se centra en la generación de em-

pleo y la transferencia de tecnología, lo cual es problemático, 

como se discutirá en el cuarto capítulo de este documento.

La segunda peculiaridad es que, como ya se mencionó en los 

procedimientos metodológicos, es el hecho de que, común-

mente, las empresas crean Sociedades de Propósito Específico 

(SPE), todas constituidas en Brasil, para cada parque eólico 

otorgado, lo que dificulta la identificación del verdadero agen-

tes controladores de proyectos. Aún en este sentido, también 

es común que los proyectos eólicos se vendan al poco tiempo 

de entrar en operación. En ocasiones, distintos parques eóli-

cos de un mismo complejo eólico son adquiridos por distin-

tas empresas, lo que aumenta la dificultad de identificar a los 

propietarios. Además, los titulares de los proyectos eólicos son 

siempre personas físicas, es decir, empresas.

La tercera particularidad es que si bien la electricidad se genera 

a partir de la apropiación de un objeto de trabajo preexistente 

(Marx, 2013), esto es, el viento, la tierra es central para la ma-

terialización de los proyectos eólicos. La apropiación de sue-

lo para territorialización a empresas que operan en el sector 

ocurre, en su mayoría, a través de arrendamientos establecidos 

por largos períodos de tiempo, que varían entre 25 y 40 años 

(Traldi & Rodrigues, 2022). Así, la extranjerización del suelo por 

la territorialidad de la energía eólica no requiere la transmisión 

de la propiedad del suelo, ya que el arrendador no pierde la 

propiedad en sí, solo transfiere el control al arrendatario, en 

este caso a las empresas. Siguiendo la literatura producida en 

el campo de las ciencias geográficas sobre la extranjerización y 

control del territorio, en el caso de la energía eólica estos pro-

cesos [extranjerización y control] se materializan a partir de 

la territorialización (pues hay apropiación directa vía arrenda-

miento) y la territorialidad, una vez que el se controla el uso del 

territorio y se impide cualquier otro uso. Si bien no hay trans-

ferencia de propiedad de la tierra, es importante resaltar que la 

regularización de la tenencia de la tierra es fundamental para 

la generación de energía, considerando que para competir en 

una subasta de energía eólica ANEEL, la empresa necesita pre-

sentar, entre numerosos documentos, un registro oficial que 

manifieste el derecho de uso o disposición de la ubicación del 

proyecto.

La cuarta particularidad, y quizás la más importante y urgente 

a ser debatida por la sociedad, es el cambio agrario que puede 

provocar la extranjerización de la energía eólica. Esto se debe 

a que la territorialidad de un proyecto eólico no corresponde a 

un uso considerado rural o agrícola por el Estatuto de la Tierra 

(1964), sino a un uso industrial. Esta dinámica ya se ha tradu-

cido en cambios para las poblaciones que arriendan sus tierras 

a empresas energéticas, como la pérdida de la seguridad social 

rural y la imposibilidad de producir alimentos en su territorio. 

En trabajo de campo realizado en Rio Grande do Norte, se in-

formó que hay municipios en el estado que ya no cuentan con 

áreas para la expansión agrícola o para la creación de asenta-

mientos de reforma agraria, debido a que todo el territorio ru-

ral ya fue arrendado a empresas energéticas. En otras palabras, 

la extranjerización de tierras a partir de proyectos eólicos trae 

consigo un cambio estructural en la cuestión agraria brasileña 

que necesita ser debatido. A partir de este debate, se expon-

drán datos sobre la espacialización de los proyectos eólicos en 

Brasil y el panorama de presencia extranjera en el sector.
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Capítulo II. 
La espacialización de los 
proyectos de energía eólica 
en Brasil

La energía eólica surge en Brasil en el siglo XXI en un contexto 

global caracterizado por la necesidad de la llamada transición 

energética que, a su vez, tiene como objetivo, según las na-

rrativas difundidas por instituciones multilaterales, mitigar los 

efectos del cambio climático. Además de la dinámica global, en 

escala nacional, la energía eólica está ganando atención en un 

momento de demanda por la diversificación de la matriz ener-

gética brasileña, que, hasta hoy, se centra en fuentes hidráu-

licas. La crisis del suministro eléctrico de mediados de 2001, 

episodio conocido popularmente como “Apagão”, fue el hito. 

Junto a la escasez de lluvias, que puso de relieve los problemas 

de generación de energía centrada en una sola fuente, según 

Traldi y Rodrigues (2022: 83-84) las causas centrales de esta 

crisis fueron los “cambios estructurales implementados en el 

proceso de reestructuración para la privatización del sistema 

eléctrico brasileño, que, entre otras cosas, paralizó las inversio-

nes en nuevos proyectos de generación
32

” racionamiento de 

energía, especialmente en las regiones Sur y Sudeste fueron 

los resultados.

A partir de esta coyuntura, el Estado brasileño pasó a actuar 

en el sentido de incentivar la diversificación de la matriz ener-

gética. Es importante recordar siempre que el control de las 

fuentes de energía es un tema geopolítico y estratégico, la cri-

sis del petróleo en la década de 1970
33

 son buenos ejemplos. 

La primera postura del Estado fue generar políticas públicas 

para incentivar la diversificación de la matriz energética, como 

el Programa Emergencial de Energía Eólica (PROEÓLICA)
34

 y el 

Programa de Incentivos a las Fuentes Alternativas de Energía 

Eléctrica (PROINFA)
35

, de 2001 y 2002, respectivamente. El 

PROEÓLICA no habilitó la entrada de proyectos de emergencia 

como preveía la propuesta inicial y se extinguió sin que se de-

sarrollaran proyectos eólicos en el ámbito de la política pública 

(Traldi, 2019), recordando que el objetivo era posibilitar el des-

32 Nuestra traducción.

33 1973 y 1979, respectivamente.

34 Establecido por la Resolución n. 24, del 5 de julio de 2001, aprobada en el ámbito 
de la Cámara de Gestión de Crisis de Energía Eléctrica (CGE). El GCE fue creado por la 
medida provisional n. 2.147, del 15 de mayo de 2001 y fue rápidamente extinguido por 
el decreto n. 4.261, de 6 de junio de 2002.

35 Creado por la Ley n. 10.438, del 26 de abril de 2002.

pliegue de 1.050 MW de energía eléctrica de la fuente eólica 

integrada al sistema eléctrico interconectado nacional hasta 

diciembre de 2003 (Brasil, 2001).

La segunda forma de acción del Estado fue a través de la identi-

ficación de áreas potenciales para la implementación de proyec-

tos eólicos. En 2001, se publicó el Atlas de Potencial Eólico Bra-

sileño, organizado a través de una asociación público-privada 

por Camargo Schubert Engenharia Eólica, TrueWind Solutions 

y Eletrobras (Amarante, Brower, Zack & Sá, 2001). El atlas es el 

instrumento que insertó la región Nordeste como la principal 

región de aprovechamiento de la energía eólica, concentrando 

el 53% del potencial eólico del país. Este atlas abrió el camino 

para que las unidades de la federación prepararan sus propios 

materiales, tales como: Atlas del Potencial Eólico del Estado 

de Bahía (2002); Atlas Wind Bahía (2013); Potencial Eólico del 

Estado de Rio Grande do Norte (2003); Atlas Eólico y Solar del 

Estado de Rio Grande do Norte (2022); Atlas Eólico del Esta-

do de Alagoas (2008); Atlas Eólico de Minas Gerais (2010); 

Atlas Eólico del Estado de São Paulo (2012); Atlas Eólico de 

Rio Grande do Sul (2014); Atlas Eólico del Estado de Paraíba 

(2016); Atlas Eólico y Solar de Pernambuco (2017); Ceará: At-

las Eólico y Solar (2019) y EoSolar - Plataforma Interactiva de 

Energías Renovables del Estado de Maranhão (2022). Así, los 

atlas pueden clasificarse como piezas publicitarias (Traldi & Ro-

drigues, 2022), reproduciendo la competencia entre unidades 

de la federación y municipios por la instalación de proyectos 

eólicos, siguiendo la lógica de la “guerra de lugares” (Santos 

& Silveira, 2006) .

La tercera forma en la que el Estado estuvo presente fue flexibi-

lizando el proceso de licenciamiento ambiental, que está regu-

lado por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales Renovables (IBAMA), pero bajo la responsabilidad de 

las secretarías estatales de medio ambiente. Primero, el 7 de 

junio de 2001, el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CO-

NAMA) publicó la Resolución n. 279, que clasificaba los proyec-

tos eólicos como emprendimientos de bajo impacto ambien-

tal, eliminando la obligación de realizar un Estudio de Impacto 

Ambiental (EIA) y elaborar un Informe de Impacto Ambiental 

(RIMA
36

). Solo se requería el Informe Ambiental Simplificado 

(RAS
37

), que permitió la territorialización de parques eólicos 

36 Acrónimos en portugués.

37 Acrónimos en portugués.
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en lugares ambientalmente frágiles, como campos de dunas, 

por ejemplo. Recién el 24 de julio de 2014, CONAMA emitió la 

Resolución n. 462, que determinó la exigencia de un Estudio de 

Impacto Ambiental para proyectos de parques eólicos imple-

mentados en ambientes considerados frágiles. Resolución nro. 

462 todavía está vigente hoy. La evaluación es que los proyec-

tos eólicos instalados hasta julio de 2014 fueron aprobados sin 

mayores preocupaciones sobre el medio ambiente y, muchas 

veces, con la ausencia de consulta pública con la población po-

siblemente afectada por tales proyectos.

Finalmente, el Estado también jugó un papel decisivo en la 

financiación de los parques eólicos. Según Pereira (2022), 

entre 2005 y 2021 hubo 471 operaciones de crédito destina-

das a empresas de energía eólica a través del Banco Nacional 

de Desarrollo Económico y Social (BNDES), totalizando R$ 

Gráfico 1. Brasil - Número de 
proyectos eólicos distribuidos 
según el año de concesión de 
ANEEL (2001-2023*).

37.059.402.492,00 en valor contratado. El Banco do Nordes-

te, entre 2017 y 2020, fue responsable por 135 operaciones 

financieras, totalizando R$ 12.629.075,79. Tales datos mues-

tran el alto valor para la instalación de proyectos de energía 

eólica y muestran que sin el Estado como agente financiero, 

sería difícil que muchos proyectos eólicos despegarán.

Sin embargo, como ya se evidenció en estudios anteriores, in-

cluso con tales incentivos, el desarrollo de proyectos de ener-

gía eólica en Brasil avanzó lentamente en la primera década 

del siglo XXI. El escenario cambió recién en 2010. Entre 2001 

y 2009, 53 proyectos eólicos fueron concedidos por ANEEL, 

en 2005, por ejemplo, no hubo parques eólicos aprobados. En 

2010, este escenario comienza a cambiar con la concesión de 

67 parques eólicos por parte de la autoridad federal, como se 

muestra en el Gráfico 1, sumando 1.820.230,00 kW de poten-

N.I.: No Informado. *Fecha de 
consolidación: 1 de mayo de 
2023. 

Fuente: SIGA/ANEEL (2023); 
Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).
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Tabla 1. Brasil - Proyectos eóli-
cos espacializados por unidad 
de la federación y por fase de 
ejecución (2001-2023*).

Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).

Operação Construção Construção não iniciada

UF Quant. Potência (kW) Quant. Potência (kW) Quant. Potência (kW)

BA 270 7.362.770,64 67 2.253.900,00 182 7.793.300,00

CE 100 2.577.840,00 3 112.500,00 69 2.763.300,00

MA 16 426.022,50 0 0 3 130.200,00

MG 1 156 0 0 0 0

PB 32 721.940,00 7 262.845,00 43 1.413.300,00

PE w41 1.065.865,00 1 22.500,00 13 562.200,00

PI 107 3.534.450,00 12 567.00,00 54 2.773.800,00

PR 1 2.500,00 0 0 0 0

RJ 1 28.050,00 0 0 0 0

RN 243 7.575.436,00 54 2.125.800,00 88 3.708.700,00

RS 81 1.835.891,98 3 52.500,00 11 514.520,00

SC 18 250.599,50 0 0 0 0

SE 1 34.500 0 0 0 0

SP 1 2,24 0 0 0 0

Total 915 25.416.023,86 147 4.830.045,00 463 19.659.320,00

cia concedida e inspeccionada. Entre 2010 y 2021 se otorga-

ron 1.062 proyectos eólicos, totalizando 33.099.800,00 kW 

de potencia otorgada. Solo en los primeros cuatro meses de 

2023, ya se adjudicaron 166 proyectos eólicos, incluidos par-

ques en estados que no tenían nuevos proyectos desde hace 

años, como Rio Grande do Sul y Maranhão.

Como se muestra en el gráfico 1, es perceptible la centralidad 

que asume la región Nordeste en la implantación de proyectos 

y en la generación de energía eléctrica a partir de la cinética de 

los vientos. Actualmente existen 1.523 proyectos eólicos otor-

gados por ANEEL, totalizando 50.731.388,86 kW de potencia 

(SIGA/ANEEL, 2023) (tabla 1). Estos proyectos se dividen en: 

915 en operación (25.662.623,86 kW); 150 en construcción 

(5.836.345,00 kW) y 454 con construcción aún no iniciada 

(19.232.420,00 kW). La región Nordeste concentra

1.406 parques y 48.058.169,14 kW de potencia concedida 

por ANEEL, lo que representa el 92,31% y el 94,73% del total 

de proyectos y potencias aprobadas en todo Brasil, respectiva-

mente. En la tabla 1 se muestra el número de parques eólicos 

y la potencia concedida según la unidad de la federación y la 

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023. Fuente: SIGA/
ANEEL (2023); Org.: Pereira, 
Lorena Izá (2023).
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fase de los desarrollos.

En términos de distribución geográfica, sólo 14 estados tienen 

proyectos eólicos otorgados por ANEEL, como se muestra en 

la tabla 1. Actualmente, Bahía es el estado con el mayor nú-

mero de parques eólicos otorgados por ANEEL, con 519 (270 

en operación, 67 en construcción y 182 con construcción 

aún no iniciada), totalizando 17.409.790,64 kW de potencia 

(7.362.770,64 kW en operación, 2.253.900,00 kW en cons-

trucción y 7.793.300,00 kW con construcción no iniciada). En 

segundo lugar está Rio Grande do Norte, con 385 proyectos 

(243 en operación, 54 en construcción y 88 en construcción 

no iniciados). Aunque Bahía es el estado con mayor número de 

parques en operación, Rio Grande do Norte es el mayor pro-

ductor de energía en relación a la potencia concedida en ope-

ración, con 7.575.436,00 kW.

Recientemente, el estado de Piauí alcanzó la tercera posición 

en el ranking de estados con parques eólicos aprobados, con 

173 proyectos (107 en operación, 12 en construcción y 54 con 

construcción no iniciada). Esta dinámica es interesante de ser 

analizada, ya que Piauí superó al estado de Ceará, uno de los 

pioneros en la generación de energía eléctrica de fuente eólica. 

Solo en los primeros cuatro meses de 2023, 48 proyectos eó-

licos fueron adjudicados en Piauí. La reciente expansión hacia 

Piauí ha sido poco debatida por la academia y la sociedad civil 

y necesita ser incluida en las agendas de las instituciones. Los 

gráficos 2 y 3 representan la distribución del número de pro-

yectos eólicos y la potencia otorgada según las unidades de la 

federación, respectivamente.

Gráfico 2. Brasil - Distribución 
del número de proyectos eólicos 
según las unidades de la federa-
ción (2001-2023*).

Gráfico 3. Brasil - Distribución 
de la potencia concedida (kW) 
de proyectos eólicos según las 
unidades de la federación (2001-
2023*).

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023. Fuente: SIGA/
ANEEL (2023); Org.: Pereira, 
Lorena Izá (2023).

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023. Fuente: SIGA/
ANEEL (2023); Org.: Pereira, 
Lorena Izá (2023).
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Mapa 1. Brasil - Municipios con 
proyectos eólicos otorgados 
(2002).

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023. 

Fuente: SIGA/ANEEL (2023); 
Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).
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Mapa 2. Brasil - Municipios con 
proyectos eólicos otorgados 
(2010).

Fuente: SIGA/ANEEL (2023); 
Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).
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Mapa 3. Brasil - Municipios con 
proyectos eólicos otorgados 
(2023*).

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023.

Fuente: SIGA/ANEEL (2023); 
Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).
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Aún sobre la espacialización por proyectos eólicos, a escala 

municipal la expansión es aún más visible. En 2002, sólo cator-

ce municipios habían otorgado parques eólicos, a saber: seis 

en Ceará, tres en Rio Grande do Sul y sólo uno en los estados 

de Paraná, Pernambuco y Piauí, como se muestra en el mapa 1. 

En 2010, había 48 municipios con parques eólicos concedidos 

(mapa 2). Fue precisamente en 2010 que se concedió el primer 

parque eólico en Bahía, que actualmente es uno de los esta-

dos con mayor expresividad en el sector eólico. Finalmente, el 

mapa 3 muestra los 165 municipios con parques eólicos otor-

gados en 2023, de los cuales 146 están ubicados en la región 

Nordeste, lo que representa el 88,48% con relación al total de 

municipios. El estado de Rio Grande Norte cuenta con 42 mu-

nicipios con proyectos de energía eólica, lo que representa el 

25,14% del total de municipios de la unidad federativa.

Es interesante notar que del total de 165 municipios, 110 

tienen menos de 30.000 habitantes según el Censo Demo-

gráfico de 2022 del Instituto Brasileño de Geografía y Esta-

dística (IBGE). De esta cantidad, 41 municipios tienen menos 

de 10.000 habitantes. La construcción de proyectos eólicos 

implica un cambio significativo en las dinámicas territoriales, 

especialmente en los municipios pequeños, ya que durante la 

construcción de los parques eólicos se produce un intenso mo-

vimiento de trabajadores y personas fuera de la comunidad, lo 

que puede derivar en especulación inmobiliaria, sobrecargando 

los servicios públicos, en el aumento de la violencia y los pro-

blemas sociales. Luego de la implementación de los parques, 

los impactos continúan en otras dimensiones.

También es posible observar que los primeros proyectos eóli-

cos se otorgaron en la franja costera, especialmente en la re-

gión Noreste, como se muestra en el mapa 1. Sin embargo, la 

actividad eólica se fue expandiendo hacia el interior, es decir, la 

región semiárida. Considerando la clasificación establecida en 

la Resolución n. 150, de 13 de diciembre de 2021, del Consejo 

Deliberante de la Superintendencia de Desarrollo del Nordes-

te (SUDENE)
38

, de los 146 municipios con proyectos eólicos 

en la región Nordeste, 142 están en la región semiárida. Cabe 

mencionar que la clasificación de la región semiárida por la SU-

DENE considera los siguientes criterios: i) precipitación media 

anual igual o inferior a 800mm; ii) índice de sequedad de Thorn-

thwaite igual o inferior a 0,50; y iii) porcentaje diario de déficit 

hídrico igual o superior al 60% considerando todos los días del 

38 Según la Resolución n. 150, del 13 de diciembre de 2021, existen 1.427 municipios 
en la región semiárida.

año. Así, existen municipios ubicados en la costa que están in-

cluidos en la regionalización del semiárido.

Además de la región semiárida, otro espacio de interés para el 

avance de proyectos eólicos es el área marítima, los denomi-

nados proyectos eólicos marinos. Los proyectos eólicos mari-

nos son una realidad en países con poca extensión territorial. 

Todavía no existe tal modalidad en Brasil, pero en noviembre 

de 2020 el IBAMA publicó un Término de Referencia sobre el 

proceso de Estudio de Impacto Ambiental e Informe de Impac-

to Ambiental (EIA/RIMA) en el caso específico de los complejos 

eólicos marinos. Hasta el 24 de marzo de 2023, un total de 

74 proyectos, totalizando 12.508 aerogeneradores, estaban 

en proceso de licencia ambiental por parte del IBAMA, a saber: 

Ceará (22 parques / 56.585,00 MW), Espírito Santo (04 par-

ques / 6.400,00 MW), Maranhão ( 02 parques / 3.36,00 MW), 

Piauí (04 parques / 6.924,00 MW), Rio de Janeiro (09 parques / 

27.498,00 MW), Rio Grande do Norte (10 parques / 17.841,00 

MW), Rio Grande do Sul (22 parques / 58.679,00 MW) y Santa 

Catarina (01 parque / 5.700,00 MW).

La posibilidad de instalar proyectos eólicos en áreas maríti-

mas ha sido abordada como una oportunidad de negocio por 

parte de las autoridades públicas estatales y municipales, es-

pecialmente con el argumento de la generación de empleo y 

aumento de ingresos. Sin embargo, al mismo tiempo, existen 

diferentes sujetos, movimientos sociales y organizaciones de 

la sociedad civil preocupados por los proyectos eólicos mari-

nos. En primer lugar, porque existen incertidumbres derivadas 

de la falta de transparencia en las negociaciones entre empre-

sas e instituciones públicas y de los organismos de inspección 

y licenciamiento ambiental.

En este caso, las comunidades más afectadas serán aquellas 

que dependen del mar para su reproducción, ya sean comu-

nidades tradicionales de pescadores, mariscadores y otros 

pueblos extractivos. En trabajos de campo en áreas donde se 

instalarán proyectos eólicos marinos en el estado de Rio Gran-

de do Norte, se identificó el temor de la población a perder 

el acceso al mar (en áreas cercanas a los aerogeneradores) y 

cambios en la disponibilidad de pescado, lo que resultó en im-

pactos negativos en ingresos, seguridad y soberanía alimenta-

ria, además de impactos culturales en una forma de vida tradi-

cional. De acuerdo con la literatura, los procesos y dinámicas 

que afectan negativamente a las comunidades cuya forma de 
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vida, identidad cultural y medios de reproducción dependen de 

su participación en la pesca artesanal y actividades estrecha-

mente relacionadas constituyen el acaparamiento de océanos 

(Franco et al., 2014). La definición se concibió inicialmente a 

partir de proyectos destinados a cercar las zonas de pesca de 

las comunidades tradicionales, desmantelando las políticas di-

rigidas a los pequeños pescadores a favor del desarrollo de la 

pesca industrial. Sin embargo, el proceso de acaparamiento de 

océanos puede utilizarse para analizar la territorialización de 

proyectos eólicos marinos en Brasil. Como se mencionó, aún 

no hay parques eólicos marinos otorgados en Brasil, pero están 

a punto de comenzar a instalarse. A partir de esta exposición 

sobre la situación actual de la energía eólica en Brasil, el foco 

estará en el análisis de la extranjerización a partir de la territo-

rialidad eólica.
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Capítulo III. 
La dimensión extrajera de 
la territorialización de las 
empresas de energía eólica 
en Brasil

Antes de comenzar con la exposición y el análisis de los datos, 

es importante hacer dos advertencias. En primer lugar, los da-

tos fueron recolectados de la base de datos SIGA/ANEEL (refe-

ridos a los parques otorgados y las razones sociales responsa-

bles de cada uno) y de la base de datos de la Receita Federal 

de Brasil, las sociedades anónimas fueron identificadas a partir 

de los nombres declarados en el Cuadro de Socios y Adminis-

tradores del Servicio de Ingresos Federales. El sector eólico es 

dinámico, a diario se dan transacciones comerciales, nuevas 

inversiones, fusiones, adquisiciones, sociedades comerciales, 

entre otros procesos. Es común que entre inversionistas y me-

dios de comunicación circulan noticias sobre proyectos que ya 

han sido o están en proceso de ser comercializados. Sin embar-

go, los datos utilizados en la investigación y expresados en las 

tablas 2, 3 y 4 son los declarados ante la Receita Federal. Los 

procesos de negociación pueden llevar mucho tiempo entre las 

partes interesadas y también con el Estado, ya que se requiere 

la aprobación de las transacciones con el Consejo Administrati-

vo de Defensa Económica (CADE). En segundo lugar, se espera 

que los datos declarados ante la Receita Federal sean ciertos.

En mayo de 2023 había 1.523 proyectos eólicos concedidos 

por ANEEL, totalizando 50.731.388,86 kW, conforme se mues-

tra en la tabla 1 (capítulo II). A partir de la metodología ya des-

crita, se identificó que la cantidad de 1.037 parques eólicos 

están bajo el control de sociedades con presencia de capital 

extranjero, lo que representa el 68,08% de todos los proyectos 

eólicos concedidos en Brasil. En cuanto a la potencia conce-

dida, la cantidad controlada por capital extranjero es aún ma-

yor, con 36.975.734,50 kW, lo que representa el 72,87% de la 

potencia eólica total concedida en Brasil. Solo 483 proyectos 

eólicos son controlados por empresas íntegramente brasile-

ñas, totalizando 13.762.492,36 kW de potencia concedida
39

. 

El gráfico 4 y el gráfico 5 representan el número de proyectos 

eólicos otorgados por ANEEL y la potencia aprobada, respecti-

vamente, ambos con base en la fase y origen del capital de las 

sociedades que los controlan.

39 Hay tres proyectos eólicos cuyas empresas controladoras no pudieron ser iden-
tificadas.

Gráfico 4. Brasil - Número de proyectos eólicos distribuidos por las 
fases de concesión y por el origen del capital (2001-2023*).

*Fecha de consolidación: 1 de mayo de 2023. *Fecha de consolidación: 1 de mayo de 2023.

**Hay tres proyectos cuyas corporaciones no fueron identificadas y, 
por lo tanto, no se contabilizan en el gráfico.

**Hay tres proyectos cuyas corporaciones no fueron identificadas y, 
por lo tanto, no se contabilizan en el gráfico.

Gráfico 5. Brasil - Potencia (kW) de los proyectos eólicos distribuida 
por las fases de concesión y por el origen del capital (2001-2023*).
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Gráfico 6. Brasil - Distribución 
de proyectos eólicos otorgados 
por ANEEL de acuerdo con la 
origen del capital y la unidad de 
la federación (2001-2023*).

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023.

**Hay tres proyectos cuyas 
corporaciones no fueron iden-
tificadas y, por lo tanto, no se 
contabilizan en el gráfico.

Fuente: SIGA/ANEEL (2023); 
Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).

Gráfico 7. Brasil - Distribución 
de la potencia otorgada por 
ANEEL de acuerdo con la origen 
del capital y la unidad de la fede-
ración (2001-2023*).

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023.

**Hay tres proyectos cuyas 
corporaciones no fueron iden-
tificadas y, por lo tanto, no se 
contabilizan en el gráfico.

Fuente: SIGA/ANEEL (2023); 
Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).

Del gráfico 4 se puede observar que el 65,72% de los proyec-

tos en operación son propiedad de sociedades anónimas que 

cuentan con capital extranjero, lo que representa el 69,94% 

de la potencia concedida. En cuanto a los parques eólicos en 

construcción, el 62,66% están controlados por empresas de 

capital extranjero, mientras que en cuanto al potencial eólico 

aprobado, poseen el 63,98%. Finalmente, en cuanto a los pro-

yectos eólicos que aún no han entrado en construcción, pero 

que ya fueron otorgados por la ANEEL, el 74,66% están bajo 

el control de empresas con participación de capital extranjero, 

totalizando un porcentaje del 79,23% de la potencia aprobada 

para desarrollos en esta fase. Las empresas con presencia de 

capital extranjero controlan casi las ¾ partes de todos los pro-

yectos sin iniciar, lo que indica que la expansión de los parques 

eólicos la realizan estas empresas.

La distribución geográfica de los proyectos eólicos controla-

dos por empresas con presencia de capital extranjero sigue la 

tendencia general de ordenación, conforme se muestra en los 

gráficos 6 y 7. Aquí es importante observar el estado de Piauí, 
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Operação Construção Construção ainda não iniciada

UF Quant. Potência (kW) Quant. Potência (kW) Quant. Potência (kW)

BA 162 4.913.690,00 45 1.785.100,00 127 6.175.600,00

CE 51 1.341.030,00 0 0 39 1.718.400,00

MA 15 426.000,00 0 0 1 43.400,00

PB 31 717.440,00 7 262.845,00 38 1.237.300,00

PE 26 690.050,00 1 22.500,00 11 471.800,00

PI 106 3.516.450,00 12 567.000,00 54 2.773.800,00

PR 0 0,00 0 0,00 0 0

RJ 1 28.050,00 0 0,00 0 0

RN 145 4.810.170,00 27 1.053.000,00 65 2.724.000,00

RS 62 1.450.890,00 2 44.100 4 94.520,00

SC 4 20.099,50 0 0 0 0

SE 1 34.500,00 0 0 0 0

SP 0 0,00 0 0,00 0 0

Total 604 17.948.569,00 94 3.734.545,00 339 15.238.820,00

Operação Construção Construção ainda não iniciada

UF Quant. Potência (kW) Quant. Potência (kW) Quant. Potência (kW)

BA 108 2.449.080,64 22 738.800,00 55 1.617.700,00

CE 49 1.236.810,00 3 112.500,00 30 1.044.900,00

MA 1 22,5 0 0 2 86.800,00

PB 1 4.500,00 0 0 5 176.000,00

PE 15 375.815,00 0 0 2 90.400,00

PI 1 18.000,00 0 0 0 0

PR 1 2.500,00 0 0 0 0

RJ 0 0 0 0 0 0

RN 97 2.711.260,00 27 1.072.800,00 23 984.700,00

RS 19 385.001,98 1 8.400,00 7 420.000,00

SC 13 226.500,00 0 0 0 0

SE 0 0 0 0 0 0

SP 1 2,24 0 0 0 0

Total 306 7.409.492,36 53 1.932.500,00 124 4.420.500,00

Tabla 2. Brasil - Distribución 
de proyectos eólicos otorgados 
por ANEEL y bajo el control 
de empresas con presencia de 
capital extranjero por unidad 
de la federación y por fase de 
ejecución (2001-2023*).

Tabla 3. Brasil - Distribución 
de proyectos eólicos otorgados 
por ANEEL y bajo el control de 
empresas brasileñas por unidad 
de la federación y por fase de 
ejecución (2001-2023*).

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023.

*Fecha de consolidación: 1 de 
mayo de 2023.

**Hay tres proyectos cuyas 
corporaciones no fueron iden-
tificadas y, por lo tanto, no se 
contabilizan en la tabla.

**Hay tres proyectos cuyas 
corporaciones no fueron iden-
tificadas y, por lo tanto, no se 
contabilizan en la tabla.

Fuente: SIGA/ANEEL (2023); 
Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).

Fuente: SIGA/ANEEL (2023); 
Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).
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Tabla 4. Brasil - Principales 
corporaciones con presencia de 
capital internacional con pro-
yectos eólicos aprobados (2023).

Fuente: SIGA/ANEEL/Receita 
Federal de Brasil (2023); Org.: 
Pereira, Lorena Izá (2023)

Corporación Origen del capital Número de pro-

yectos eólicos

Potencia (kW)

Casa dos Ventos Ener-

gias Renováveis S.A.

Brasil / Francia 155 8.655.300,00

Enel Green Power Italia 104 3.929.350,00

Ômega Energia SA 

(Tarpon / Fundo Actis / 

Warburg Pincus)

Brasil / Inglaterra / 

EE.UU

92 2.657.740,00

Engie Francia 88 2.582.799,50

State Grid Brazil Holding 

(subsidiária da State 

Grid Corporation of 

China)

China 49 1.390.240,00

EDF Group Francia 45 1.805.945,00

Voltalia S/A Francia 44 1.603.780,00

Iberdrola España 44 1.553.540,00

EDP - Grupo Energias de 

Portugal (China Three 

Gorges Corporation)

China 41 1.489.700,00

China General Nuclear 

Power Group

China 40 994.800,00

China Three Gorges 

Corporation

China 40 1.492.200,00

Auren Energia (Votoran-

tim S.A / Canada Pen-

sion Plan Investments)

Brasil / Canadá 31 982.200,00

Elera Renováveis SA 

(Brookfield Asset Mana-

gement)

Canadá 29 700.600,00

Ibitu Energias Renová-

veis S.A. (Castlelake)

EE.UU 21 541.100,00

Qair Energia Partici-

pações S.A

Francia 20 487.200,00

ContourGlobal Inglaterra 20 596.700,00
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en el que el 99,42% de todos los proyectos eólicos adjudicados 

están bajo la gestión de empresas con capital extranjero. Lo 

mismo afecta la potencia concedida por ANEEL en el estado, 

del total de 6.875.250,00 kW, sólo 18.000,00 kW son respon-

sabilidad de empresas exclusivamente brasileñas.

En cuanto a la distribución geográfica de los proyectos eólicos 

considerando su fase de instalación, se puede observar que la 

tendencia continúa, siendo las empresas de capital extranjero 

las responsables de la mayor parte de los parques eólicos otor-

gados. La tabla 2 muestra los proyectos eólicos de propiedad 

de empresas con presencia de capital extranjero aprobados 

por ANEEL organizados a partir de la unidad federativa de la 

fase de instalación y la tabla 3 representa la misma variable 

considerando los parques bajo responsabilidad de empresas 

brasileñas.

A partir de esta sistematización de la información, fueron iden-

tificadas las 22 principales corporaciones con presencia de 

capital extranjero y que controlan proyectos de energía eólica 

en Brasil, como se muestra en la tabla 4. Todos los proyectos 

otorgados por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANE-

EL) hasta el 1 de mayo de 2023 , que se encuentran en opera-

ción, en construcción o con construcción aún no iniciada. De 

la tabla 4 se puede observar que solo 22 empresas controlan 

956 proyectos eólicos y 34.236.294,50 kW de la potencia con-

cedida.

Estas 22 empresas por sí solas controlan el 92,18% de todos 

los proyectos eólicos identificados como pertenecientes a so-

ciedades anónimas con capital extranjero, lo que demuestra 

la concentración de capital en el sector. La particularidad del 

sector, como ya se ha comentado, es que, comúnmente, se 

establecen Sociedades de Propósito Específico (SPE) para cada 

parque
40

. Esas SPE están constituidas como sociedades brasi-

40 Recordando que parque eólico corresponde a un conjunto de aerogeneradores 
y un complejo eólico comprende un conjunto de parques eólicos. Generalmente, las 
empresas construyen complejos eólicos que involucran diferentes parques.

Statkraft A S Noruega 19 693.690

Elecnor España 19 675.910,00

ORIX Corporation Japón 19 459.150,00

State Power Investment 

Corporation

China 15 166.200,00

Total Eren Francia 11 504.150,00

Cubico Sustainable 

Investments (Ontario 

Teachers Pension Plan / 

Canada Pension Plan)

Canadá 10 274.000,00

Total 956 34.236.294,50



Dra. Lorena Izá Pereira BRASILRed DATALUTA La territorialización de empresas de energía eólica en Brasil:
extranjerización y estrategias de control del territorio

51

leñas, pero las sociedades o fondos de inversión que las contro-

lan son en su mayoría extranjeras. Aquí es importante aclarar 

algunos análisis sobre las empresas mencionadas en la tabla 4.

La Casa dos Ventos Energias Renováveis es una empresa brasi-

leña, que en 2007 inició su campaña de exploración de recur-

sos eólicos y en 2013 se inauguró en el sector de construcción 

y operación de proyectos eólicos (Casa dos Ventos, 2023). En 

2022, Casa dos Ventos anunció una joint-venture con la mul-

tinacional francesa TotalEnergies, la transacción fue aprobada 

por el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE) 

en enero de 2023, según informó la propia Casa dos Ventos 

(Casa dos Ventos, 27 de enero de 2023 ). Con la formación de 

la empresa conjunta con TotalEnergies, hay una nueva estruc-

tura para Casa dos Ventos. Hay dos empresas: i) responsable 

de la generación y con participación de TotalEnergies, que po-

see el 34%. Esta razón social se encarga de la construcción y 

operación de parques de energía eólica; ii) empresa enfocada 

en el desarrollo, la prospección de oportunidades y la prepara-

ción de proyectos greenfield, esta empresa permanece plena-

mente vinculada a los actuales accionistas, sin participación 

de capital extranjero (Casa dos Ventos, 27 de enero de 2023).

La corporación italiana Enel Green Power opera en Brasil a tra-

vés de la filial brasileña Enel Green Power Brasil Participações 

Ltda. Además de proyectos eólicos, Enel posee parques foto-

voltaicos, Pequeñas Centrales Hidroeléctricas (PCH) y centra-

les hidroeléctricas. La empresa tiene distintas razones sociales 

vinculadas a la distribución de energía eléctrica, por lo que no 

opera solo en generación, sino también en infraestructura. 

Ômega Energia SA es una empresa brasileña controlada por el 

fondo brasileño Tarpon Investimentos, sin embargo, el fondo 

inglés Actis y el fondo estadounidense Warburg Pincus forman 

parte de su estructura accionaria. Además de parques eólicos, 

Ômega Energia SA tiene en desarrollo proyectos de energía fo-

tovoltaica.

La empresa francesa Engie actúa en el mercado brasileño a tra-

vés de su filial Engie Brasil y Engie Brasil Energia SA. La empresa 

cuenta con proyectos de generación de energía eólica, fotovol-

taica y termoeléctrica, así como inversiones en la transmisión 

de la electricidad generada. Una de las apuestas de Engie es la 

creación de proyectos híbridos, es decir, la generación de ener-

gía eólica y fotovoltaica en consorcio. La empresa State Grid 

Brasil Power Participações S.A. tomó el control, con el 83,7% 

de las acciones, de CPFL Energia en 2017. CPFL es un ejemplo 

de empresa tradicional en el sector energético, que opera no 

solo en generación, sino también en distribución y que creó la 

filial CPFL Renewable. En 2010, se constituyó State Grid Bra-

sil Holding y, junto con State Grid Brasil Power Participações 

S.A. compone el grupo de subsidiarias brasileñas de State Grid 

Corporation of China, una corporación perteneciente al Esta-

do chino. Según Nascimento (2023), la empresa State Grid se 

caracteriza por mantener grandes inversiones en Brasil, con el 

48% de sus activos invertidos en el país.

La empresa estatal Électricité de France, que forma parte del 

Grupo EDF, forma parte del grupo de empresas tradicionales 

del sector eléctrico que han comenzado a invertir en energías 

renovables, con la creación de EDF Energies Nouvelles. El grupo 

francés tiene proyectos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos 

en Brasil a través de EDF EN do Brasil Participacoes Ltda. Volta-

lia S/A es otra empresa francesa que tiene inversiones eólicas 

y fotovoltaicas en Brasil a través de su filial Voltalia Energia do 

Brasil. La empresa se levantó en el debate nacional como resul-

tado del complejo eólico de Canudos, ubicado en los munici-

pios de Canudos, Jeremoabo y Euclides da Cunha, en el interior 

de Bahía. La región es conocida como Raso da Catarina, donde 

el Arara-Azul-Lear, que se encuentra en peligro de extinción, es 

endémico. A pedido del Ministerio Público del Estado de Bahia, 

la Justicia suspendió las licencias previas, de instalación y de 

funcionamiento otorgadas por el Instituto de Medio Ambiente 

y Recursos Hídricos (INEMA) en el procedimiento de licencia-

miento del Complejo Eólico de Canudos (Ministério Público do 

Estado da Bahia, 14 de abril de 2023).

El grupo español Iberdrola opera en Brasil a través de la empresa 

Neoenergia, que cuenta con proyectos eólicos y fotovoltaicos, 

además de estar presente en la distribución y comercialización 

de electricidad en Brasil. Los proyectos híbridos también son 

foco de Neoenergia en Brasil. El Grupo Energias de Portugal, 

conocido como EDP, opera en Brasil a través del holding EDP 

Brasil, con activos de generación, distribución, transmisión y 

comercialización. La empresa tiene proyectos eólicos y fotovol-

taicos en Brasil, además de vender soluciones energéticas para 

empresas. Según Nascimento (2023), EDP fue adquirida por el 

grupo estatal chino China Three Gorges Corporation.

La corporación China General Nuclear Power Group contro-

la activos en Brasil a través de CGN Brasil Energia (CGNBE). 

CGN Brasil Energia tiene tres parques eólicos, sin embargo, en 
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energía hidroeléctrica e hidrógeno verde. En Brasil, el grupo 

comenzó a operar luego de la constitución de la empresa Bra-

selco Serviços y ahora toma el nombre de Qair Energia Partici-

pações S.A. La empresa inglesa ContourGlobal también posee 

activos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos en Brasil. Con-

tourGlobal ingresó al mercado brasileño a través de la incorpo-

ración de proyectos eólicos y joint ventures ya constituidos. 

Por ejemplo, el Complejo Eólico Chapada do Piauí I fue cons-

truido por ContourGlobal en conjunto con Chesf.

La Statkraft A S es conocida internacionalmente por ser el 

mayor productor de energía renovable de Europa. En Brasil, 

Statkraft posee activos hidroeléctricos y eólicos, en este últi-

mo sector la empresa opera tanto en la compra de proyectos 

eólicos ya en operación como en la construcción de parques. 

El grupo español Elecnor opera en Brasil a través de tres em-

presas: Elecnor en Brasil, Enerfín y Celeo. Elecnor en Brasil y 

Enerfín son los responsables de los proyectos eólicos del grupo 

en el país, mientras que Celeo opera en régimen de concesión 

los sistemas de transmisión eléctrica en Brasil y Chile.

La japonesa ORIX Corporation, sociedad patrimonial que 

invierte en diferentes áreas, inició sus actividades en Brasil 

en 2016 con la adquisición del 80% de la empresa española 

Elawan Energy, que hasta entonces poseía 19 parques eólicos 

en el Nordeste de Brasil. La Chinese State Power Investment 

Corporation, conocida como SPIC, inició operaciones en Brasil 

con la incorporación de la empresa Vale dos Ventos Geradora 

Eólica S.A., a través de Pacific Hydro Energia do Brasil Ltda., 

subsidiaria de SPIC (Pereira, 2021b). Estos primeros parques 

están ubicados en el municipio de Mataraca, en la costa norte 

del estado de Paraíba. En 2022, SPIC tenía cuatro proyectos 

eólicos adjudicados por ANEEL, todos ubicados en el municipio 

de Touros, estado de Rio Grande do Norte y en fase de cons-

trucción que aún no ha comenzado.

La empresa Total Eren, anteriormente EREN Renewable Ener-

gy, fue creada en Francia en 2012. Según un documento in-

formativo publicado por la propia empresa, Total Eren es un 

productor de energía independiente, responsable del desarro-

llo, financiación, construcción y operación a largo plazo de cen-

trales eléctricas de producción de energías renovables a escala 

mundial. En 2017, TotalEnergies (anteriormente “Total S.A.”) y 

hasta entonces EREN constituyeron una sociedad y TotalEner-

gies adquirió una participación indirecta del 23% en EREN RE, 

2019, la empresa compró Atlantic Energias Renováveis S.A., 

que hasta entonces poseía 37 proyectos eólicos en Brasil. At-

lantic Energias Renováveis S.A estaba controlada por el fondo 

británico Actis, el mismo fondo encargado de controlar Ômega 

Energia SA (EPBR, 30 de mayo de 2023). La China Three Gorges 

Corporation, conocida popularmente como CTG, invierte en 

Brasil a través de la adquisición de proyectos de energía eólica, 

fotovoltaica, hidroeléctrica y de transmisión. Según Nascimen-

to (2023), CTG es la segunda mayor generadora de electricidad 

de Brasil, sólo detrás de Eletrobrás.

La Auren Energia es una empresa brasileña que cotiza en bolsa 

y pertenece al grupo Votorantim, propietario de empresas de 

diferentes sectores, como Votorantim Cimentos, el banco BV, 

Nexa y Citrosuco. Votorantim S.A. Junto con el fondo Canada 

Pension Plan Investment Board (CPPIB), formaron el joint-ven-

ture Venergia (Votorantim Energia). A través de Votorantim 

Energia, se fusionaron CESP y otros proyectos eólicos. En 2022 

se cambió el nombre de la empresa a Auren Energia. En marzo 

de 2023, se formó otra joint-venture, la empresa Votorantim y 

el fondo de pensiones Canada Pension Plan Investment Board, 

formaron la empresa Floen, con el objetivo de invertir en la 

transición energética (Votorantim, 07 de marzo de 2023).).

La empresa Elera Renováveis SA, antes conocida como Brook-

field Energia Renovável, es controlada por el fondo canadien-

se Brookfield Asset Management, que opera en diferentes 

sectores a escala global, incluido el mercado de suelo rural y 

urbano. Además de Elera Renováveis SA, Brookfield controla 

MW Energias Renováveis S/A e invierte en otras empresas de 

energía, como Renova Energia. La empresa brasileña Ibitu Ener-

gias Renováveis S.A. fue adquirida por la gestora de fondos es-

tadounidense Castlelake, que opera en diferentes sectores de 

la economía ya escala global. La adquisición se produjo cuan-

do la gestora estadounidense adquirió los activos de Queiroz 

Galvão Energia, que atravesaba una crisis financiera durante la 

operación Lava-Jato. En 2021 se conoció que la gestora Cast-

lelake contrató a los bancos BTG Pactual y Credit Suisse para 

comercializar los activos de Ibitu Energias Renováveis S.A (Va-

lor Econômico, 17 de agosto de 2021). Hasta el momento, no 

se ha publicado ninguna información que confirme la venta..

La corporación Qair International hace negocios a escala mun-

dial en energía eólica (en tierra y en alta mar), fotovoltaica, 
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que cambió su denominación social a Total Eren, mediante una 

ampliación de capital de 237,5 millones de euros (Total Enen, 

2022). Finalmente, Cubico Sustainable Investments es una em-

presa controlada por los fondos canadienses Ontario Teachers 

Pension Plan y Canada Pension Plan (CPP). Cubico Sustainable 

Investments adquirió, a través de Ventos de São Tomé, el Com-

plejo Eólico Santa Brígida, ubicado en el municipio de Caetés, 

estado de Pernambuco y que fue construido por Casa dos Ven-

tos. Se vendieron diferentes activos eólicos de Cúbico a AES 

Brasil, no es posible identificar cuáles. Las razones societarias 

involucradas en los proyectos eólicos ubicados en Pernambuco 

quedan bajo control de Cubico en la Receita Federal.

Otro punto a destacar es la intensidad que ha cobrado en el 

sector el capital financiero, especialmente procedente de fon-

dos de inversión. Estos agentes cuentan con una diversa car-

tera de inversiones y la energía, en este caso la eólica, es una 

más. Los proyectos eólicos se comercializan constantemente, 

con frecuentes cambios en la composición accionaria.En total, 

estos 22 grupos cubren solo once capitales de origen, a sa-

ber: Brasil, Canadá, China, España, EE. UU., Francia, Inglaterra, 

Italia, Japón, Portugal y Noruega. Como se mencionó anterior-

mente, es interesante analizar el control energético a través de 

su dimensión estratégica y geopolítica. Dicho control implica 

necesariamente el acceso y la apropiación de territorios mayo-

ritariamente rurales, alterando los modos de vida tradicionales 

y provocando la desterritorialización.

La apropiación de los vientos y, en consecuencia, de la tierra 

por parte del capital extranjero no es algo exclusivo de Brasil. 

Las poblaciones en diferentes países, especialmente en el Sur 

global, sufren los cambios derivados de la instalación de pro-

yectos eólicos. Las empresas, a su vez, suelen ser las mismas 

que se muestran en la Tabla 4. Qair International, por ejem-

plo, además de Brasil, tiene operaciones de energía renova-

ble en países como Burkina Faso, Chad, Marruecos, Polonia y 

Vietnam. La francesa Voltalia S/A tiene proyectos de energías 

renovables en veinte países, como México, Colombia, Kenia, 

Marruecos y Egipto. El fondo canadiense Brookfield, tiene el 

control accionario de la empresa TerraForm Global que, a su 

vez, posee proyectos eólicos en India, China, Sudáfrica, Tai-

landia, Malasia y Uruguay. El fondo invierte en otras energías 

renovables, como la fotovoltaica y la hidroeléctrica. La empre-

sa noruega Statkraft A S tiene proyectos eólicos en Chile. Por 

eso es importante que la academia, los movimientos sociales 

y las organizaciones de la sociedad civil orienten este tema y 

desarrollen investigaciones. La transición energética es nece-

saria, pero debe ser con justicia climática y social y no utilizada 

como un posible mercado para diferentes agentes en busca de 

ganancias.

Capítulo IV. 
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Estrategias de control del 
territorio por parte de las 
empresas eólicas

El viento es un objeto de trabajo preexistente (Marx, 2013), es 

decir, un objeto disponible en la naturaleza sin necesidad de un 

trabajo previo para obtenerlo. Si bien el viento se caracteriza 

como un movimiento de masas de aire en la atmósfera, para 

la transformación de éstas en energía eléctrica la tierra es un 

elemento esencial. Eso es porque, hasta el momento, la tecno-

logía disponible solo permite la generación de electricidad a 

partir de la cinética del viento mediante la instalación de aero-

generadores. De esta forma, la actividad eólica es extensiva en 

la cantidad de suelo necesaria para su desarrollo.

Es común referirse a la implantación de proyectos eólicos 

como la apropiación privada de proyectos eólicos, lo que se 

explica por el hecho de que un número limitado de empresas 

se apropian de un activo disponible en naturaleza y de uso co-

mún para la generación de energía eléctrica y la generación de 

utilidades. . Dichas empresas no desembolsan ningún monto 

monetario para tener acceso al viento que será transformado 

en electricidad y además, según la legislación vigente, no hay 

pago de regalías, ya que el viento no está clasificado como bien 

de la Unión. En el Artículo n. 1.229 de la Ley n. 10. 406, de 

enero de 2002, que establece el Código Civil Brasileño, señala 

que “la propiedad del suelo comprende la del correspondiente 

espacio aéreo y subsuelo, en altura y profundidad útil para su 

ejercicio, y el propietario no puede oponerse a las actividades 

que se realizan por terceros, a tal altura o profundidad que no 

tenga interés legítimo en impedirlos
41

”.

Según Traldi (2019), no existen otras leyes que regulen el ac-

ceso al viento y, por tanto, “a menos que el parque eólico esté 

construido en tierras de propiedad estatal
42

, las ganancias de-

rivadas de la producción de energía eléctrica serán apropiadas 

41 Nuestra traducción.

42 Un ejemplo son los proyectos de energía eólica instalados en áreas de asenta-
mientos de reforma agraria sin título a cargo del Instituto Nacional de Colonización 
y Reforma Agraria (INCRA). En este caso, la negociación es mediada por el instituto, 
la empresa transfiere al INCRA el valor referente al arrendamiento de la tierra y este 
destina el valor a la construcción de mejoras en el asentamiento. El INCRA no puede 
transferir recursos financieros a los beneficiarios de la reforma agraria. En una inves-
tigación sobre el caso del asentamiento Zumbi/Rio do Fogo, ubicado en el municipio 
de Rio do Fogo, Rio Grande do Norte, Ferraz (2015) relata sobre las negociaciones entre 
INCRA y Enerbrasil (filial brasileña del grupo español Iberdrola) que comenzó en 2003 
Para la instalación del parque eólico, fue necesario firmar un Contrato de Concesión 
para el Uso Oneroso de Bienes Públicos entre el INCRA y Enerbrasil.

en forma privada y teórica por el propietario del inmueble
43

” 

(Traldi, 2019: 149). De esta forma, para el desarrollo de la ener-

gía eólica en los moldes marcados por el sistema capitalista, 

el control del territorio es un paso fundamental. En la región 

Nordeste, el potencial eólico se concentra mayoritariamente 

en áreas pertenecientes a pequeños productores rurales o por 

derechos de comunidades tradicionales, configurando lo que 

Moraes (2002) clasifica como fondos territoriales, que son re-

servas de tierras y recursos naturales disponibles para la futura 

apropiación por agentes capitalistas, es decir, aptos para incor-

porarse al sistema capitalista.

Generalmente, los terratenientes que arriendan su tierra a ter-

ceros se clasifican como rentistas, precisamente porque ob-

tienen ingresos del arrendamiento de la tierra. En palabras de 

Marx (2017: 679):

El capitalista-arrendatario paga al terra-
teniente, propietario de la tierra que ex-
plota, dentro de plazos determinados (...) 
una suma de dinero fijada por contrato (...) 
a cambio de permiso para invertir su capi-
tal en ese campo particular de producción 
. Esta suma de dinero se denomina renta 
de la tierra, independientemente de que 
se pague por tierras de cultivo, edificables, 
minas, caladeros, bosques, etc. Se paga por 
todo el tiempo durante el cual el propieta-
rio ha prestado, arrendado por contrato, 
la tierra al arrendatario. En este caso, la 
renta del suelo es la forma en que se valora 
económicamente la propiedad del suelo, la 
forma en que se valora44.

Si bien el viento, entendido como potencial eólico, es un bien 

monopolizable (Traldi & Rodrigues, 2022), en el caso de la 

apropiación de tierras para la producción efectiva de energía, 

la propiedad no se basa en el monopolio de la tierra como des-

43 Nuestra traducción.

44 Nuestra traducción.
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cribe Marx (2017). Son pequeños propietarios que entienden 

su tierra como un territorio vivo y de sustento, ya que son agri-

cultores. Estos no tienen el monopolio de la tierra, por lo que 

las empresas de energía arriendan parte de las propiedades a 

varias familias. Los contratos de arrendamiento suelen estipu-

lar un monto fijo y/o en función de la energía generada por 

cada aerogenerador instalado en el predio y/o la producción 

total de energía del proyecto, esta última en el caso de par-

ques eólicos ya en operación. Los precios establecidos en los 

contratos de arrendamiento son mínimos. Cabe señalar que es 

habitual que empresas subcontratadas se dediquen exclusiva-

mente a la prospección de tierras para futuros parques eólicos, 

los denominados “wind brokers”. Estas empresas tienen una 

parte del monto del arrendamiento. Así, a diferencia de otras 

actividades, los propietarios de la tierra no obtienen renta de 

la tierra y los contratos son, exclusivamente, la forma en que la 

empresa ejerce el control del territorio.

Al ser la generación de electricidad a partir del viento una ac-

tividad intensiva en capital fijo, implica un elevado coste de 

producción, relacionado principalmente con la alta tecnología 

empleada. No basta con instalar el aerogenerador en el terri-

torio, es necesario constituir toda una infraestructura para la 

construcción del proyecto (apertura y/o ampliación de vías de 

acceso, construcción de obra, entre otros), además de la nece-

sidad de líneas de transmisión de la energía eléctrica genera-

da para ser distribuida en el Sistema Interconectado Nacional 

(SIN). Por tanto, mayoritariamente las sociedades anónimas 

con un capital importante y con acceso a financiación pública 

son las que invierten en la construcción de parques eólicos. 

Estas empresas no invierten sólo porque tienen capital disponi-

ble, sino porque prevén diversificar su cartera de inversiones e 

incorporar nuevos territorios a sus negocios. No es casualidad 

que el 68,22% de todos los proyectos eólicos otorgados en 

Brasil por ANEEL estén bajo el control de empresas extranjeras, 

como se evidencia en el capítulo anterior.

A partir de la comprensión de esta dinámica, el foco del análi-

sis serán las estrategias de acceso y control desarrolladas por 

empresas que actúan en la construcción de parques eólicos en 

Brasil, especialmente en la región Nordeste. La primera estra-

tegia de control del territorio para la implementación de pro-

yectos eólicos es el establecimiento de narrativas que justifi-

quen la relevancia de dichos proyectos. Como ya se mencionó, 

a escala global, el argumento es que la transición energética 

es fundamental para mitigar los efectos causados por el cam-

bio climático. En las escalas nacional, estatal y local, la justi-

ficación es la generación de empleos e ingresos, además de 

la transferencia de tecnología
45

. En municipios pequeños, con 

una dinámica económica restringida y con creación de empleo 

centrada en el poder público, que es una realidad muy presente 

en Brasil, el argumento de la generación de empleo a partir de 

la instalación de parques eólicos adquiere espacio e influye en 

la aceptación de estos proyectos por parte de los población y 

agentes decisorios.

Vale aclarar que esta es una de las paradojas identificadas en-

tre narración y realidad. La generación de puestos de trabajo 

en la actividad se produce, casi exclusivamente, durante el pro-

ceso de construcción del parque eólico. Son trabajos relacio-

nados con la construcción que requieren un menor grado de 

especialización. Los propios Estudios de Impacto Ambiental e 

Informes de Impacto Ambiental reconocen que el impacto en 

la contratación de mano de obra se considera “poco significa-

tivo” durante las etapas de operación y cierre de un parque 

eólico. De esta forma, los puestos de trabajo son temporales, 

ya sean directamente vinculados a los proyectos o estableci-

dos indirectamente. En trabajo de campo en el estado de Rio 

Grande do Norte, fue posible verificar que en los municipios 

donde sólo hay proyectos eólicos en operación, el problema del 

desempleo es aún más pronunciado que antes de la instalación 

del parque. Esto ocurre porque los trabajadores dejan sus ofi-

cios tradicionales (como la agricultura y la pesca) para vender 

mano de obra en la construcción del proyecto o en servicios 

vinculados a estos.

Cuando finaliza la construcción y terminan los trabajos, por lo 

general no regresan a sus actividades pasadas, aumentando 

la situación de vulnerabilidad y sobrecargando el poder públi-

co municipal
46

. De esta forma, el argumento utilizado por los 

45 Narrativa presente, sobretudo, nos atlas de potencial eólico de las unidades de la 
federación.

46 Por no hablar de los diferentes perjuicios sociales derivados de la mayor circula-
ción de personas diferentes en el territorio, que no es objeto de este informe.
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del viento”. En el caso de los arrendamientos, estas empresas 

llegan a territorios con contratos de prearrendamiento para 

que los propietarios firmen. Entre los argumentos utilizados 

por los “intermediarios de los vientos” se encuentran:

i) garantía de una renta fija -arrendamiento- sin necesidad de 

trabajar la tierra, recordando que la mayor parte son ancianos y 

que, ante el tema de la dificultad de sucesión rural, son incapa-

ces de mantener el ritmo de trabajo y ii) la posibilidad de usos 

conjuntos del territorio, lo que significa que el propietario pue-

de seguir cultivando alimentos y criando pequeños animales 

entre los aerogeneradores. Se destaca que dichas poblaciones 

son en su mayoría vulnerables, de mayor edad y con antece-

dentes de dificultades para acceder a las políticas públicas y 

con derechos negados.

Estas empresas de terceros arriendan las propiedades poten-

ciales y posteriormente las subarrendan a las empresas de 

energía. Los corredores suelen ser personas conocidas en la 

región y en la comunidad, lo que puede facilitar el proceso de 

aceptación por parte de los arrendadores (Hofstaetter, 2016). 

Además, cuando existe resistencia por parte de los potenciales 

arrendadores, es común que los intermediarios eólicos utilicen 

a miembros de la comunidad que ya firmaron el precontrato 

como una forma de convencer a otros. No es de interés de la 

empresa instalar aerogeneradores alejados entre sí, por lo que 

el área para la construcción del proyecto eólico debe ser con-

tigua. Luego de la firma del precontrato, se firma el contrato 

de arrendamiento, el cual se rige por las normas del derecho 

privado (Traldi, 2019).

Normalmente, estos contratos se organizan en dos fases del 

arrendamiento: i) fase preoperacional: en la que se realizan me-

diciones anemométricas y, si se verifica el potencial eólico y la 

ANEEL otorga el parque, se inicia la construcción del emprendi-

miento; ii) fase de explotación: cuando el parque eólico entra 

en funcionamiento y comienza a generar energía eléctrica. En 

la fase preoperacional, el monto del arrendamiento estipulado 

en el contrato tiende a ser fijo, pagado mensual o anualmente. 

En el momento de la operación, comúnmente, el valor se cal-

cula a partir de la energía generada por los aerogeneradores 

instalados en la propiedad. En este último caso, hay denuncias 

de falta de transparencia por parte de las empresas. Es impor-

tante señalar que el monto pagado por el arrendamiento va-

gestores municipales para justificar la importancia de la insta-

lación de parques eólicos por el aumento de puestos de traba-

jo es en realidad contradictorio, ya que los puestos de trabajo 

son temporales y tras la construcción del proyecto la masa 

de población desempleada tiende a aumentar. Esta narrativa 

agrada al gobierno municipal, que también tiene otros intere-

ses políticos. La gestión pública municipal se convierte en una 

de las principales defensoras de la implantación de proyectos 

eólicos en sus perímetros. Es común que las empresas realicen 

negociaciones y articulaciones con los ayuntamientos antes o 

incluso sin consultar a las poblaciones más afectadas por los 

proyectos eólicos. Esta es una de las estrategias de control que 

utilizan las empresas.

Luego, incluso antes de que las empresas soliciten la subven-

ción de ANEEL, deben organizar una serie de documentos para 

ser enviados a la autarquía, a saber: i) registro en ANEEL; ii) me-

morial descriptivo, que contenga la identificación de la empre-

sa, los planos de ubicación de los aerogeneradores, el diagrama 

unifilar, Nota de Responsabilidad Técnica (ART); iii) licencia y 

estudio de impacto ambiental (licencia previa); iv) dictamen, 

información y documento de acceso a la subasta; v) hoja de 

datos; vi) certificación de mediciones anemométricas y certi-

ficación de producción anual de energía; vii) derecho de uso 

o disposición del sitio de desarrollo; viii) declaración a efectos 

de registro y calificación técnica de parques eólicos; ix) actos 

complementarios.

Para participar de la licitación, la empresa interesada debe pre-

sentar las mediciones anemométricas recabadas durante 36 

meses ininterrumpidos, además de acreditar que tiene el de-

recho de uso de la propiedad en el que se instalará el proyecto 

(contrato de arrendamiento, título de propiedad o documen-

to que prueba que el propietario está interesado en vender o 

arrendar la propiedad). El predio sobre el cual se ejecutará el 

proyecto eólico deberá reunir todos los requisitos que acredi-

ten su legalidad, contener el título de propiedad y no podrá 

estar en litigio o en cualquier tipo de disputa. De esta forma, 

las empresas comienzan a buscar formas de acceder y contro-

lar el territorio al menos tres meses antes de la concesión del 

proyecto.

Esta prospección de tierras es comúnmente realizada por em-

presas subcontratadas o intermediarios, llamados “corredores 



Dra. Lorena Izá Pereira BRASILRed DATALUTA La territorialización de empresas de energía eólica en Brasil:
extranjerización y estrategias de control del territorio

57

ría de acuerdo con la cantidad de aerogeneradores instalados 

en cada propiedad, lo que puede generar conflictos entre los 

miembros de la comunidad.

Hay propietarios que firman el precontrato sin consultar a los 

abogados y sin entender las cláusulas, especialmente las rela-

cionadas con la terminación unilateral del contrato y el plazo 

del arrendamiento. Hay estudios que muestran los contratos 

de arrendamiento como instrumentos jurídicos de control, 

destacando, en particular, las cláusulas abusivas que van más 

allá del plazo extenso. Entre ellos, destacamos: i) renovación 

automática unilateral; ii) multas de rescisión contractual que 

también son unilaterales, es decir, se aplican sólo en los casos 

en que el arrendador rescinde y; iii) obligaciones asumidas que 

se transmiten a los herederos o sucesores, denotando la pérdi-

da de control sobre la tierra entre generaciones (Vasconcelos, 

Maia e Copena, 2022).

Luego de la firma del contrato, concesión otorgada por ANEEL 

y culminación del proceso de licenciamiento ambiental para 

obtener la licencia de instalación, la empresa operadora del 

parque inicia el proceso de construcción. La propia forma de 

constituir legalmente una empresa responsable de la construc-

ción del proyecto ya se caracteriza como un procedimiento 

que pretende dificultar saber qué agentes controlan realmen-

te un determinado proyecto. Comúnmente, las corporaciones 

crean Sociedades de Propósito Especial (SPE) para cada parque 

eólico, dando la impresión de que se trata de proyectos des-

centralizados. Así, existen innumerables CNPJ cuyo Cuadro de 

Socios y Administradores detallado en la Receita Federal está 

integrado por directores de las propias sociedades anónimas. 

Son empresas constituidas en Brasil, consideradas nacionales, 

pero cuando se identifica la cadena de inversión, se verifica que 

el control está en posesión de un grupo selecto de empresas.

Es en la construcción de proyectos eólicos que las narrativas 

comienzan a desmitificarse. Como ya se mencionó, las empre-

sas, especialmente las tercerizadas que realizan la prospección 

de áreas para la futura instalación de los parques, discuten so-

bre las posibilidades de usos consorciados del territorio. Sin 

embargo, en la etapa de construcción esto no sucede. Las em-

presas pueden utilizar como justificación el hecho de que la 

construcción involucra un gran flujo de trabajadores, además 

de obras que pueden resultar en riesgos para la población cir-

cundante. Sin embargo, cuando los parques entran en funcio-

namiento, continúa el cerco del territorio, los propietarios y la 

comunidad pierden el acceso al territorio. Es importante distin-

guir que hay dos formas en que se materializa el encierro. El pri-

mero corresponde a predios privados cuya fracción se arrienda 

para la instalación de proyectos eólicos, al no cumplir con lo 

prometido durante la firma del contrato, en teoría el propieta-

rio no pierde la tierra, pero se le impide acceder a él porque el 

control es en manos de las empresas. La segunda forma es el 

cercado de las áreas de uso común de la comunidad. En este 

caso lo que se cerca son los caminos de acceso, espacios de 

socialización, extracción y reproducción de la vida cotidiana.

En entrevista con vecinos del asentamiento Arizona, ubicado 

en el municipio de São Miguel do Gostoso (RN), se relató que 

empresas “corretoras del viento” vienen hostigando a la pobla-

ción asentada desde 2019. En el relato presentado inicialmente 

por los representantes de la empresa , solo la instalación de ae-

rogeneradores en la zona del asentamiento de reforma agraria, 

sin embargo el contrato de arrendamiento también contempla 

la instalación de paneles fotovoltaicos a futuro. Es posible que 

el cercado en el caso de pequeñas propiedades privadas sea 

una estrategia encaminada a instalar proyectos fotovoltaicos, 

formando así parques híbridos, que son de interés para dife-

rentes empresas, como se expresó en el capítulo anterior. Aún 

en relación con el asentamiento de Arizona, se encuentra en 

proceso de titulación por parte del Instituto Nacional de Co-

lonización y Reforma Agraria (INCRA), lo que significa que las 

familias asentadas recibirán el título de propiedad. El proceso 

no ha finalizado y uno de los argumentos que utilizan las em-

presas encargadas de la prospección de áreas es que pueden 

ayudar en el proceso de titulación. La empresa necesita que la 

propiedad esté titulada y que respete toda la legislación.

En el caso de cerramiento de áreas de uso común en la comu-

nidad, existen diferentes ejemplos en municipios con presencia 

de energía eólica. Mendes (2016), al investigar la implemen-

tación de la Usina Eólica de Praia Formosa, en el municipio de 

Camocim, en la costa de Ceará, encontró que la comunidad 

pesquera tradicional de Xavier perdió el acceso a la sede del 

distrito de Amarelas, además de la privatización de usos de re-

cursos comunes como áreas de dunas y manglares. Es decir, lo 

que antes era un bien común ahora se transforma legítimamen-

te en propiedad privada (Pereira, 2021a). En el trabajo en la co-
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munidad pesquera tradicional de Enxú Queimado, ubicada en 

el municipio de Pedra Grande (Rio Grande do Norte), también 

fue posible verificar el cercado de dunas y lagos que la comuni-

dad utilizaba diariamente como espacio de socialización.

Finalmente, es importante resaltar que una de las estrategias 

de acceso y control del territorio es lo que Acselrad (2018: 35) 

define como “control sobre las condiciones sociopolíticas del 

‘ambiente’ espacial de los proyectos cuando dependen territo-

rialmente de recursos localizados
47

”. A escala local, las empre-

sas junto al poder público municipal convencidas en el pasado 

crean una psicoesfera, precisamente para incidir en una parte 

de la población sobre los beneficios de los proyectos eólicos. 

Esta dinámica controla parte de la población, al mismo tiempo 

que genera conflictos entre los habitantes de las comunidades, 

ya que son comunes las discrepancias en torno a los proyectos.

Las estrategias de acceso y control del territorio por parte de 

las empresas eólicas refuerzan la necesidad de considerar la 

multiescalaridad y multidimensionalidad del territorio. Las pro-

piedades arrendadas para la instalación de proyectos eólicos 

se entienden como una mercancía para los agentes del capital, 

pero son territorios de vida para comunidades que han vivido, 

trabajado y reproducido en la tierra durante generaciones. Las 

empresas de energía controlan el viento y la tierra, incluso sin 

poseer una propiedad rural. Los vecinos, en teoría, siguen sien-

do los propietarios, pero ya no tienen control, acceso y acaban 

siendo desterritorializados de la tierra que les pertenece.

47 Traducción nuestra.
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Consideraciones finales La agenda de transición energética es central en este informe, 

es a través de esta transición que se justifica la necesidad de 

instalar proyectos eólicos en Brasil. Sin embargo, vale la pena 

recordar que la transición tiene como objetivo agregar una 

nueva fuente primaria de energía (Cataia & Duarte, 2022) y 

no reemplazar las fuentes más utilizadas en la actualidad. Los 

proyectos de energía eólica avanzan a un ritmo vertiginoso en 

Brasil. Actualmente, la fuente eólica es la segunda mayor pre-

sente en la matriz energética brasileña, sólo detrás de la fuente 

hidroeléctrica. El informe del Global Wind Energy Council publi-

cado en 2022 destacó que Brasil ocupa la sexta posición en el 

ranking internacional de capacidad de generación de energía 

eólica terrestre (Brasil, 08 de abril de 2022). La región Nordes-

te es el principal exponente, con el 92,31% del total de pro-

yectos eólicos otorgados en el país por la Agencia Nacional de 

Energía Eléctrica (ANEEL) y concentrando el 94,73% de toda 

la potencia aprobada por la autarquía. El Nordeste se “vende” 

como una “oportunidad de negocio” para las empresas que 

quieren diversificar su cartera de inversiones mientras ayudan 

a promover la transición energética.

El proceso de territorialización de las empresas de energía eóli-

ca en el Nordeste brasileño cambió el territorio y la realidad de 

una parte de la población, especialmente de aquellos que viven 

cerca de proyectos eólicos. Esto se debe, principalmente, a que 

para aprovechar el viento que genera energía eólica y que se 

convierte en electricidad, la empresa necesita tener acceso y 

control del territorio para instalar aerogeneradores. Aunque el 

viento es, en teoría, un objeto de trabajo preexistente y un bien 

común, su apropiación es privada. Según las normas legales 

brasileñas, el dueño de la tierra tiene el viento. Es por ello que la 

energía eólica es una actividad extensiva en tierra. Estas tierras 

que son de interés de las empresas energéticas no están “va-

cías” ni disponibles para su apropiación. Son territorios cons-

tituidos por diferentes relaciones sociales y con usos pasados.

La única certeza que se puede tener cuando se implementa 

un proyecto de energía eólica es que generará impactos y cul-

minará en la alteración del territorio de vida de quienes habi-

tan la localidad. Para acceder y controlar los territorios para 

la construcción de proyectos eólicos, las empresas, junto con 

otros agentes, establecen estrategias de control del territorio. 

El objetivo del control no es sólo la tierra, sino el territorio por-

que implica el poder de controlar el viento, la territorialidad, 

El cambio climático es una realidad que se deja ver no solo a 

través de datos científicos sobre el aumento del agujero de la 

capa de ozono o el aumento de la temperatura media de la 

Tierra, sino que se manifiesta a diario a diferentes escalas y en 

múltiples lugares. El cambio climático está a la vanguardia de la 

agenda mundial en la actualidad. Existen diferentes acuerdos 

internacionales entre Estados, instituciones multilaterales y 

empresas encaminados al menos a contener el proceso, como 

la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS). Así, como argumenta Porto-Gonçalves (2018), hay una 

institucionalización de la cuestión ambiental. Con el objetivo 

de mitigar los efectos del cambio climático, surgen alternati-

vas como la agricultura baja en carbono, los pagos por servi-

cios ambientales, la transición energética, entre muchos otros 

ejemplos. ¿Qué tienen en común todas estas posibilidades? La 

solución a la crisis ambiental y climática a través del merca-

do, sin cuestionar el modelo muy destructivo del sistema de 

producción capitalista. No basta con sumar fuentes eólicas y 

fotovoltaicas a la matriz energética, es necesario acabar con la 

deforestación, promover la recuperación de bosques, reducir el 

consumo de plaguicidas, reducir la contaminación, entre otros.

Como se discutió en el primer informe basado en el acuerdo en-

tre Land Matrix y Rede DATALUTA, publicado en 2021 (Pereira, 

2021a), en Brasil, por ejemplo, los proyectos de energía eólica 

sólo comenzaron a expandirse en 2010. Incluso con incentivos 

del gobierno federal para promover la diversificación de la ma-

triz energética brasileña, los proyectos de energía eólica sólo 

avanzaron en una época de crisis financiera, con la necesidad 

de los agentes capitalistas de diversificar sus carteras de in-

versión para garantizar la acumulación de capital. Es decir, “el 

principal objetivo de las energías alternativas no es salvar el 

planeta, sino salvar el capitalismo
48

” (Dantas, 2022: 263).

48 Nuestra traducción.
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el poder público e incluso las relaciones sociales que allí se 

establecen. Los agentes que actúan en este proceso son múl-

tiples, pero aquí se da el énfasis a las empresas con presencia 

de capital extranjero, lo que se conoce como extranjerización 

de la tierra.

La extranjerización no es más que un proceso de apropiación 

y control del territorio por parte de un agente del capital inter-

nacional con el objetivo de obtener ganancias y garantizar la 

acumulación de capital a partir de ese control. La extranjeri-

zación es estructural en el proceso de formación territorial de 

diferentes países del mundo, incluido Brasil. En cada momen-

to de la historia, la extranjerización se manifiesta de manera 

diferente, principalmente porque es un proceso resultante de 

diferentes dinámicas y en múltiples escalas en interacción (Pe-

reira, 2019a). En el siglo XXI, la extranjerización cobra un papel 

protagónico, principalmente debido a la crisis financiera inicia-

da en 2007/2008 y que azota a distintos países del mundo, 

incluidos los considerados centrales desde el punto de vista de 

la circulación de capitales.

Sin embargo, la extranjerización fue normalmente tratada 

con base en la territorialidad que promueve el agronegocio 

y los impactos en la cuestión agraria. La territorialización de 

las empresas de energía eólica en Brasil no solo ha traído el 

debate sobre la transición energética y los impactos locales 

generados, sino que también ha cambiado la forma de pensar 

el territorio y la cuestión agraria. La extranjerización basada en 

proyectos de energía eólica tiene una variedad de particulari-

dades, incluidas las estrategias de acceso y control del territo-

rio, como se destaca a lo largo de este informe. La extranjeri-

zación es un tema que involucra no solo la cuestión agraria y 

los impactos territoriales, sino que también tiene un aspecto 

geopolítico, ya que significa el control de fracciones del terri-

torio y del mercado por parte del capital, especialmente del ca-

pital privado, por parte de agentes extranjeros. Hay una triple 

dimensión estratégica de la energía eólica poco considerada: 

el control del territorio y, al mismo tiempo, el potencial eólico 

y la generación de energía.

La energía eólica trae elementos nuevos y, en cierto modo, 

impone a los movimientos sociales, la academia y la sociedad 

en general repensar la cuestión de la tierra, elemento tan cen-

tral en la formación territorial de Brasil. Los impactos sobre la 

población afectada por estos emprendimientos son múltiples, 

involucrando daños a la salud mental (que se traduce en un 

mayor consumo de medicamentos), al medio ambiente (supre-

sión de la vegetación nativa, soterramiento de lagunas inter-

dunares), al modo de vida de las poblaciones que viven cerca 

a los parques (provocados, sobre todo, por el cerco de áreas), 

cambios en la dinámica social (aumento de la población fuera 

de la comunidad), entre otros innumerables impactos que se 

manifiestan de manera particular en cada localidad. Es decir, la 

apropiación por parte del capital del discurso ambiental insti-

tucional, centrado en los acuerdos internacionales, es un ejem-

plo representativo de lo que Porto-Gonçalves (2019) destaca 

como una sobrevaloración de la escala global en detrimento 

de la local. Tales impactos territoriales y conflictos entre dife-

rentes sujetos y agentes deberían estar en las agendas de in-

vestigación, además de incluir lineamientos como el debate de 

género y el racismo ambiental.

Aunque poco se considera, la cuestión agraria también se cam-

bia. En primer lugar, porque el uso del territorio deja de ser 

agrícola y ganadero, para tener un uso industrial. Este cambio 

da como resultado una menor producción de alimentos y me-

nos trabajo en la tierra, lo que puede afectar la seguridad y 

soberanía alimentaria. El propio Estatuto de la Tierra (1964) no 

contempla otros usos de la propiedad rural. Al arrendar la tie-

rra, el trabajador rural propietario de la propiedad deja de tener 

derecho a la seguridad social rural, lo que se traduce en una 

reducción de su jubilación o incluso en la pérdida del beneficio.

El intenso interés por arrendar propiedades rurales para la ins-

talación de proyectos de energía eólica calienta el mercado de 

suelo, provocando la especulación inmobiliaria. El aumento de 

los precios de la tierra y la falta de disponibilidad de tierras en 

ciertos lugares repercuten en la implementación de la reforma 

agraria. En un trabajo de campo en Rio Grande do Norte, un po-

blador de la reforma agraria del municipio de Jandaíra informó 

que la mayoría de las propiedades rurales del municipio están 

arrendadas a empresas de energía eólica. Otro punto que debe 

incorporarse a las agendas es el debate sobre la regularización 

de la tenencia de la tierra, considerando que las propiedades 

rurales para ser incorporadas a la generación de energía eléctri-

ca a partir del viento deben estar tituladas y sin asuntos lega-

les pendientes. Como se informa en este documento, existen 

empresas que ofrecen asistencia en el proceso de regulariza-
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ción de tierras como si fuera una contraparte. Sin embargo, el 

interés es controlar el territorio, además de posibilitar la lega-

lización y legitimación de casos pasados de acaparamiento de 

tierras.

La investigación actual tiende a considerar que la dinámica 

contemporánea de los cambios agrarios está determinada por 

el régimen alimentario corporativo neoliberal (Kay, 2021). Sin 

embargo, no se considera el contexto del cambio climático, ni 

las diferentes territorialidades, que tienen un impacto directo 

en la actualidad de la cuestión agraria, imponiendo nuevos ele-

mentos para pensar el espacio agrario brasileño. Las agendas 

de investigación que orientan estos temas y propuestas en re-

lación con las políticas públicas son fundamentales para que el 

control del territorio no avance desde la vulneración de los de-

rechos de los diferentes pueblos y comunidades tradicionales.
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Resumen

En este documento se presenta un análisis sobre los aportes que hace el mo-

nitoreo de Grandes Transacciones de Tierra -GTT- de la iniciativa independiente 

global Land Matrix para conocer el estado de implementación de las Directrices 

Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pes-

ca y los Bosques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional -DVGT- 

elaboradas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura -FAO- y publicadas en el año 2012.

El documento se divide en 5 secciones. La primera, a manera de introducción, 

destaca algunos elementos sobre el fenómeno de acaparamiento y extranjeriza-

ción de la tierra en Colombia. El segundo apartado presenta el marco general de 

las Directrices Voluntarias y del trabajo de Land Matrix, con una mención especí-

fica a los casos de GTT registrados en su base de datos para el caso colombiano, 

mientras que en la tercera y cuarta sección se presenta tanto la metodología 

elaborada por la iniciativa Land Matrix para realizar el análisis de la implementa-

ción de las DVGT, así como los resultados y finalmente, en el quinto apartado se 

presentan las conclusiones.   

Esta investigación pertenece a Land Matrix. Se agradecen los fondos de la Co-

misión Europea (CE), el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desa-

rrollo (BMZ) de Alemania y la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 

(COSUDE).
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1. Acaparamiento y 
extranjerización de la 
tierra como marco de 
análisis.

do se convirtió en un elemento central del proyecto político 

de estos sectores. (Fajardo, 2014, p. 67). Al respecto Salinas 

menciona que 

“la reconfiguración de la tenencia de la tie-
rra ha operado en medio de un mercado 
caracterizado por el despojo violento a las 
víctimas del desplazamiento forzado, en 
ocasiones con el concurso de autoridades 
administrativas y judiciales, así como a la 
inviabilidad de retorno a sus predios por 
razones de inseguridad en las zonas rura-
les mediadas por los intereses económicos. 
De esta forma, gran parte de la superficie 
abandonada y despojada hace parte de 
un mercado fraudulento de tierras, que 
conlleva a la legalización del expolio y al 
aumento de las disputas entre los legíti-
mos titulares de derechos y los gestores de 
proyectos legales e ilegales.” (Salinas, 2012: 
200)

En el marco de la fiebre global por la tierra que se intensificó a 

finales de la primera década del siglo XXI, la cuestión agraria en 

Colombia se ha complejizado aún más a partir de la sumatoria 

de fenómenos reciente como el acaparamiento y la extranjeri-

zación de la tierra, en los que se ha planteado algunos aspec-

tos centrales para su comprensión, como las adquisiciones de 

tierras a gran escala, la participación de los gobiernos extran-

jeros en las transacciones de tierras y el impacto negativo de 

las inversiones de tierras sobre la seguridad alimentaria de los 

países. (Borras, 2011: 4)  

En el caso colombiano este fenómeno se vio favorecido durante 

el segundo mandato presidencial de Álvaro Uribe (2016-2010) 

y durante los de Juan Manuel Santos (2010-2014 y 2014-

2018) a través de medidas gubernamentales como la creación 

de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social 

-ZIDRES- y de los Proyectos de Interés Nacional Estratégico -PI-

NES- con miras a cumplir los Tratados de Libre Comercio -TLC 

La cuestión agraria en Colombia está ligada a la desigual es-

tructura de la tenencia de la tierra que se profundizó con los 

procesos de reconcentración y no distribución de la propiedad 

de la tierra, posterior al fracaso del intento de reforma agraria 

de los años sesenta, bajo la ley 135 de 1961 sobre reforma so-

cial agraria, que reforzaba la función social de la tierra, y luego, 

con el recrudecimiento del conflicto armado a finales del siglo 

pasado y con los fenómenos recientes de acaparamiento de 

tierras y extranjerización. 

Desde una perspectiva de mediana duración, el intento fallido 

de la implementación de la Ley de Reforma Social Agraria de 

los años sesenta marcó el inicio de un nuevo ciclo de contra-

rreforma agraria que tuvo su primera y máxima expresión con 

el Pacto de Chicoral en enero de 1972, con un encuentro en 

el que participó el presidente de la República Misael Pastrana 

Borrero, congresistas de los partidos tradicionales Liberal y 

Conservador y sectores terratenientes interesados en la tenen-

cia de la tierra, dando vía libre al latifundio y a la producción 

agroindustrial en el campo en un claro retroceso a la economía 

campesina. A esto se suma que desde la década de los noventa 

del siglo pasado, la reforma agraria despareció de las políticas 

agrarias, así como de las agencias internacionales, de la acade-

mia y de las instituciones nacionales pues redistribuir la tierra 

significa redistribuir el poder. (Fajardo, 2014: 97). 

El conflicto armado, su intensificación al finalizar el siglo XX 

con el incremento del narcotráfico y de la violencia paramili-

tar y su relación con el despojo de tierras y el desplazamien-

to forzado de comunidades campesinas y étnicas en distintas 

regiones del país, favoreció el proceso de concentración de la 

propiedad de la tierra, reforzó el poder político de latifundistas 

y el control de los territorios, mientras que el control del Esta-
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con países como Canadá, Estados Unidos y Perú, así como con 

la Unión Europea. Esto se expresó territorialmente en regiones 

como la Orinoquía colombiana, en donde se planearon y reali-

zaron grandes transacciones de tierra por parte de inversores 

extranjeros para actividades agropecuarias, así como para la 

exploración y explotación de hidrocarburos. 

Con la firma del Acuerdo General para la Terminación del Con-

flicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el 

Estado Colombiano y la guerrilla de las FARC-EP en el 2016, se 

puso de manifiesto la importancia de diseñar e implementar ac-

ciones para solucionar el problema de la tierra, tal como quedó 

reflejado en el punto 1 del Acuerdo de Paz sobre Reforma Rural 

Integral. Esto sirvió como un aliciente para plantear cambios 

institucionales que atendieran de forma adecuada los proble-

mas irresueltos entorno a la tenencia de la tierra en el país, en 

los que se tomaron como referencias marcos generales como 

las DVGT. De este modo se generaron esfuerzos conjuntos en-

tre el gobierno nacional y la FAO para avanzar en la implemen-

tación de las Directrices. Resultado de ello fue el desarrollo de 

un marco teórico, jurídico, conceptual, metodológico e insti-

tucional sobre la concentración y la extranjerización de tierras 

rurales productivas en Colombia en el marco de las DVGT, a 

través de un convenio entre la FAO y la Unidad de Planificación 

de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios 

-UPRA-, adscrito al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

en 2017 y la evaluación sobre la figura de las Zonas de Reserva 

Campesina -ZRC, la implementación de los Acuerdos de Paz y 

la aplicación de las Directrices Voluntarias, en el marco de un 

convenio entre la Agencia Nacional de Tierras -ANT- adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la FAO en el 2018.

2. Land Matrix y las 
Directrices Voluntarias 
sobre la Gobernanza 
responsable de la tierra, la 
Pesca y los Bosques. 

Las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza responsable de 

la Tierra, la Pesca y los Bosques en el contexto de la seguridad 

alimentaria nacional fueron elaboradas por la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

-FAO- y publicadas en 2012 luego de un proceso de consultas y 

reuniones que se llevaron a cabo entre 2009 y 2010 en las que 

“se congregaron cerca de 700 personas provenientes de 133 

países que representaban a los sectores público y privado, la 

sociedad civil y el mundo académico.” (Fao, 2012. p. vi)

Estas directrices surgieron en un contexto marcado por la 

confluencia de las “crisis del capitalismo” como han señalado 

Borras y Franco (2010) para referirse al conjunto de las crisis 

financiera, medioambiental, energética y alimentaria, está ul-

tima ligada al aumento de los precios internacionales de los 

alimentos entre el 2007 y 2008. Esto acrecentó la fiebre por 

la tierra o el acaparamiento de tierras, bajo el supuesto de que 

para suministrar los alimentos y la energía suficiente para sos-

tener a la población actual y del futuro era necesario controlar 

a largo plazo grandes extensiones de tierra por fuera de las 

propias fronteras nacionales. (Borras y Franco, 2010, p. 4) Vale 

la pena señalar que la FAO ha definido 3 condiciones para re-

ferirse al término de acaparamiento: son operaciones de gran 

escala (mil hectáreas por operación), involucra a gobiernos ex-

tranjeros en la transacción y los proyectos de inversión tienen 

impactos negativos en la seguridad alimentaria de los países 

receptores. (Borras, et al., 2013, p.78-79)

De manera que en este contexto de crisis global, las Directrices 

Voluntarias se plantearon como una referencia y una “orienta-

ción para mejorar la gobernanza de la tenencia de la tierra, la 

pesca y los bosques con el objetivo primordial de lograr la se-

guridad alimentaria para todos y apoyar la realización progresi-

va del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de 

la seguridad alimentaria nacional.” (Fao, 2012, p. 5) Como se 
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observa en la figura 1, con las Directrices se buscó contribuir 

a los esfuerzos por erradicar el hambre y la pobreza, “sobre 

la base de los principios del desarrollo sostenible y con el re-

conocimiento de la centralidad de la tierra para el desarrollo 

mediante la promoción de derechos seguros de tenencia y del 

acceso equitativo a la tierra, a la pesca y a los bosques.” (Fao, 

2012, p. 5)

También se reconoce en las directrices que los distintos siste-

mas de tenencia permiten una definición y regulación sobre 

la forma en que las sociedades pueden acceder a la tierra, de-

termina quiénes pueden utilizar los recursos asociados a esta, 

como el agua y los bosques, entre otros, por cuánto tiempo y 

en qué condiciones hacerlo, al tiempo que reconoce que “los 

sistemas de tenencia están expuestos a tensiones crecientes 

ante la exigencia de garantizar la seguridad alimentaria para 

una población mundial en aumento, en circunstancias en que 

la disponibilidad de tierras, de recursos pesqueros y de bos-

ques se ve reducida por la degradación ambiental y el cambio 

climático.” (FAO, 2012, p. 5)

Los aportes que puede hacer el monitoreo de casos de GTT de 

Land Matrix sobre el estado de aplicación de algunas de las 

Directrices Voluntarias está relacionado con la generación de 

información para una mayor transparencia sobre el estado de 

las inversiones de tierra, así como con los esfuerzos para con-

tribuir a la lucha contra el hambre y la pobreza. Esto, en con-

sonancia con algunos de los principios rectores sobre la gober-

nanza responsable sobre la tierra, específicamente en relación 

con la responsabilidad de los actores no estatales, como las 

empresas comerciales, con el respeto por los derechos huma-

nos y los derechos legítimos de tenencia, y al papel del Estado 

que, de conformidad con sus obligaciones internacionales, 

Figura 1. Objeto de las DVGT

Fuente: Fao, 2012, p. 1-2.
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“cuando se trate de sociedades transnacio-
nales, los Estados de origen tienen un pa-
pel que desempeñar para ayudar tanto a 
las empresas como a los Estados de acogi-
da con el fin de asegurar que las empresas 
no estén involucradas en abusos contra 
los derechos humanos y los derechos legí-
timos de tenencia. Los Estados deberían 
adoptar medidas adicionales para ofrecer 
una protección ante los abusos contra los 
derechos humanos y los derechos legíti-
mos de tenencia cometidos por empresas 
comerciales que sean propiedad o estén 
bajo control del Estado, o que reciban apo-
yos y servicios importantes de organismos 
estatales.” (Fao, 2012, p. 2) 

La iniciativa Land Matrix se encarga del monitoreo de Grandes 

Transacciones de Tierra -GTT- de aproximadamente 100 países 

de África, Asia, Europa del Este y América Latina, entre los que 

se encuentra Colombia. De acuerdo con la información de esta 

plataforma, una GTT es definida “como cualquier intento pla-

neado, concluido o fallido de adquirir tierras por medio de la 

compra, arrendamiento o concesión para la producción agríco-

la, la extracción forestal, el comercio de carbono, la industria, la 

producción de energía renovable, la conservación y el turismo 

en países de rentas media y baja.” Además de la transferencia 

en los derechos sobre la tierra, las GTT tienen otras caracterís-

ticas como haberse iniciado en el año 2000 o posterior a este, 

tener un área de 200 o más hectáreas e “implican la conversión 

potencial, para uso comercial, de tierras de pequeña produc-

ción, de uso comunitario local, o con importante provisión de 

servicios ecosistémicos.” (Landmatrix.org)

De este modo, en la base de datos de Land Matrix se registran 

las  GTT con unos requisitos mínimos para cada caso como la 

ubicación, el tamaño de la transacción en hectáreas, el nom-

bre de los inversores y las fuentes de información. Además, se 

tiene en cuenta otro tipo de información relacionada con la ca-

dena del inversor, las comunidades locales y pueblos indígenas 

que pueden verse afectadas por la GTT, así como datos sobre 

el uso anterior de la tierra, sobre el producto e información re-

lacionada con género.

En esta base datos, con fecha de corte de diciembre de 2022, 

se registra un total de 91 casos de grandes transacciones de 

tierra para Colombia con un área aproximada de un millón 600 

mil hectáreas. De este total, 52 casos corresponden a transac-

ciones con inversores nacionales o domésticos, con un total 

aproximado de 697.373 hectáreas y 39 casos con inversores 

extranjeros, con un total aproximado de 964.015 hectáreas. 

Esos datos, permiten señalar que los inversores extranjeros tie-

nen una capacidad superior a los inversores domésticos para 

adquirir mayor cantidad de hectáreas en las transacciones de 

tierra que realizan en el país, como se observa en el gráfico 1. 

Gráfico 1. Total de GTT para Co-
lombia por inversor y hectáreas

Fuente: elaboración propia con 
base en los datos de la plata-
forma LM, con fecha de corte 
diciembre de 2022. 
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Como se mencionó anteriormente, las grandes transacciones 

de tierras registradas por Land Matrix tienen distintos tipos de 

intenciones, además de la producción agrícola. Si bien en el 

caso de Colombia el total de inversiones incluyen 11 tipos de 

intenciones distintas, el 37% del total son para la producción 

de agrocombustibles (34 casos), seguido de un 25% dedica-

do a las plantaciones forestales (23 casos) y un 13% para el 

secuestro de carbono/REDD (12 casos). Ahora bien, como se 

puede observar en el gráfico 2, al discriminar el total de los 

casos de GTT por tipo de inversor e intención de la inversión, 

observamos que en los 52 casos con inversores domésticos, 

las tres principales intenciones son, por orden de importancia: 

los agrocombustibles (25 casos), la plantación forestal (9 ca-

sos) y la ganadería (9 casos), mientras que en los 39 casos de 

GTT con inversores trasnacionales, los tres principales tipo de 

intención son: la plantación forestal (14 casos), el secuestro 

de carbono (11 casos), mientras que los agrocombustibles y la 

extracción de gas/petróleo ocupan el tercer lugar, con 9 casos 

cada uno.

3. Metodología para el 
seguimiento de las DVGT 
a partir de las variables de 
LM
Para realizar el análisis de las directrices Voluntarias sobre la 

Gobernanza de la Tierra de la FAO y su monitoreo a partir de las 

variables de Land Matrix, se siguió la metodología planteada 

por este observatorio que consistió, en un primer paso, en la 

actualización de los casos de GTT para Colombia que tenían in-

formación insuficiente o desactualizada tanto de los requisitos 

mínimos que se requieren para registrar un caso en la base de 

datos, como de información adicional que permitiera mejorar 

la calidad de los datos. De este modo, se actualizó la informa-

ción de los casos de GTT con inversores extranjeros, haciendo 

énfasis en obtener la mayor cantidad de datos posibles para 

monitorear la aplicación de las DVGT respecto a algunas va-

Gráfico 2.  Casos GTT por inver-
sor e intención

Fuente: elaboración propia con 
base en los datos de la plata-
forma LM, con fecha de corte 
diciembre de 2022.
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Tabla 1. Artículos de las DVGT y 
variables de LM

Fuente: Suarez, A. Salas, A. 
Venencia, C. (2022) Imple-
mentación de las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la 
tierra, la pesca y los bosques en 
el contexto de la seguridad ali-
mentaria nacional en América 
Latina y el Caribe. Informe final. 
Land Matrix

Artículos de las DVGT Nombre de las variables de Land Matrix

Derechos y responsabilidades 

relacionados con la tenencia

4.5

Reconocimiento del estatus de la tenencia comunitaria de la tierra

Desplazamiento

Consulta a la comunidad local

¿Cómo reaccionó la comunidad? 

4.9

Compensación prometida

Compensación recibida

¿Cómo reaccionó la comunidad?

Presencia de conflictos territoriales

Presencia de organizaciones y medidas adoptadas

Salvaguardas

7.3

Consulta a la comunidad local

¿Cómo reaccionó la comunidad?

7.6

Reconocimiento del estatus de la tenencia comunitaria de la tierra

Desplazamiento

¿Cómo reaccionó la comunidad?

Pueblos indígenas y otras comu-

nidades con sistemas de tenen-

cia consuetudinarios 

9.9 Consulta a la comunidad local

Tenencia informal 10.6

Reconocimiento del estatus de la tenencia comunitaria de la tierra

Desplazamiento

¿Cómo reaccionó la comunidad?

Mercados 11.4

Precio de compra

Tasas de arrendamiento

Inversiones

12.2

Agricultura por contrato

Beneficios prometidos para las comunidades locales (potenciales)

Beneficios materializados para las comunidades locales

12.4 Actores que intervienen en el proceso de negociación/admisión

12.7 Consulta a la comunidad local

12.9 Consulta a la comunidad local

12.11

Consulta a la comunidad local

Información relacionada con el género

12.12 Impactos negativos sobre comunidades locales

Expropiación e indemnización 

16.3

Compensación prometida

Compensación recibida

16.9

Desplazamiento

Compensación recibida

Valoración 18.5

Precio de compra

Tasas de arrendamiento

Compensación recibida

Resolución de conflictos sobre 

derechos de tenencia

21.1 Presencia de organizaciones y medidas adoptadas

21.6

Presencia de conflictos territoriales

Presencia de organizaciones y medidas adoptadas
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riables de LM como: i) los inversores extranjeros; ii) el estado 

de la negociación concluido (con contratos concluidos); iii) la 

naturaleza de la transacción correspondiente a compras, con-

cesiones y arrendamientos; iv) el tipo de intención asociada a 

la agricultura y silvicultura. 

Esta actualización arrojó información relevante en función de 

los 18 artículos de las DVGT que pueden ser monitoreados a 

partir de 16 variables de LM, como se señala en la tabla 1. Es-

tas variables de LM, están relacionadas principalmente con el 

capítulo 12 de las Directrices, así como también con “temas 

vinculados con derechos y responsabilidades relacionados con 

la tenencia (capítulo 4 de las DVGT), salvaguardas (capítulo 

7), pueblos indígenas y otras comunidades con sistemas de 

tenencia consuetudinarios (capítulo 9), tenencia (capítulo 10), 

mercados (capítulo 11), expropiación y compensación (capítu-

lo 16), valoración (capítulo 18) y resolución de disputas sobre 

la tenencia (capítulo 21). En la mayoría de los casos, diferentes 

variables de LM contribuyen a un artículo de las DVGT.” (Sua-

rez, A. Salas, A. Venencia, C. 2022, p. 3)

Una vez definidos los artículos de las Directrices y las variables 

de LM a tener en cuenta en el análisis, se estableció un sistema 

de puntuación, que se realizó a nivel de caso. Es decir que, en 

cada caso, las puntuaciones de cada artículo de las Directrices 

se calcularon en función de las variables de LM con un enfoque 

categórico que permitiera determinar la puntuación objetiva, 

con la asignación de puntuaciones a categorías precisas de po-

sibles observaciones, con un orden creciente de 0 a 3.  Para ex-

poner con mejor detalle cómo se llevó a cabo este sistema de 

puntuación y prueba de retención, recurrimos a la explicación 

elaborada por Suarez, Salas y Venencia (2022) sobre el caso de 

América latina y el Caribe, en el que se menciona que:

“La puntuación de un artículo de las DVGT 
para un caso en particular corresponde a 
la puntuación de la variable de LM, si solo 
una variable define el artículo. En el caso 
de que el artículo de las DVGT esté definido 
por más variables de LM, la puntuación de 
dicho artículo se calcula en función de un 
promedio numérico de las puntuaciones 

de las variables de LM. Una vez que se pun-
tuaron los casos, se calculó la puntuación 
de las DVGT del país aplicando un prome-
dio aritmético de todas las puntuaciones 
de los casos dentro de dicho país. Para cali-
ficar los valores obtenidos se estableció la 
siguiente escala (Tabla 2):

Valor Categoría

0 Nulo o deficiente 

1 a 25 Insatisfactorio 

26 a 50 Poco satisfactorio 

51 a 75 Satisfactorio 

76 a 100 Altamente satisfactorio 

Teniendo en cuenta que no todos los casos de GTT consigna-

dos en la base de datos de LM para Colombia tienen el mismo 

nivel de datos y teniendo en cuenta la importancia de garanti-

zar la más alta fiabilidad en el seguimiento, 

“se mantuvo un umbral mínimo de datos. 
Para ello, se aplicó una prueba de reten-
ción de dos pasos: 

1. A nivel de caso: para que una GTT forma-
ra parte del análisis necesitó disponer de 
al menos dos variables de LM con informa-
ción suficiente que permitiera valorar dos 
artículos diferentes de las DVGT. 

Tabla 2. Escala de puntuación 
de implementación de DVGT
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2. A nivel de país: para que un país fuera 
considerado, necesitó contar con un míni-
mo de dos casos retenidos en el paso 1. 

Si se cumplen ambos umbrales, se conser-
va todo el conjunto de casos del país. Esta 
prueba de retención de dos pasos retie-
ne sólo los países que tienen información 
para al menos dos variables para un míni-
mo de dos casos.” (Suarez, Salas y Venencia, 
2022) 

Finalmente, se recurrió al puntaje o valor de transparencia (PT 

o VT) que representa el porcentaje de variables de LM dispo-

nibles por país para el seguimiento de las Directrices, que se 

calculó con la siguiente fórmula:
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4. Análisis de resultados.

Al aplicar los pasos mencionados en el apartado anterior sobre 

la metodología, se obtuvo que de los 39 casos de GTT con in-

versores extranjeros registrados en la base de datos de LM para 

el caso colombiano (con fecha de corte a diciembre de 2022), 

24 casos cumplían con los criterios iniciales para incluirlos en 

este análisis, entre ellos, tener inversores extranjeros (se exclu-

yeron los casos con inversores domésticos), que la negociación 

se encontrara en estado concluido (con contratos concluidos), 

que la naturaleza de la transacción correspondiera a compras, 

concesiones y arrendamientos y que el tipo de intención es-

tuviera asociada a la agricultura y silvicultura (se excluyeron 

intenciones como la minería y la extracción de gas/petróleo, 

entre otros). 

Como se observa en el gráfico 3, el 62.5% de estos casos (con 

un área aproximada de 141 mil hectáreas) se encuentra en los 

departamentos del Vichada y del Meta, ubicados en la altilla-

nura colombiana, una subregión que fue priorizada durante las 

presidencias de Juan Manuel Santos para para “convertir a Co-

lombia en un importante productor de alimentos y agrocom-

bustibles.” (Salinas, Y.; Posso, C.; Van Drunen, S. 2019, p. 2)

De estos 24 casos, 21 pasaron la prueba de retención a nivel de 

caso, es decir que cada caso contaba con información suficien-

te en al menos dos variables de LM para valorar dos artículos 

diferentes de las DVGT. Estas 21 GTT se encuentran ubicadas 

en 8 departamentos de los 32 que tiene el país, corresponden 

Gráfico 3. GTT con inversores 
extranjeros, ubicación y N° de 
hectáreas

Fuente: elaboración propia con 
base en los datos de la plata-
forma LM, con fecha de corte 
diciembre de 2022.
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a 196.436 hectáreas y el 57,1% de los casos están en el de-

partamento del Vichada, con un total de 12 casos y un área 

aproximada de 114 mil hectáreas en los que las dos intencio-

nes principales fueron los agrocombustibles y los cultivos de 

alimentos. La importancia que tienen los casos en este depar-

tamento, ubicado en la altillanura colombiana está relaciona-

do, entre otras razones, porque en el marco de la ley que creó 

las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social 

-ZIDRES- durante el primero gobierno de Juan Manuel Santos 

(2010-2014), esta zona se propuso como una de las regiones 

priorizadas, sin tener en cuenta que esta región presentaba 

“fenómenos de presunta acumulación de tierras con origen 

de baldíos -por parte de nacionales y foráneos- en superficies 

que superen la Unidad Agrícola Familiar (UAF) – tamaño máxi-

mo  autorizado para adjudicar baldíos – lo que según la Corte 

Constitucional no se ajusta al mandato constitucional de ga-

rantizar el acceso a la propiedad de la tierra a la población cam-

pesina de escasos recursos.” (Salinas, Y. Posso, C. Van Drunen, 

S. 2019, p. 18-19)

La puntuación de las DVGT a nivel de país es de 34.27%, lo que 

indica que su implementación efectiva es poco satisfactoria, a 

pesar de los avances adelantados por distintas instituciones 

gubernamentales en convenios con la FAO que propenden por 

la incorporación de los marcos y directrices globales en las polí-

ticas públicas a nivel nacional, tema que ha tomado fuerza pos-

terior a los Acuerdos de Paz firmados entre el Estado Colombia-

no y la ex guerrilla de las FARC-EP en el 2016, como se mencionó 

al inicio de este documento. Esto se refleja en que del total de 

las 21 GTT el 71.4% presenta información para 2, 3 y 4 variables 

de LM, el 9.5% de los casos para 7 variables y, el 4.7% para 8, 9, 

10 y 11 variables, como se observa en la tabla 3.

# variables LM Total casos %

3 11 52,38

2 2 9,52

4 2 9,52

7 2 9,52

8 1 4,76

9 1 4,76

10 1 4,76

11 1 4,76

Tabla 3. Variables de LM por 
casos de GTT

Gráfico 4. GTT con inversor 
extranjero, tipo de intención y 
ubicación

Fuente: elaboración propia con 
base en los datos de la plata-
forma LM, con fecha de corte 
diciembre de 2022.

Fuente: elaboración propia con 
base en los datos de la plata-
forma LM, con fecha de corte 
diciembre de 2022.
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Al analizar los resultados por cada uno de los capítulos de las 

DVGT utilizados para este análisis, encontramos que en los 

casos de GTT existen niveles insatisfactorios de implementa-

ción para todos los capítulos de las Directrices, como se puede 

ver en el gráfico 5, siendo los capítulos 9. Pueblos indígenas 

y otras comunidades con sistemas de tenencia consuetudina-

rios, el capítulo 21. Resolución de conflictos sobre derechos 

de tenencia y el capítulo 12. Inversiones, los que presentan los 

índices más bajos de implementación, sobre los que nos referi-

mos a continuación.

Gráfico 5. Puntuación media por 
capítulos de las DVGT
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EL capítulo 9 sobre Pueblos indígenas y otras comunidades 

con sistemas de tenencia consuetudinarios, en su artículo 9.9 

señala que “los Estados y otras partes deberían llevar a cabo 

consultas de buena fe con los pueblos indígenas antes de ini-

ciar cualquier proyecto o antes de adoptar y aplicar medidas 

legislativas o administrativas que pudieran afectar a los recur-

sos sobre los que las comunidades posean derechos.” (Fao, 

2012, p. 16) Además, se menciona que estas consultas deben 

hacerte a través de las propias instituciones representativas de 

los pueblos indígenas, para obtener su consentimiento libre, 

previo e informado. Este artículo se puntúa a partir de la varia-

ble de Land Matrix sobre consulta a la comunidad local, y de 

los 21 casos, el 38% cuenta con información que refiere una 

limitada o nula consulta. Ejemplo de ello es el caso #3891 en 

que la empresa Riopaila Castilla adquirió 50.000 hectáreas en 

el departamento del Vichada, en zona colindante a territorios 

indígenas de los pueblos Sáliba y Piapoco. Sin embargo, la em-

presa se negó a realizar la consulta previa, argumentando que 

el área de influencia del proyecto no se traslapaba con territo-

rios indígenas, aunque estos se encontraran a menos de 120 

metros del área del proyecto. 

Respecto al capítulo 21 sobre Resolución de conflictos sobre 

derechos de tenencia, el artículo 21.1 plantea que “los Esta-

dos deberían proporcionar acceso, por conducto de órganos 

judiciales y administrativos imparciales y competentes, a me-

dios que permitan dar solución oportuna, asequible y eficaz a 

las controversias sobre los derechos de tenencia, incluidos los 

medios alternativos para dichas soluciones, y deberían propor-

cionar recursos procesales eficaces para ello y un derecho de 

apelación.” Mientras que el artículo 21.6 señala que “Al propor-

cionar mecanismos de solución de controversias, los Estados 

deberían esforzarse por proporcionar asistencia jurídica a las 

personas vulnerables y marginadas con el fin de garantizar a 

todos el acceso seguro a la justicia sin discriminaciones.” (Fao, 

2012, p. 33)

Para el seguimiento a la implementación de los artículos seña-

lados anteriormente, la puntuación se hizo a partir de los datos 

de las variables de Land Matrix sobre presencia de organizacio-

nes y medidas adoptadas y presencia de conflictos territoria-

les. Con la información de los 24 casos de GTT incluidos en este 

análisis se obtuvo que el 38% incluyó información relacionada 

con la presencia de conflictos territoriales (8 casos) y solo el 

9% sobre presencia de organizaciones y medidas adoptadas, 

es decir solo 2 casos. Huelga decir que, aunque en el artículo 

21.6 se alienta a los Estados a tomar las medidas para mitigar 

los conflictos sobre los derechos de tenencia, en la información 

de los dos casos (ID 7063, ID5367) se señala la presencia de 

ONG y sindicatos como organizaciones encargadas de acom-

pañar a las comunidades afectadas por las GTT y de tomar me-

didas respectivas entorno a la defensa de la tierra y el territorio 

para estas poblaciones, mientras que la presencia y acciones 

del Estado son nulas.  

Teniendo en cuenta que la estructura de la tenencia de la pro-

piedad de la tierra ha sido una de las principales problemáticas 

de la cuestión agraria en el país, motor del conflicto armado 

desde los años sesenta del siglo pasado hasta la actualidad, 

llama la atención los pocos avances y medidas tomadas por los 

gobiernos para proporcionar el acceso a medios para solucio-

nar los conflictos sobre los derechos de tenencia. Incluso, en el 

marco de ejecución de la ley 1448 de 2011, denominada Ley 

de Victimas y de Restitución de tierras, se han proferido 8.120 

sentencias, de un total de 142.466 solicitudes presentadas 

ante la Unidad de Restitución de tierras -URT-, de acuerdo con 

la información de la ONG Forjando Futuros. 

En cuanto al capítulo 12 de las Directrices sobre Inversiones, 

el seguimiento se hace con base en sus artículos 12.2, 12.4, 

12.7, 12.9, 12.11 y 12.12, en los que se hace referencia a que 

“los Estados deberían apoyar las inversiones de los pequeños 

agricultores, así como también las inversiones públicas y pri-

vadas con sensibilidad hacia los mismos.” (art. 12.2.) Además, 

de que las inversiones no deberían generar perjuicios como el 

despojo de los poseedores de derechos legítimos de tenencia, 

ni afectar los DD.HH., al tiempo que todas las partes involucra-

das deberían proporcionar toda la información sobre la nego-

ciación, mientras que en el caso de los pueblos indígenas “los 

Estados deberían garantizar que todas las acciones sean cohe-

rentes con sus obligaciones al amparo del derecho nacional e 

internacional” (art. 12.7). 

El seguimiento a estos artículos de las Directrices se hace a 

partir de la puntuación de las siguientes variables de LM: Agri-

cultura por contrato (7 casos); beneficios prometidos para las 

comunidades locales (potenciales) (6 casos); actores que in-

tervienen en el proceso de negociación/admisión (10 casos); 



Análisis sobre la implementación de las Directrices Voluntarias sobre la 
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bos-
ques en el contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional en Colombia a 
partir del trabajo de la iniciativa Land Matrix.

83

Natalia Espinosa Rincón Pontificia Universidad Javeriana COLOMBIA

consulta a la comunidad local (8 casos); información relaciona-

da con el género (0 casos) e impactos negativos sobre comu-

nidades locales (14 casos). Teniendo en cuenta que la variable 

sobre información relacionada con género solo se relaciona 

con la directriz 12 sobre inversiones, llama la atención que no 

haya un solo dato de las variables sobre este tema, lo que pone 

de manifiesto la urgencia de implementar medidas efectivas 

con enfoque de género en la información sobre las grandes in-

versiones de tierras.  

Ahora bien, en el análisis por cada uno de los artículos de las 

DVGT, los resultados muestran que solo los artículos 16.9 re-

lacionado con el capítulo sobre expropiación e indemnización, 

y el 21.1 relacionado con el capítulo sobre resolución de con-

Gráfico 5. Puntuación media de 
cada artículo del VGGT

flictos sobre derechos de tenencia, obtuvieron un puntaje de 

50 o más, es decir, que tienen uno niveles aceptables de imple-

mentación, mientras que los otros 16 artículos se encuentran 

con una puntuación inferior a 50 y la mayoría de ellos está por 

debajo de la media para América latina, siendo los artículos 

16.3 relacionado con el capítulo sobre expropiación e indem-

nización y el 21.6 relacionado con el capítulo sobre resolución 

de conflictos sobre derechos de tenencia los que presentan los 

peores puntuajes, con unos niveles muy insatisfactorios en su 

implementación. 
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5. Conclusiones

Los hallazgos señalados en el apartado anterior ponen de ma-

nifiesto la necesidad y urgencia de generar instrumentos y 

medidas para fortalecer la información sobre las inversiones de 

tierra, la gobernanza de la tierra y la seguridad alimentaria de 

Colombia, con los cuales se pueda hacer un mejor y mayor se-

guimiento a la implementación de las Directrices Voluntarias, 

como lo viene haciendo la iniciativa Land Matrix.

En ese sentido, vale la pena mencionar que la misma dinámi-

ca del conflicto armado y la centralidad del problema de la 

tenencia de la tierra en este, ha dificultado unos niveles altos 

de transparencia en la información sobre las transacciones 

de tierra en el país, pues las empresas privadas no están en la 

obligación de hacer pública su información y en algunos casos, 

han estado asociadas a irregularidades en el proceso de trans-

ferencia de los derechos de propiedad sobre vasta extensiones 

de tierra, además de argumentar el desconocimiento sobre la 

tradición de las propiedades, así como de los anteriores dueños 

de la tierra, llegando a afectar los derechos que estos tienen 

sobre las propiedades. 

Por otro lado, el papel del Estado sigue siendo débil en cuanto 

a la exigencia a las empresas privadas para que las transaccio-

nes se hagan de manera legal, cumpliendo con los estándares 

nacionales e internacionales de protección a poblaciones de 

especial protección, como los pueblos indígenas. Además, los 

marcos institucionales de las distintas entidades gubernamen-

tales de carácter nacional no cuentan con toda la capacidad 

técnica, financiera e institucional para adelantar las acciones 

necesarias que provean una mayor transparencia y fiabilidad 

en las inversiones de tierras, máxime cuando algunas de estas 

entidades gubernamentales han sido juez y parte en temas de 

tenencia de la tierra durante el conflicto armado. 

Finalmente, aunque el análisis demostró en general unos nive-

les insatisfactorios de la implementación de las DVGT a partir 

de las variables de LM, estas herramientas se convierten en ele-

mentos claves para promover una mayor información sobre los 

procesos de transacciones de tierra para los distintos actores 

involucrados, al tiempo que hace un llamado de atención a las 

entidades gubernamentales, a organizaciones de la sociedad 

civil, a la academia, a los organismos internacionales y a las 

organizaciones no gubernamentales para unificar esfuerzos en 

aras de generar una mejor gobernanza sobre la tenencia de la 

tierra y de buscar mecanismos efectivos frente a aspectos críti-

cos como la información relacionada con género. 
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Resumen

Después de más una década, el fenómeno de grandes transacciones de tie-

rras continua en aumento, al igual que sus efectos sociales y ambientales. En 

este contexto, a partir de la base de datos de la Iniciativa Land Matrix se realizó 

un análisis de las transacciones de tierras registradas para América Latina y el 

Caribe. Los datos que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron las intencio-

nes para la inversión de minería, los países objetivos e inversores y los tipos de 

inversor. Los resultados obtenidos muestran 370 transacciones concluidas que 

involucran más de 24 millones de hectáreas bajo contrato. El estado de imple-

mentación para la mayoría de las GTT es el de fase de puesta en marcha (sin 

producción). Las principales intenciones son gas, oro, hidrocarburos y litio, sin 

embargo la mayor superficie se encuentra sin información. Además, el 89% de la 

superficie de las GTT pertenecen a inversores extranjeros, mientras que el 11% 

restante corresponden a inversores nacionales. También, el principal tipo de in-

versor de las GTT en la región son las empresas privadas, seguidas de empresas 

que cotizan en bolsa y empresas estatales.

Palabras clave: Land Matrix, grandes transacciones de tierras, inversores, mi-

nería.
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Introducción ecológicos (Borras et al., 2012; Liao et al., 2016; Busscher et 

al, 2019). Por otro lado, los observatorios globales de la tierra, 

como la iniciativa Land Matrix, sumado a los registros satelita-

les del cambio de uso del suelo son útiles para ayudar a rastrear 

a los actores y los impulsores del cambio de uso del suelo (Gi-

ger et al., 2019; Liao et al., 2020). Los inventarios cuantitativos 

a escala global de GTT sirven para caracterizar el impacto, la es-

cala y la dimensión del fenómeno (Anseeuw et al., 2012; Giger 

et al., 2019). Sin embargo, los inventarios regionales y globales 

pueden carecer de rigurosidad científica, presentar sesgos en 

la recopilación y selección de los datos, ya que algunos datos 

no pueden ser verificados, lo cual compromete la calidad de la 

información (Oya, 2013). 

En América Latina las GTT están asociadas al concepto de 

acaparamiento de tierras que se encuentra presente en por lo 

menos una docena de países de la región (Borras et al., 2013; 

Gómez, 2013; Soto Baquero y Gómez, 2014) y afectan tan-

to al sector alimentario (cultivos commodities, carne vacuna) 

como al sector no alimentario (forestal, conservación) (Borras 

et al., 2013; Gómez, 2013). Si bien la dinámica del acapara-

miento de tierras se extiende en toda la región, existe una 

gran disparidad respecto a la ocurrencia del fenómeno entre 

los diferentes países de la región y también hacia el interior 

de ellos (Soto Baquero y Gómez, 2014). A pesar de que las 

conceptualizaciones y discusiones iniciales respecto al acapa-

ramiento de tierras se centraron en la presencia de inversores 

extranjeros, es necesario tener presente que la apropiación de 

tierras también puede ocurrir a partir de inversiones nacionales 

y regionales y que éstas tienen un gran peso en América Latina 

donde ocurren bajo diferentes regímenes de propiedad a partir 

de compras, arriendos, concesiones, contratos agrícolas, entre 

otros mecanismos (Borras et al., 2013; Soto Baquero y Gómez, 

2014; Venencia et al., 2019). En este contexto, el objetivo de 

este trabajo es analizar las GTT registradas para América Latina 

y el Caribe en función de las intenciones para la minería, los 

países objetivos e inversores, estados de implementación y los 

tipos de inversores. 

Después de 10 años de su inicio, el fenómeno de grandes 

transacciones de tierras (GTT) continúa en aumento, pero a 

un ritmo desacelerado (Lay et al., 2021; Borras et al., 2022). 

El análisis realizado por Land Matrix, una iniciativa global e in-

dependiente, muestra que el incremento inicial de las GTT se 

debió principalmente al aumento de los precios de las materias 

primas en los años 2007 y 2008. Sin embargo, esta carrera 

por la tierra (land rush, denominación establecida por el sector 

académico) se estancó después del 2010, y para el año 2020 

el tamaño total de los contratos fue de 36 millones de hec-

táreas para las 2.059 transacciones registradas en la base de 

datos de Land Matrix (Lay et al., 2021). Las GTT involucran a 

actores económicos nacionales y transnacionales de distintos 

sectores empresariales que adquieren a través de arriendo o 

compra grandes extensiones de tierras con fines agropecua-

rios, de conservación o incluso de especulación financiera 

(Anseeuw et al. 2013; Dell’Angelo et al. 2017; Busscher et al., 

2019). En algunos casos las GTT son consideradas como una 

oportunidad de modernización agrícola (Woodhouse, 2012), 

ya que los inversores suelen sustentar sus propuestas con los 

objetivos de desarrollo rural y nacional, que incluyen mejoras 

en infraestructura, transferencia de tecnología, mano de obra 

y beneficios financieros (Arezki et al. 2011; Johansson et al., 

2016). Sin embargo, las GTT también pueden generar situacio-

nes que agravan las deficiencias de los sistemas de gobernanza 

local de la tierra, ya que afectan a la seguridad de la tenencia 

y a su percepción, sobre la tenencia consuetudinaria y los de-

rechos colectivos a la tierra (Anseeuw et al., 2013; Nolte et al., 

2016, Lay et al., 2021). Esto se debe a que a partir de estas 

transacciones existe una transferencia directa del control de la 

tierra por parte de comunidades locales hacia empresas multi-

nacionales o nacionales y a fondos de inversión (Cotula, 2012). 

Para una mejor comprensión de las GTT es posible realizar 

estudios que centren la atención en la selección de casos, lo 

cual permita la identificación de los efectos en los cambios 

de tenencia de la tierra, y los efectos sociales, económicos y 
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Metodología

La información de las GTT registradas para América Latina y el 

Caribe se obtuvo de la plataforma web Land Matrix, la cual es 

una iniciativa global e independiente que promueve la transpa-

rencia y la mayor accesibilidad a la información con respecto 

a las transacciones de tierras. Esta iniciativa define a las GTT 

como aquellas transferencias de los derechos de uso, control y 

tenencia de la tierra a través de compras, arrendamientos y/o 

concesiones realizadas a partir del año 2000, que involucren 

una superficie de 200 hectáreas o más, y que impliquen una 

potencial conversión de la tierra desde el uso de pequeños 

agricultores y comunidades locales o la provisión de servicios 

ecosistémicos hacia el uso comercial (Anseeuw et al., 2012). 

La base de datos de Land Matrix, conformada por una platafor-

ma on-line y de libre acceso, contiene información sobre tran-

sacciones de tierras destinadas a la agricultura, la forestación, 

el turismo, la industria, la conservación, energías renovables, 

minería, explotación de gas y petróleo, entre otras. Estas tran-

sacciones se encuentran en diferentes etapas de negociación, 

tales como anuncio o intención de compra, el contrato conclui-

do o incluso su fracaso (Nolte et al., 2016). 

Para el análisis de las GTT se tuvieron en cuenta:

1. Las GTT concluidas, definidas como aquellas donde se 

realizó efectivamente algún tipo de transferencia de los de-

rechos de uso, control y tenencia de la tierra.

2. Solo las intenciones para la minería de las transacciones.

3. Las transacciones nacionales o domésticas y extranjeras.

4. Las transacciones pueden tener una o más intenciones 

diferentes. Sin embargo, Land Matrix no proporciona infor-

mación sobre el área asociada a cada una de ellas, por lo 

tanto se le asigno la misma superficie para todas las inten-

ciones mineras.

5. En cambio para los inversores se dividió el área de con-

trato y se le atribuye partes iguales a cada inversor (Nolte 

et al., 2016). 

El trabajo está basado en la información de la plataforma Land 

Matrix descargada el 10 de octubre del 2023. Debido al carác-

ter dinámico del proceso de las GTT y a que la base de datos 

es actualizada de forma continua, los datos utilizados en este 

trabajo pueden diferir de la información disponible en el sitio 

web de Land Matrix.



Venencia, C.D. 
Seghezzo, L.

Las grandes transacciones de tierras 
para minería en América Latina y el Caribe

91

ARGENTINAFUNDAPAZ
INENCO - CONICET
UNSA

Resultados y Discusión

País Superficie de contrato (ha) Número de transacciones

Perú 16498205 71

Argentina 3249649 125

Brasil 1477003 48

Guatemala 649106 6

México 438713 26

Paraguay 411700 3

Bolivia 408700 3

Colombia 339214 6

Ecuador 296952 12

Nicaragua 151448 9

Chile 48041 3

Panamá 28493 2

Costa Rica 17305 2

Uruguay 14505 1

Honduras 10051 9

Rep. Dominicana 7125 2

Guyana 1384 1

Tabla 1. Grandes transacciones 
de tierras concluidas en América 
Latina y el Caribe.

Figura 1. Dinámica temporal 
de las GTT de acuerdo al año de 
transacción.
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Figura 3. Superficie de las GTT 
para las intenciones mineras.

Figura 2. Estado de implemen-
tación de las GTT en la región.

Se identificaron 370 grandes transacciones de tierras conclui-

das para minería que involucran una superficie que supera los 

24 millones de hectáreas en la base de datos de Land Matrix 

para América Latina y el Caribe. Los países objetivos para las in-

versiones mineras son 17, sin embargo el 93% de la superficie 

total de las GTT corresponde a los primeros 5 países con ma-

yor número de superficie. Entre ellos se encuentran Perú con el 

69% del a superficie total de GTT, luego Argentina, que además 

tiene el mayor número de GTT, después se encuentra Brasil, 

Guatemala y México (tabla 1).

En cuanto a la dinámica temporal de las GTT presentan una 

disminución en las transacciones realizadas desde el año 2000 

al 2022. En la figura 1 se pueden observar algunos picos en 

el año 2005, 2007 y 2009, con un leve incremento en el año 

2022, en cuanto al número de transacciones concluidas. Mien-
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Figura 4. Países inversores de 
las GTT en América Latina y el 
Caribe.

Figura 5. Tipos de inversores 
para la región en superficie de 
contrato (ha).
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tras que, si se tiene en cuenta la superficie de las GTT, los picos 

se encuentran en el año 2005 y 2007. 

En la figura 2 se observa que, en cuanto al estado de implemen-

tación, el mayor número de GTT (187 transacciones) como así 

también la mayor superficie (81%) se encuentran en la fase de 

puesta en marcha, es decir sin producción. Mientras que solo el 

10% de la superficie total de contrato de las GTT se encuentra 

en producción. Por otra parte, las principales intenciones de 

inversión en minería incluyen minerales, sustancias o elemen-

tos, como el gas o los hidrocarburos. Sin embargo, la falta de 

información sobre la intención a realizarse es la que tiene ma-

yor superficie. Luego le siguen el gas, el oro, los hidrocarburos 

y el litio (figura 3).

En América Latina y el Caribe, 234 transacciones corresponden 

a inversores extranjeros, que involucran el 89% de la superficie 

total de las GTT. Mientras que los inversores nacionales o do-

mésticos representan el 11% restante de la superficie en 95 

transacciones. Los países inversores en la región son 32, de los 

cuales se destacan como inversores extranjeros Canadá con 

144 transacciones de tierras y más de 7 millones de hectáreas 

de superficie de las GTT. Luego se encuentran España, Esta-

dos Unidos, la República de Corea y el Reino Unido como los 

5 principales inversores extranjeros. En cuanto a los inversores 

nacionales o regionales, Argentina y Perú son los principales de 

acuerdo al número de transacciones y a la superficie de contra-

to (figura 4). Por último, el principal tipo de inversor de las GTT 

en la región son las empresas privadas que involucran el 91% 

de la superficie total de contrato, seguidas de empresas que 

cotizan en bolsa y empresas estatales (figura 5).

Conclusiones

- Se identificaron 370 grandes transaccio-
nes de tierras concluidas para la inversión 
minera que involucran una superficie ma-
yor a 24 millones de hectáreas.

- Los principales países objetivos para las 
inversiones en minería son Perú, Argenti-
na, Brasil, Guatemala y México.

- En relación a la dinámica temporal, las 
GTT presentan una disminución en las 
transacciones realizadas desde el año 
2000 al 2023, con el pico más alto en 2007.

- El estado de implementación para la ma-
yoría de las GTT es el de fase de puesta en 
marcha (sin producción).

- Las principales intenciones son gas, oro, 
hidrocarburos y litio, sin embargo la ma-
yor superficie se encuentra sin informa-
ción.

- El 89% de la superficie de las GTT perte-
necen a inversores extranjeros, mientras 
que el 11% restante corresponden a inver-
sores nacionales. 

- El principal tipo de inversor de las GTT en 
la región son las empresas privadas, se-
guidas de empresas que cotizan en bolsa y 
empresas estatales.
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Resumen

En los últimos 15 años Nicaragua ha experimentado uno de los momentos 

más intensos en el desarrollo de la minería en su historia como nación. Esta 

expansión acelerada ha sido posible gracias a la subvención de la Naturaleza y 

las poblaciones locales, como el Pueblo Indígena Mayangna emplazado en la 

Reserva de Biósfera de BOSAWÁS y su zona de amortiguamiento.

De aquí, en esta investigación evidenciamos cómo la expansión de la minería 

de oro en Nicaragua es resultado la implementación e interacción de relaciones 

sociales entre diversosactores en un contexto [histórico] de relaciones de poder 

y una multiplicidad de marcos regulatorios y dinámicas de gobernanza que van 

más allá del marco normativo institucional. 

Desde una perspectiva del análisis del neo-extractivismo, en este trabajo iden-

tificamos una serie de mecanismos socio-institucionales que de forma histórica 

han habilitado la expansión de la minería de oro en el país. Asimismo, empleando 

una metodología de estudio de caso de 4 comunidades mayangnas identifica-

mos los procesos de cambios en el uso de suelo producto de la minería, su inte-

rrelación con la expansión de los procesos de invasión de colonos armados, y las 

debilidades en el alcance de los instrumentos de titularidad indígena. Desde la 

perspectiva de los informantes comunitarios identificamos su percepción sobre 

los impactos de la minería de oro en sus territorios y en los procesos de gober-

nanza comunitaria.
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I. Introducción ciones FOB de los principales commodities nacionales) (BCN, 

2023a), y se espera que el 2023 mantenga su posición y las 

exportaciones lleguen a 1,000 millones de dólares. Asimismo, 

al 2020, el Ministerio de Energía y Minas reportaba que la su-

perficie concesionada para minería metálica en Nicaragua era 

de 9,236.81 km2, representado el 7.08 % de la superficie total 

del territorio nacional (Ministerio de Energía y Minas, 2021). 

La extensión disponible para minería representa el 40.94% del 

país, es decir, 48,715.49 km2 (más del doble de la extensión 

territorial de El Salvador).

Estas cifras de expansión acelerada de la minería en Nicaragua 

son posibles gracias a la subvención de la Naturaleza y las pobla-

ciones locales. Específicamente, el auge del sector ha estado 

acompañado por el incumplimiento de la regulación asociada 

a zonas restringidas para la minería y a las áreas protegidas in-

cluidas en la legislación ambiental nacional. A 2018, la Alianza 

Centroamericana frente a la Minería estimaba que el 62% de 

los territorios concedidos en Nicaragua se encuentran dentro 

de la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera de 

BOSAWAS, localizada en el Caribe Norte de Nicaragua. A esta 

problemática particular se suma el hecho de que esta Reserva 

es el hogar y fuente de supervivencia de varios Pueblos Indí-

genas. Ejemplos representativos de esta dinámica son las ac-

tividades extractivas de empresas mineras HEMCO y Calibre 

Mining alrededor de la Reserva Biológica de BOSAWAS en el 

Caribe Norte nicaragüense.

De aquí, en esta investigación nos proponemos evidenciar, 

desde una perspectiva de la gobernanza de la tierra y análi-

sis del (neo-)extractivismo, cómo las diferentes formas de ex-

pansión de la minería de oro en Nicaragua son resultado de 

la implementación e interacción de relaciones sociales entre 

diversos actores en un contexto [histórico] de relaciones de 

poder y una multiplicidad de marcos regulatorios y dinámicas 

de gobernanza que van más allá del marco normativo institu-

cional. Esto se traduce en los siguientes objetivos específicos:

1. Análisis de los procesos, mecanismos, o instrumen-

tos económicos, institucionales, jurídicos, políticos entre 

otros, asociados al extractivismo, que ocasionan violacio-

nes de derechos sobre la tierra de los Pueblos Indígenas.

2. Análisis de los impactos del extractivismo al sistema so-

cio ecológico, entendido como el entramado de relaciones 

Este trabajo de investigación se enmarca en la sinergia creada 

entre dos iniciativas regionales de la Coalición Internacional 

por la Tierra (ILC) en América Latina. Por un lado, el estudio se 

articula con los esfuerzos de la Plataforma Latinoamericana de 

Defensores y Defensoras de la Tierra y el Territorio (DTT) para 

visibilizar e impulsar discusiones sobre el extractivismo y sus 

implicaciones en términos de justicia social y ambiental. Por 

otro lado, como miembros de la Red de Colaboradores de Land 

Matrix en América Latina, aspiramos a documentar los proce-

sos que habilitan las grandes transacciones de tierra y sus im-

pactos en el continente, a fin de construir un posicionamiento 

crítico como región.

En los últimos 15 años Nicaragua ha experimentado uno de los 

momentos más intensos en el desarrollo de la minería en su 

historia como nación. En general, este fenómeno se ha visto 

favorecido por la trayectoria de reestructuración institucional 

que lleva el país desde los 1990s y las reformas legales favora-

bles al capital (trans)nacional. Asimismo, los acuerdos entre las 

élites económicas y políticas han contribuído al establecimien-

to de políticas neoliberales y acuerdos comerciales con Esta-

dos Unidos y otros países de la región que refuerzan el rol de 

Nicaragua como productor de materias primas y commodities.

La apuesta del Estado y el Mercado por la minería se ha tradu-

cido en el aumento del 74.69 % de las concesiones entre los 

años de 2006 a 2020 (Ministerio de Energía y Minas, 2021). 

Asimismo, ha habido un incremento de más del 500% del vo-

lumen de producción de oro, que pasó de 99.4 mil onzas troy 

en 2006 a 525.6 mil onzas troy en 2022 según estadísticas 

de exportaciones FOB
1

 del Banco Central de Nicaragua (BCN, 

2023b). Estas cifras han convertido a Nicaragua en el principal 

extractor de oro de Centroamérica desde el 2012. En términos 

de su aporte a la economía nacional, el oro ha sido desde 2020 

el principal producto de exportación del país, llegando a más 

de 900 millones de dólares ese año (casi el 30% de las exporta-

1  Free on Board.
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existente entre el tejido social de las comunidades y los 

ecosistemas en los que habitan o de los que se aprovisio-

nan.

3. Análisis del vínculo entre extractivismo y acceso a la tie-

rra y seguridad de la tenencia de la tierra de los Pueblos 

Indígenas.

4. Análisis de los impactos del extractivismo sobre procesos 

de gobernanza territorial, impulsados y gestionados por los 

Pueblos Indígenas.

Para responder a estos objetivos usaremos el estudio de caso 

de las comunidades indígenas mayangnas Wasakin (del terri-

torio Tuahka), Musawás (del territorio Sauni As), Mukuswás e 

Ispayul Ilna (del territorio Sauni Arungka), todas directamente 

afectadas por las presiones extractivistas de la minería de oro 

de las empresas mencionadas arriba.

Este informe se compone de seis partes incluyendo esta intro-

ducción. La segunda parte presenta el marco conceptual de 

este trabajo que sirve como guía analítica para el abordaje del 

fenómeno del (neo) extractivismo y sus implicaciones en la po-

lítica institucional y los medios de vida indígenas. La tercera 

parte presenta el diseño metodológico implementado en el 

marco del trabajo de investigación. A continuación, la cuarta 

parte resume los hallazgos de este trabajo en términos de los 

objetivos 1 y 2 planteados arriba. Primero, se incluye una ca-

racterización de las grandes transacciones en Nicaragua desde 

los datos recopilados por Land Matrix; y segundo, se encuentra 

el análisis de los procesos y mecanismos socio-institucionales 

y jurídicos que por un lado habilitan – y refuerzan – la activi-

dad extractiva minera; mientras por otro lado socavan el poder 

de control sobre la tierra de los Pueblos Indígenas. Las seccio-

nes 5.1 a la 5.5 están dedicadas a presentar los hallazgos de 

la investigación en términos de los impactos del extractivismo 

minero en el sistema socio-ecológico, la relación del extractivis-

mo con el acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra de 

los Pueblos Indígenas afectados, y la relación del extractivismo 

con los procesos de gobernanza territorial. Finalmente, la sexta 

parte recoge las conclusiones de esta investigación.

II.¿Por qué hablar de (neo-)
extractivismo?

En las últimas décadas desde la academia y la sociedad civil se 

ha dado especial atención a una ‘nueva’ fase en términos de las 

relaciones con la tierra y las instituciones que regulan su uso a 

nivel mundial, comúnmente definida como ‘acaparamiento de 

tierras’. Sin embargo, algunos autores han cuestionado la no-

vedad de estas grandes adquisiciones de tierra mundialmente, 

y la necesidad de referirse a las mismas como un fenómeno 

contemporáneo. Varios consideran que estas grandes adquisi-

ciones son parte de expresiones históricas de colonialismo, ex-

tractivismo y expansión económica de mercados (ver Mollett, 

2016; Porro & Neto, 2014; Schuldt et al., 2009; Svampa, 2015, 

2018; White et al., 2012; Woodhouse, 2012). Basándose en el 

trabajo de Edelman y León (2013) y su trabajo previo (2011, 

2013), Mollet (2016) argumenta que el acaparamiento de tie-

rras solo puede ser considerado ‘nuevo’ si se invisibilizan los 

repertorios históricos de clase y género que forman parte de 

los conflictos por los bienes naturales.

Sin embargo, refiriéndonos específicamente al caso de Latinoa-

mérica, es importante leer el fenómeno de la acumulación de 

bienes naturales tanto en términos de continuidades como de 

cambios en sus procesos históricos. Por un lado, estas grandes 

adquisiciones de tierra se asemejan al extractivismo colonial 

establecido en escala masiva en el continente hace más de 500 

años. Por otro lado, desde una perspectiva de la ecología y eco-

nomía política, muchos autores han ilustrado que es posible 

encontrar nuevas características, procesos, actores, prácticas, 

motivos y discursos para ganar el control de vastos recursos, 

mientras se excluye a otros (ver Borras et al., 2011, 2012; Bo-

rras & Franco, 2013; Daley & Pallas, 2014; Dell’ Angelo et al., 

2017; D’Odorico et al., 2017; Fairhead et al., 2012; Peluso & 

Lund, 2011; Scoones et al., 2018; Tsikata & Yaro, 2014). De 

aquí, que algunos autores (latinoamericanos) han propuesto 

el término neo-extractivismo, para referirse a los procesos que 

representan una perpetuación del saqueo colonial y de la apro-
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piación de grandes cantidades de recursos naturales: vastas 

áreas de tierra (y los recursos contenidos en ella), adquiridos 

para beneficiar a los nuevos propietarios ‘extranjeros’ en detri-

mento de los usuarios ‘nativos’ anteriores (Acosta, 2013; Gud-

ynas & Acosta, 2011; Roudart & Mazoyer, 2015; Schuldt et al., 

2009; Svampa, 2013, 2015a). En este trabajo de investigación 

adoptamos la conceptualización presentada por Maristella 

Svampa, quien explica que: “el neoextractivismo contemporáneo 

se refiere a una forma de apropiación de la naturaleza y a un mode-

lo de desarrollo basado en la sobre-explotación de bienes naturales, 

mayormente no renovables, caracterizados por su gran escala y 

orientación a la exportación, así como su expansión vertiginosa de 

los límites de explotación hacia nuevos territorios, que previamente 

eran considerados inproductivos o sin valor para el capital” (2019, 

pp. 6–7).

De aquí, argumentamos que las actuales grandes adquisicio-

nes de tierras son resultado de procesos históricos de ‘acumu-

lación por desposesión’ (refiriéndonos a Harvey, 2006); pero 

al mismo tiempo son un resultado de contextos (locales y glo-

bales) cambiantes, donde fuerzas y disputas emergentes están 

produciendo nuevas condiciones para el control de la tierra. 

Por lo tanto, estudiar un caso de neo- extractivismo implica 

tomar en consideración otros procesos y mecanismos (co)

existentes que habilitan la acumulación. Esto implica que en 

nuestro análisis nos enfocaremos “no solo” en las adquisiciones 

de tierra hechas por las empresas, sino también en los diver-

sos mecanismos y (f)actores que crean un ambiente favorable 

para que dichas adquisiciones de tierra ocurran. Por ejemplo, 

en el caso del Caribe nicaragüense eso incluye los procesos de 

invasión de colonos y desplazamiento indígena que han tenido 

auge en los últimos 15 años.

Adoptar los lentes analíticos del (neo)extractivismo implica 

también incluir en nuestro análisis el ‘boom’ que experimen-

tó el sector minero en Latinoamérica, y particularmente en el 

caso de Nicaragua, a inicios de la década de 2000; el cual fue 

motivado por el creciente precio internacional de los metales 

y los procesos de liberalización de los marcos regulatorios 

implementados durante la década de 1990. Estas condicio-

nes proveyeron enormes exenciones al sector, beneficiando 

especialmente a las empresas mineras. Según autores como 

Svampa (2015b) y Acosta (2013), otras características claves 

del modelo neoextractivista latinoamericano incluyen: el pro-

tagonismo que adquieren en las agendas gubernamentales los 

proyectos extractivos destinados a incrementar las exporta-

ciones; y el fortalecimiento de los marcos legales y normati-

vos que garantizan seguridad legal para el capital financiero 

y altos márgenes de ganancia para los inversores; todo esto 

en un contexto en el cual el Estado se asocia con el capital 

(trans)nacional. En la sección 4 analizamos cómo estas y otras 

características del modelo neoextractivista se materializan en 

el caso de la inversión minera de HEMCO, Calibre Mining y su 

incidencia en territorios indígenas de Nicaragua.
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III. Diseño metodológico 

La elaboración de este trabajo se basa en un proceso investi-

gativo de cuatro fases. La primera fase inició con un encuentro 

entre la investigadora, la asociación de defensores de dere-

chos humanos indígenas nicaragüense
2

, activistas y comuni-

tarios mayangnas para contextualizar el estado actual de las 

comunidades y acordar el alcance del trabajo de investigación 

e incidencia. Esta reunión también sirve de insumo para definir 

estrategias de trabajo de campo. Seguidamente, se ha comple-

tado una revisión de literatura gris (incluyendo informes, certi-

ficaciones y páginas web) que permiten caracterizar el perfil de 

las empresas mineras HEMCO y Calibre Mining en Nicaragua. 

Para esta investigación los datos de Land Matrix son relevan-

2  Debido a la situación de censura y persecución que sufren las entidades de socie-
dad civil y grupos académicos en Nicaragua, hemos decidido no revelar nuestra iden-
tidad. La publicación de este trabajo podría traducirse en represalias para el equipo de 
investigación y/o sus colaboradores.

tes para posicionar y contextualizar el caso a investigar en el 

escenario de las grandes transacciones en Nicaragua y Cen-

troamérica. Los resultados de esta primera fase se encuentran 

condensados en la sección 4, dedicada al análisis de contexto.

La segunda fase concentra el trabajo con las comunidades 

realizado entre agosto y septiembre de 2023. Incluye: 1) tres 

grupos focales (uno por territorio) con actores clave de las 

comunidades, donde se identificaron las percepciones locales 

sobre el impacto de la minería de oro en las comunidades; 2) 

tres ejercicios de mapeo comunitario, donde se construyeron 

para cada territorio indígena 2 mapas, el primero mostrando 

la situación de acceso, tenencia y uso de la tierra y bosques 
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previo a la influencia de la minería y la colonización agrope-

cuaria en el territorio; y el segundo, ilustrando la situación de 

estos mismos indicadores a la fecha más reciente. Por último, 

se realizaron 3) 12 entrevistas semi-estructuradas a líderes co-

munales abordando el impacto de la actividad minera sobre los 

procesos de gobernanza territorial indígena en las comunida-

des estudiadas.

La tercera fase incluyó una serie de sesiones de trabajo entre 

la investigadora y la asociación de defensores de derechos 

indígenas para codificar, procesar y evaluar el levantamiento 

de información. Esto permitió la sistematización y análisis de 

datos para la escritura del documento final. También servirá de 

insumo para retroalimentar el plan de incidencia política que 

será ejecutado por la asociación indígena usando los resulta-

dos de la investigación.

Por último, la cuarta fase corresponde a la elaboración del 

documento final de investigación e incidencia elaborado en 

conjunto entre ambas asociaciones, el cual se basa en los re-

sultados encontrados en la segunda y tercera fase de la inves-

tigación. Esta fase culmina con la presentación y entrega de 

los resultados a los comunitarios y entidades necesarias para 

la incidencia regional.

Figura 1: Comunitarios/as durante el ejercicio de mapeo participati-
vo/ Fuente: Elaboración propia (agosto-septiembre 2023)
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IV. Análisis de contexto 
país

4.1. Panorama más reciente de las grandes 
transacciones en Nicaragua

A junio 2023 hay un registro de 49 grandes transacciones 

de tierra en Nicaragua documentadas en el Observatorio de 

Grandes Transacciones Land Matrix. Las áreas de estas adqui-

siciones de tierra van desde las 264 a los 300,000
3

 hectáreas. 

El total de estas grandes adquisiciones suma más de 549,500 

hectáreas de superficie, y el 50% de ellas tiene un área que 

supera las 2,000 hectáreas de extensión. En lo referido al alcan-

ce de las inversiones, encontramos que son tanto de capital 

doméstico como transnacional (47% y 53% respectivamente). 

En cuanto al estado de las negociaciones, para casi todas las in-

versiones reportadas (el 92%), el proceso de negociación alre-

dedor de la inversión está concluido, con un contrato firmado. 

Asimismo, casi tres cuartos de estas inversiones (el 73.5%) se 

encuentra en fase de operación, mientras el 20% se encontra-

ba en fase inicial al momento de ser reportado el caso y para 

el 6% restante, el proyecto no había iniciado cuando se docu-

mentó en la plataforma.

Existen diversos mecanismos a través de los cuales se formali-

zan estas grandes transacciones. El más común entre los casos 

registrados es la compra directa (65% de los casos documen-

tados). A este le siguen los arriendos (20%), y los permisos de 

explotación y concesión (minera) (12%). En 1 de los casos, la 

transferencia de derechos fue resultado de una combinación 

de compra y arriendo de tierra. En cuanto al propósito de la 

inversión, las plantaciones forestales representan el 47% de 

los casos registrados en Nicaragua
4

. Otras tipologías de inver-

sión de los casos documentados en Nicaragua son la minería 

(20.4%), la producción de alimentos (14.3%), los biocombus-

3  Este caso refiere a la concesión para la construcción del Gran Canal Interoceánico 
en el sur del país, y cuya implementación se encuentra suspendida, sin que se dero-
gue la ley que la habilita.

4 Si bien, las plantaciones forestales a nivel regional han experimentado un boom en 
los últimos años, gracias al panorama institucional y financiero global que les incenti-
va; es importante argumentar que el peso “significativo” que tiene el reporte de casos 
de plantaciones forestales en Nicaragua también puede asociarse a aspectos metodo-
lógicos en la recolección de la información: debido a la falta de información confiable 
para la documentación de grandes transacciones, durante los últimos años – en el 
marco de su colaboración institucional con Land Matrix – la organización contraparte 
local en Nicaragua ha priorizado en su trabajo investigativo la revisión de las plata-
formas de certificaciones forestales como FSC Forestal y RainForest Alliance. Estas 
son de acceso libre en línea, e incluyen en sus las auditorías publicadas información 
sobre las compras de tierra hechas por empresas madereras (comunicación personal 
Marzo 2018).

tibles (10.2%). Y en menor proporción se registran inversiones 

dedicadas a la ganadería, producción de energía renovable, 

empresa camaronera y el proyecto de infraestructura del Canal 

Interoceánico (uno de cada tipo). Las tipologías de inversión 

encontradas en Nicaragua coinciden con las cuatro categorías 

principales de actividades económicas que incentivan el acapa-

ramiento de tierras en América Latina según Borras (2012): ini-

ciativas para la seguridad alimentaria, seguridad en el abasteci-

miento de combustibles, estrategias de mitigación del cambio 

climático, y necesidades contemporáneas de inversión para el 

gran capital global.

Un último aspecto por destacar de estas grandes transaccio-

nes es la consulta a las comunidades locales en cuanto a dichas 

inversiones. Para el caso de Nicaragua, solo en una cuarta parte 

de las transacciones documentadas en la plataforma la adquisi-

ción de tierra está respaldada por un proceso de Consentimien-

to Previo Libre e Informado (CPLI), en el cual la reacción de la 

comunidad fue consentir a la inversión. Para la mitad de los ca-

sos reportados, no se documenta la reacción de la comunidad, 

y para la cuarta parte restante, la reacción de los comunitarios 

fue mixta o de rechazo. Más allá de suponer sobre los términos 

y mecanismos sobre los cuales las comunidades locales hayan 

reaccionado, nos parece importante aquí destacar que contar 

(o no) con el consentimiento de las comunidades no supone 

una traba para las grandes transacciones de tierra en Nicara-

gua, como han identificado otros autores previamente (Sán-

chez González, 2016; Sánchez González et al., 2016; Tittor, 

2017). En la sección siguiente profundizamos en los diferentes 

(f)actores y mecanismos que respaldan y legitiman las grandes 

adquisiciones de tierra que resultan en neo-extractivismo mi-

nero en Nicaragua.
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4.2. Procesos, mecanismos e instrumentos 
institucionales (inter)nacionales habilitando 
el (neo-)extractivismo en Nicaragua

Tanto en la literatura científica como en la política pública so-

bre la gestión de bienes naturales, cada vez se da más énfasis 

a la relación del Estado, sus “actores” y aliados con los pro-

cesos extractivistas y de concentración de la tierra. Particular 

atención está dirigida a estudiar el rol que juegan en mediar, 

gobernar e incluso promover aspectos clave de las grandes ad-

quisiciones de tierra, y por lo tanto en el modelo de desarrollo 

neo-extractivista. En este trabajo, partimos del planteamiento 

que el Estado nicaragüense, en colaboración con aliados (in-

ter)nacionales, no es un sujeto pasivo coaccionado a la venta 

o concesión de extensiones tierra hacia actores político-econó-

mico más poderosos en el escenario (inter)nacional. Más bien, 

en el caso de Nicaragua, el Estado juega un rol clave en dichas 

ventas/concesiones de tierra.

A continuación, ilustramos una selección de mecanismos y 

procesos clave en los que el rol de las entidades gubernamen-

tales y su quehacer institucional ha sido esencial para reforzar 

el desarrollo neo- extractivista minero contemporáneo a costa 

del detrimento de la calidad de vida de poblaciones locales, 

especialmente indígenas. Aquí queremos hacer énfasis en el 

hecho que no pretendemos proveer una lista exhaustiva que 

incluya un entendimiento “completo” del panorama institucio-

nal del neo-extractivismo minero en Nicaragua. En este trabajo 

nos restringimos a analizar la trayectoria del sector minero y 

su relación con el Estado más contemporánea (principalmente 

los últimos 30 años) por dos razones principales. Primero, por 

restricciones de espacio y alcance de este trabajo. Y segundo, 

por el mayor énfasis que ha dado el actual gobierno de Nica-

ragua al desarrollo de la industria minera, en comparación a 

sus predecesores (ver Sánchez González, 2016). Asimismo, es 

importante aclarar que los procesos y mecanismos de la lista 

presentada a continuación son interdependientes en sus oríge-

nes y efectos. Esto nos permite ilustrar la dimensión compleja de 

(f)actores que interactúan en el desarrollo minero extractivo 

en Nicaragua, y la necesidad de profundizar en las desigual-

dades que genera la minería desde una perspectiva de justicia 

socio-ambiental.

1. El ‘boom’ del sector minero en el panorama 

internacional en un contexto de consolidación del 

modelo neoliberal capitalista

Svampa (2019) explica que, después de 2002, el sector minero 

en América Latina experimentó una expansión sin precedentes, 

asociada por un lado, al creciente aumento en el precio inter-

nacional de los metales, y por otro a los procesos de liberaliza-

ción de marcos regulatorios durante la década de 1990; lo que 

a su vez resultó en enormes exenciones al sector, beneficiando 

a grandes empresas mineras.

En el caso de Nicaragua en particular, a partir de 1990 todos 

los gobiernos
5

 – sin excepción – han implementado un mar-

co de política neoliberal basado en: 1) la (casi) desaparición 

del crédito estatal y la asistencia técnica pública; 2) la trans-

ferencia de la comercialización interna y externa de insumos, 

maquinaria y productos agrícolas al sector privado, y 3) la libe-

ralización del comercio internacional mediante la provisión de 

préstamos a compradores extranjeros
6

 (ver Martí i Puig & Bau-

meister, 2017; Osorio Mercado & Sánchez González, 2021). 

Sin embargo, como muestra la gráfica siguiente, ha sido du-

rante el gobierno de Ortega que el incremento en el valor de 

las exportaciones se da de forma exponencial
7

. Asimismo, este 

aumento está directamente relacionado con el volumen de oro 

extraído, volviendo al caso de oro nicaragüense ilustrativo de 

la dinámica extractivista de aumento de ingresos por la vía del 

aumento de volumen de bienes extraídos.

Como resultado de esto, a 2012 Nicaragua se posicionaba 

como el principal extractor de oro de Centroamérica, y el cuar-

5  Violeta Barrios de Chamorro (1990 - 1996), Arnoldo Alemán (1997 - 2001), Enrique 
Bolaños (2002 - 2006) y Daniel Ortega (2007 - presente).

6  Los grupos dedicados a la exportación conformaron una élite vinculada al capital 
nacional y regional tradicional que será explicado en el numeral 4 de esta sección.

7  En los acápites 4 y 5 de esta sección se detallan aspectos particulares de la adminis-
tración de Ortega favoreciendo a la expansión minera.
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to mayor destino de América Latina de Inversión Extranjera 

Directa (IED) en minería (IEEPP & Centro Humboldt, 2017 en 

(Sánchez et al., 2020). Esta situación persistía a 2022, cuando 

el peso de las exportaciones de oro en Nicaragua fue 5 veces 

mayor a las exportaciones de oro del resto de países centro-

americanos juntos (según estadísticas de Central America 

Data). En este contexto, la expansión de la minería de oro en 

Nicaragua no solo forma parte del fenómeno global de la ex-

pansión de los commodities, sino que también contribuye a la 

consolidación del modelo capitalista en el país.

2. La herencia acumulada de inseguridad en la te-

nencia de la tierra en Nicaragua

Extensa literatura sobre dinámicas de acceso, propiedad y se-

guridad jurídica en la tenencia de la tierra ha ilustrado cuán 

complejos son los sistemas y procesos históricos en el acceso 

y uso de la tierra en Nicaragua (Bastiaensen et al., 2006; Bau-

meister, 1994; Broegaard, 2005, 2009, 2013; Collado-Solis, 

2015a; Martí i Puig & Baumeister, 2017; Osorio Mercado & 

Sánchez González, 2021). Un momento clave en esta historia 

es la ruptura con el modelo de acumulación de tierra por la vía 

Figura 2: Evolución del valor (en millones de dólares) y del volumen 
(en miles de onzas troy) de las exportaciones FOB de oro en Nicara-
gua para el período 1994 - 2022/ Fuente: Elaboración propia basada 
en estadísticas de exportaciones FOB del BCN (2023a)
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de la colonización y avance de la frontera agrícola que venía 

ocurriendo hasta el fin de la década de 1970 en el país. Con la 

Reforma Agraria iniciada por el gobierno Sandinista en 1980 se 

dió un proceso de transformación de la estructura de tenencia 

de la tierra. Dicho proceso inició con la expropiación de la tierra 

controlada por los aliados a la dictadura Somocista recién de-

rrocada, pasando estas propiedades a manos del Estado, que 

estableció empresas estatales y posteriormente entregó tierra 

a jornaleros agrícolas organizados
8

 en cooperativas de produc-

ción (Baumeister, 1994).

La Reforma Agraria de 1980s logró que a 1988 el 48% de la 

tierra productiva en el país fuese parte del territorio reformado, 

y que solo 6.4% de las propiedades tuvieran una extensión de 

más de 350 hectáreas (Rocha, 2010). Sin embargo, también 

encontró varios obstáculos en su alcance, como la incidencia 

de la guerra, la vulnerabilidad económica del país, y la discor-

dancia entre la obligatoriedad de la ideología cooperativista del 

gobierno con la trayectoria histórica de trabajo jornalero de los 

beneficiarios de la reforma (para un análisis más exhaustivo ver 

Martí i Puig & Baumeister, 2017; Rocha, 2010). Estos obstácu-

los incluyeron también restricciones técnicas como procesos 

de legalización incompletos e imprecisos en cuanto a las super-

ficies tituladas y linderos ambiguos (Broegaard, 2009, 2013; 

Deininger & Chamorro, 2004; Martí i Puig & Baumeister, 2017).

Con la derrota del gobierno Sandinista en 1990, el proceso de 

transformación de la estructura de la propiedad rural continuó, 

pero bajo un nuevo paradigma: por un lado, se inició un proce-

so masivo de privatización de áreas bajo tenencia estatal y co-

lectiva; y por otro, la expansión de la frontera agrícola, que se 

había reducido por la guerra durante la década anterior. Martí 

i Puig y Baumeister (2017) explican cómo este nuevo proceso 

resultó en mayores complejidades, ambigüedades y confusio-

nes en cuanto a la tenencia (jurídica) de la tierra, las cuales se 

vieron acrecentadas por las restricciones técnicas de la Refor-

ma Agraria mencionadas arriba, y que persisten al día de hoy
9

.

Todo esto resultó en inseguridad en la tenencia de la tierra, 

donde el acceso y la titularidad de la tierra pasó a estar más ba-

sada en una legitimidad y autoridad (local) históricamente con-

8 En muchos casos estos procesos organizativos fueron coordinados desde el Estado.

9  Al 2015, la tierra registrada en el Catastro nacional contabilizaba solo el 22% del 
territorio nacional, concentrado en los departamentos del Pacífico, Estelí y Madriz 
(Baumeister, 2015). Esto significa que muchos de los linderos de áreas productivas 
están basados en estimaciones de los propietarios y aún deben ser certificados por 
el Estado.

tingente, y además estaba reforzada sobre relaciones de poder 

político, económico y familiar (ver Broegaard, 2009, 2013). 

Esto explica por qué con la salida del gobierno Sandinista en 

1990, la entrada de un gobierno de política conservadora; y las 

negociaciones para el desarme y el fin de la guerra; la tierra que 

era propiedad del Estado desapareció rápidamente, y se dividió 

en cinco segmentos principales: i) antiguos propietarios que 

habían sido expropiados, cuya tierra fue devuelta y además re-

cibieron compensación adicional; ii) trabajadores y técnicos de 

las fincas estatales, iii) grupos desmovilizados del grupo arma-

do opositor (la Contra), iv) grupos desmovilizados del ejército 

(principalmente oficiales), y finalmente, v) líderes políticos del 

partido Sandinista (Martí i Puig & Baumeister, 2017).

A su vez, las complejidades y restricciones asociadas a la recon-

figuración de la tenencia de la propiedad en Nicaragua contri-

buyen a la materialización de dos factores concretos asociados 

al establecimiento y expansión del neo-extractivismo minero 

en Nicaragua: las “nuevas” dinámicas territoriales de expan-

sión en la concentración de la tierra; y la consolidación-recon-

figuración del poder económico y político de las élites del país. 

Ambos elementos son analizados en los ítems siguientes.

3. La dinámica territorial de expansión en la con-

centración de la tierra

Uno de los elementos que tiende a favorecer la expansión de 

actividades neo-extractivistas, como la minería, es la tendencia 

a la ocupación intensiva de un territorio y la acumulación de 

tierra a través de diversos medios. Un análisis del último Censo 

Agropecuario evidencia que el 46% de la tierra productiva en 

Nicaragua corresponde a propiedades de menos de 5 manza-

nas
10

 de extensión, mientras el 0.88% de los dueños de tierra 

controlan 23.4% de la tierra censada (análisis propio basado 

en estadísticas del INIDE, 2011). En el caso de la minería en 

particular, 9,883.26 km2 – equivalente a 7.58% del territorio 

nacional – se encuentra concesionado para la explotación mi-

nera (Ministerio de Energía y Minas, 2021). Sin embargo, en un 

informe para promover la inversión minera en el país, la agencia 

estatal PRONICARAGUA
11

 dedicada a promover la inversión ex-

tranjera en el país, establecía a 2020 que la superficie bajo con-

10  1 manzana equivale a 0.75hectáreas.

11  Desde Octubre 2022 esta agencia, fundada en 2002 con perfil mixto entre el sector 
privado y estatal, fue reemplazada por la nueva “Secretaría de Promoción de Inversio-
nes y Exportaciones”. Este cambio institucional se dio en el contexto de una enmienda 
ejecutiva del Departamento del Tesoro de EEUU, que le permite sancionar a sectores 
de la economía nicaragüense que apoyen al gobierno. Ver más en: https://confiden-
cial.digital/economia/ee-uu-advierte-sobre-mas-sanciones-a-sectores-economi-
cos-que-apoyan-al- regimen/
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cesión para la minería metálica es de 12,333.80 km2. Al mismo 

tiempo, promociona una disponibilidad de más de 64,000 km2 

para la minería en el país, equivalente al 49.18% del territorio 

nacional (PRONICARAGUA, 2020).

La combinación de varios factores explica la expansión de la 

concentración de la tierra en el país. Primero, está la insegu-

ridad en la tenencia de la tierra resultado de los cambios de 

regímenes de la propiedad (explicado en el punto anterior). La 

superposición de títulos de propiedad, las restricciones en el 

alcance del proceso de catastro, y las consecuentes disputas 

en cuanto a la titularidad; sumado a la inseguridad económica 

de la década de los 90s, favorecieron a un mercado de tierra 

especulativa. Esto condujo a ventas masivas de tierra reforma-

da a precios inferiores a su valor de mercado (IRAM, 2000). 

Segundo, en los 90s se reactivó el proceso de avance de la fron-

tera agrícola que se había detenido durante el enfrentamiento 

armado de la década anterior. El avance en la destrucción de 

los bosques se ha venido acrecentando en los últimos años, 

alcanzando en 2020 el índice de deforestación anual más alto 

a nivel mundial (-2.56%), afectando directamente la Reserva 

Biológica de BOSAWAS, y la zona de incidencia del triángulo 

minero
12

. Tercero, existe un mercado de tierras muy activo que 

está asociado al avance de la frontera agrícola, a las facilidades 

para la venta de la tierra con documentos “informales” y pre-

cios de la tierra muy bajos (Collado-Solis, 2015b).

4. La Alianza con el Gran Capital (trans)nacional 

expresada en beneficios legales, fiscales y econó-

micos.

A partir de 1990, Nicaragua experimentó una transición radi-

cal hacia un modelo privatizado con una economía abierta y 

poco regulada. En el caso particular de la minería eso significó 

la aprobación de un marco normativo que a 1994 establecía la 

privatización de las empresas mineras en Nicaragua (acuerdo 

presidencial N° 98-94). Con esta legislación, por un lado, se 

reestructuraba el rol del Estado hacia una función normativa 

de la industria minera, y por otro, se otorgaba al sector em-

presarial privado todas las facultades para desarrollar las acti-

vidades mineras y comercializar sus productos. Estos cambios 

12  Estas cifras corresponden a una investigación realizada por el Proyecto que Re-
porta el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP por sus siglas en inglés). Reporta-
je completo recuperado de: https://www.occrp.org/en/investigations/nicaraguas-for-
gotten-deforestation-crisis

legislativos significaron la apertura y consolidación de espacios 

financieros importantes para los segmentos de la élite más tra-

dicional, los líderes políticos del partido Sandinista (identifica-

dos en el acápite 2 de esta sección; y otros grupos económicos 

(como capital extranjero).

A lo largo de la década de 1990 e inicios del 2000, se imple-

mentaron otros instrumentos legislativos que favorecieron y 

protegieron las inversiones del gran capital en Nicaragua en lo 

que refiere al sector minero, que a su vez se alinean con las 

directrices en términos de política pública de los organismos 

financieros multilaterales como:

-La Ley de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Ac-

tivo de Facilitación de las Exportaciones (ATPAFE) de 2001, 

que suspendía varios pagos e impuestos para los exporta-

dores de commodities.

- La Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas 

(de 2001), que extiende las exenciones fiscales de la ley 

mencionada arriba al sector minero, reduciendo las fuentes 

de ingresos fiscales en comparación con las obligaciones 

fiscales establecidas en la ley original (de 1965).

- La rectificación en 2006 del tratado de Libre Comercio 

CAFTA-DR con EEUU, que consolida el proceso de apertu-

ra comercial, el impulso de políticas de incentivos fiscales 

para la IED, la reducción de aranceles y la privatización de 

empresas públicas; mientras al mismo tiempo provee ga-

rantías de protección al capital de los inversores.

El ‘nuevo’ gobierno Sandinista de 2007 dio continuidad a la 

política macroeconómica y comercial de las administraciones 

previas, e incluso ha promovido con mayor énfasis la actividad 

minera mediante dos estrategias principales. Por un lado, en 

el Plan de Desarrollo Humano de 2012-2017 se estableció una 

política de fomento de la minería y una Estrategia de Desarrollo 

para la Extracción, Transformación, Separación y Refinación de 

la Minería, bajo el supuesto que contribuiría al desarrollo del 

país (Gobierno de Nicaragua, 2012). Esta política se mantiene 

en la gestión actual. A esto se suma la creación de una agen-

cia nacional destinada a atraer la inversión privada extranjera 

(PRONICARAGUA), recientemente convertida en una Secreta-
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ría. En esta misma línea, legislación de 2017 creó la compañía 

minera estatal ENIMINAS, que aumentó la participación del Go-

bierno de Nicaragua en el negocio de la minería (The Oakland 

Institute, 2020). La investigación de Sánchez para construir el 

perfil extractivo en Nicaragua identifica al menos 14 instrumen-

tos legales-institucionales que han sido creados entre 1990 y 

2018 con el fin de facilitar y promover la actividad minera en 

Nicaragua (Sánchez et al., 2022).

Asimismo, la administración de Ortega se ha “reconciliado” 

con la comunidad empresarial nicaragüense, en un esquema 

de beneficio mutuo, mientras ha consolidado un empresaria-

do “sandinista” emergente asociado a la cúpula del partido de 

gobierno (ver Sánchez et al., 2020). Tanto Ortega como allega-

dos al mismo han defendido esta posición de atraer inversio-

nes extranjeras por la vía de promover condiciones favorables 

como subsidios, exenciones fiscales, y otros beneficios a una 

pequeña élite de inversores tradiciones y aquellos allegados 

al régimen
13

. En una entrevista personal con el economista y 

político sandinista Orlando Núñez, el investigador Bernard Du-

terme documentó:

“[N]uestra política de pactos y alianzas ha funcionado. Es una de 

las características más importantes de la historia del sandinismo. 

¡No se puede pedirnos jugar al juego de la democracia burguesa y 

luego reprocharnos cuando lo hacemos! ¿Cómo habríamos vuelto 

al poder sin el pacto de 1999?” (comunicación personal de Ber-

nard Duterme en febrero de 2017, recuperado de (Duterme, 

2018, p. 6).

Del mismo modo, los representantes de la Cámara del Consejo 

Privado (COSEP) en Nicaragua, celebraron públicamente (has-

ta 2018) su relación de acuerdos bilaterales con el régimen de 

Ortega, traducido en su influencia en un marco normativo que 

favorece al ambiente de negocios. En concreto, la incidencia di-

recta del COSEP en la política pública de Nicaragua quedó evi-

denciada en su integración en la directiva de 43 instituciones 

estatales, así como su influencia 124 de las 326 normas apro-

badas en la Asamblea Nacional entre 2008 y 2017
14

. Es decir, 

un tercio de las leyes aprobadas para ese período respondían 

directamente al modelo de “diálogo y consenso” instituciona-

lizado por el empresariado y el gobierno. Aunque la alianza del 

13  Ver reportaje de Envío: http://www.envio.org.ni/articulo/3674 que documenta la 
intervención de Ortega en la Asamblea Nacional donde afirma tener “un corazón de 
izquierda y una cabeza de derecha”.

14  Cifras obtenidas de reportaje periodístico: https://www.despacho505.com/el-fin-
del-modelo-de-alianza-y- consenso-preguntas-y-respuestas-sobre-la-relacion-en-
tre-ortega-y-el-cosep/

gobierno con un sector del empresariado ha terminado a raíz 

de la crisis socio-política del país
15

; el marco regulatorio vigente 

en Nicaragua sigue proveyendo una infraestructura legal y po-

lítica favorable para que la inversión privada (extranjera) aliada 

al régimen se instale y crezca en el país. En este contexto, el 

mercado ya no es solo el sitio de oferta y demanda, sino que se 

vuelve el sitio de consolidación de las prácticas de gobierno, y 

por lo tanto del poder político también.

5. El socavamiento a la autodeterminación de los 

Pueblos Indígenas del Caribe

Comúnmente se ve a Nicaragua como un país líder en cues-

tión de derechos sobre la tierra para Pueblos Indígenas. El país 

tiene un marco normativo que va desde la Constitución de la 

República, hasta varios estatutos legales y normativos naciona-

les que reconocen la autonomía de los Pueblos Indígenas en el 

manejo de sus recursos y la protección de sus derechos. Ejem-

plo de esto son: la Ley 28 de 1987, Estatuto de Autonomía de 

las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, que reconoce el 

derecho inalienable de las comunidades indígenas sobre sus 

territorios; y la ley 445 de 2003 sobre el Régimen de propiedad 

comunal de los Pueblos Indígenas y las comunidades étnicas 

de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua 

y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz; que regula el régimen 

de propiedad comunal, mientras establece sus derechos histó-

ricos sobre la tierra ante disputas con terceros. Desde la apro-

bación de la ley, el total de los 23 territorios indígenas – que 

representan más del 30% del territorio nacional – han sido ti-

tulados por el gobierno nacional. Sin embargo, la titularidad no 

se ha traducido en seguridad en la tenencia de la tierra para los 

Pueblos Indígenas del Caribe de Nicaragua. Estos avances legis-

lativos, si bien importantes, no son suficientes para garantizar 

el ejercicio pleno de la autonomía para gobernar sus territorios, 

tampoco la demarcación y el título revierten las relaciones co-

loniales, al contrario, retrabajan dichas relaciones (Wainwright 

& Bryan, 2009).

En el contexto nicaragüense se ha venido agudizando desde 

los últimos 15 años el despojo de las tierras por colonos. Tra-

bajo de investigación realizado con 12 comunidades indígenas 

15  El pasado 6 de marzo el Gobierno eliminó la personería jurídica del COSEP y 
sus cámaras vía decreto presidencial. Ver reportaje en: https://www.articulo66.
com/2023/03/06/cosep-daniel-ortega-eliminacion-personalidad-juridica- nicara-
gua/
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del Caribe Norte de Nicaragua en 2019 evidenció los impactos 

negativos de los procesos de invasión de colonos en los medios 

de vida indígenas, resultado en el desplazamiento de más de 

1,000 personas indígenas de sus hogares en las comunidades 

estudiadas (Coleman et al., 2019). Más aún, los conflictos por 

el despojo de la tierra comunal indígena en territorios Mayang-

nas se han exacerbado exponencialmente entre 2010–2022 

en un proceso continuo que conduce al etnocidio. En el año 

2018 los ataques violentos y continuos llevaron a la desapa-

rición de las comunidades Kalmata y Wihilwas del territorio 

Mayangna Sauni Arungka. El desplazamiento de 80 familias de 

sus tierras y viviendas de estas comunidades hizo que las fami-

lias perdieran totalmente sus medios de vida, en total violación 

del marco jurídico nicaragüense y los instrumentos internacio-

nales de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas (Fundación 

Heinrich Böll, 2022, p. 10). Un informe inédito elaborado por el 

grupo étnico Mayangna a 2022, contabiliza al menos 58 asesi-

natos registrados perpetrados por los colonos armados, donde 

la mayoría de los casos han quedado en impunidad (Comunida-

des Mayangnas, 2022).

Si bien la invasión y colonización de territorios indígenas es 

una práctica estructural sistemática desde hace muchos siglos, 

en la actualidad se identifican ‘nuevos’ métodos que debilitan 

la institucionalidad y los procesos de gobernanza indígena. Al-

gunos de estos métodos son: la imposición de autoridades de 

gobierno comunales y territoriales y la suplantación de figuras 

ancestrales de gobierno por parte del Gobierno Central, así 

como represalias y persecuciones a los defensores indígenas. 

Un ejemplo claro de mecanismos orientados al socavamiento 

de la gobernanza indígena es el otorgamiento de certificación 

de nombramiento de autoridades comunales y territoriales 

afines a sus intereses y partido del gobierno que realizan los 

Consejos Regionales de la Costa Caribe (CRCC). Estos han sido 

cooptados por el partido de gobierno desde hace más de 10 

años, pasando por encima de los procesos de elección comuni-

taria. Este fenómeno se ha ido generalizando en casi todos los 

territorios indígenas. Por ejemplo, en julio de 2019, Princess 

Barberena, siendo electa como presidenta del Gobierno Terri-

torial Rama y Kriol presentó un recurso de amparo en contra de 

la Presidenta del Consejo Regional Autónomo de la Costa Cari-

be Sur (CRACCS), Shaira Natasha Downs. La presidenta emitió 

la Resolución de Junta Directiva 1131-14-06-2019 resolviendo 

el conflicto interno de la comunidad indígena Rama de Sumu 

Kaat, desconociendo las elecciones de la comunidad que tuvie-

ron lugar el 9 de diciembre del 2018 y ratificó a las anteriores 

autoridades. Estos hechos fueron denunciados en redes socia-

les (ver (4) Noticias De Bluefields - Publicaciones | Facebook 

recuperado de Heinrich Böll (2022, p. 47)). En este año, se re-

gistró otro caso en el territorio Sauni As, donde el Consejo Re-

gional habría impuesto a una autoridad paralela destituyendo 

ilegalmente a la autoridad territorial que legítimamente estaba 

establecida. El consejo territorial de Sauni As habría recurrido 

de amparo y ahora mismo el caso está en litigio en la Sala Cons-

titucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

En este sentido, la violencia de la que han sido objeto los Pue-

blos Indígenas del Caribe nicaragüense no solo es producto del 

fracaso del Estado en proveer la protección de sus derechos. El 

Estado también juega un rol activo en el socavamiento de sus 

derechos y libertades, volviendo a los Pueblos Indígenas más 

vulnerables a los procesos de invasión y colonización de sus 

territorios.
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5. Análisis del 
extractivismo (minero) en 
comunidades mayangnas

5.1. Las implicaciones de la ubicación de las 
comunidades en estudio

El Pueblo Indígena Mayangna es uno de los 7 pueblos origi-

narios asentados en la Costa Caribe de la Muskitia
16

 entre 

Honduras y Nicaragua. En el caso Nicaragua, las comunidades 

mayangnas se encuentran asentadas en las riberas de los ríos 

16  Este es el nombre que dieron los pobladores originarios a esta región de Caribe 
centroamericano.

Figura 3: Mapa general de localización de las comunidades en 
estudio en el contexto de triángulo minero/ Fuente: Elaboración 
propia basada en Google Earth y polígonos facilitados por técnicos 
mayangnas (Agosto 2023) 

más caudalosos de la Costa Caribe Norte. Al igual que el resto 

de los Pueblos Indígenas del Caribe nicaragüense, se organi-

zan político administrativamente en comunidades inscritas en 

9 territorios, con una instancia de coordinación denominada 

Gobierno de la Nación Sumu-Mayangna. Para fines de esta in-

vestigación analizamos la situación particular de incidencia de 

la minería de oro en 4 comunidades mayangnas: Musawás del 
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territorio Sauni As, Wasakin del territorio Tuahka, Mukuswás 

e Ispayul Ilna (o La Españolita en español) del territorio Sauni 

Arungka. Estas comunidades indígenas comparten territorio 

con el Triángulo Minero. Esta es una zona que comprende 3 

municipios mestizos (Siuna, Bonanza y Rosita) en un área de 

más de 9 mil km2. Se estima que estos núcleos poblacionales 

mestizos crecieron en torno al descubrimiento de yacimien-

tos minerales a finales del siglo XIX (Flores Cruz & Mendoza, 

2006). En la década de los 80s se paralizó la actividad minera 

en la región debido a los conflictos armados, provocando la 

conversión de mineros a jornaleros y productores agropecua-

rios. Sin embargo, en la década siguiente, con la apertura de 

infraestructura vial que conectaba con el Pacífico, y la apertura 

a los mercados de exportación, la actividad minera de oro ex-

perimentó un resurgimiento en esta zona (ídem). El mapa de 

arriba ilustra la ubicación de los 3 territorios en estudio con 

relación al Triángulo Minero nicaragüense. En la sección 5.4 

profundizaremos sobre el rol histórico y las implicaciones que 

tiene la actividad minera en las estrategias de vida indígenas de 

las comunidades estudiadas.

5.2. Las empresas mineras involucradas

Al iniciar este trabajo era de nuestro conocimiento la presencia 

(in)directa de una empresa minera en las comunidades indíge-

nas estudiadas. Sin embargo, al avanzar en la investigación en-

contramos que existen dos transnacionales mineras con influen-

cia directa en la zona de estudio para la extracción y compra de 

oro a comunitarios mayangnas: HEMCO y Calibre Mining.

HEMCO S.A. es una filial del Grupo MINEROS establecido en 

Colombia, dedicada a la exploración y explotación de oro, que 

cotiza en la bolsa de valores de Toronto, Canadá. Su área geo-

gráfica de operaciones en Nicaragua es en el municipio de Bo-

nanza y alrededores. La empresa se estableció en Nicaragua en 

1995, después de ganar una licitación estatal para privatizar 

las minas ubicadas en el Caribe Norte de Nicaragua, que habían 

sido nacionalizadas en el contexto de la Revolución Sandinis-

ta de 1979
17

. De acuerdo con el sitio web de la empresa, en 

Nicaragua cuentan con un área de exploración y explotación 

de 158,590 ha distribuidas en 26 concesiones
18

. A esta super-

ficie se suman 1,633 hectáreas en conservación, ubicadas en 

la zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera Bosawás 

propiedad de la minera (HEMCO, 2022). Además de la extrac-

ción de oro a través de minería subterránea, HEMCO compra 

oro extraído de manera artesanal en los alrededores de Bonan-

za y Rosita
19

. La empresa no tiene información publicada so-

bre el número de mineros artesanales a quienes compran oro, 

los volúmenes comprados, ni los mecanismos de compra. En 

cuanto a la exportación de oro, en su más reciente informe de 

Sustentabilidad, HEMCO detalla que para el 2022, la filial de 

Nicaragua tuvo como principal destino EEUU (48%), seguido 

de Inglaterra (28%) y Suiza (24%) (HEMCO, 2022). El informe 

también menciona que la su producción de oro vendida proce-

dente de Nicaragua representó el 46% del total de la produc-

ción anual de la multinacional (ídem).

En cuanto a Calibre Mining, esta es una empresa canadiense 

que también cotiza en la bolsa de valores de Toronto. En 2019 

adquirió de la empresa canadiense B2GOLD por 118 millones 

de dólares
20

 las minas El Limón (en el departamento de León), 

La Libertad (en el departamento de Chontales), El Pavón (en 

el departamento de Matagalpa) y otros proyectos de explora-

ción, como el complejo Borosí del Este, cuya área de influencia 

se encuentra en territorios indígenas del Caribe Norte. Los tres 

planteles mineros en operación (El Limón, La Libertad y El Pa-

vón) han sido objeto de conflicto con las poblaciones locales 

desde hace varios años por los impactos socio-ecológicos que 

representa la extracción de oro para las comunidades locales, 

tal como documentan las denuncias hechas en plataformas 

para la justicia ambiental OCMAL
21

 y EJEATLAS
22

 
23

.

17  Ver https://hemco.com.ni/hechos-historicos-relevantes/. Recuperado el 20 de 
septiembre de 2023.

18  Ver https://hemco.com.ni/mineria-subterranea/. Recuperado el 20 de septiembre 
de 2023.

19  Ver https://hemco.com.ni/mineria-artesanal/. Recuperado el 20 de septiembre de 
2023.

20  Ver https://www.b2gold.com/projects/nicaragua/. Recuperado el 20 de septiembre 
de 2023. En este enlace se detalla que B2GOLD mantiene participación en la inversión 
minera en Nicaragua, pues es propietario del 34% de las acciones de Calibre Mining.

21  Para el caso de la mina El Limón ver: https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_
db-v2/proyecto/view/386.

22  Para el caso de la mina La Libertad ver:  https://ejatlas.org/conflict/santo-domin-
go-mining-project- nicaragua?translate=es.

23 Para el caso de la mina El Pavón ver: https://ejatlas.org/conflict/proyecto-mine-
ro-el-pavon-municipio-rancho- grande-nicaragua.
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En su informe de Sustentabilidad para el 2021, Calibre Mining 

detalla que su producción de oro para ese año fue de 182,755 

onzas, que representaron el 36% de las exportaciones de oro 

de Nicaragua (Calibre Mining Corp., 2022). En cuanto a las 

áreas de las concesiones, en la sección de bienes de produc-

ción, la página web de Calibre Mining menciona las áreas en 

concesión: 21,347 ha en tres concesiones en el área de la Mina 

El Limón
24

, 15,537.08 ha en dos concesiones en el área de La 

Libertad
25

, 3,150 ha en la mina El Pavón
26

, y 17,600 ha en las 

concesiones exploratorias del Caribe Norte
27

. Asimismo, en su 

informe de sustentabilidad la empresa menciona que dispone 

de 1 km2 como refugio de vida silvestre en Chontales y Mata-

galpa. Todas estas áreas suman más de 57,600 ha en control 

de la empresa minera. El informe de sustentabilidad también 

detalla que más de 4,400 mineros artesanales trabajan en sus 

áreas concesionadas y que la empresa “solamente compra y pro-

cesa minerales que provienen de sitios verificados que cumplen con 

prácticas responsables” (Calibre Mining 2022: 70, traducción de 

los autores). Sin embargo, el informe no provee referencias que 

permitan verificar tal afirmación.

24  Ver detalle en: https://www.calibremining.com/assets/producing-assets/li-
mon-mine-mill/. Recuperado el 20 de septiembre de 2023.

25  Ver detalle en: https://www.calibremining.com/assets/producing-assets/liber-
tad-mine-mill/. Recuperado el 20 de septiembre de 2023.

26  Ver detalle en: https://www.calibremining.com/assets/producing-assets/pa-
von-gold-mine/. Recuperado el 20 de septiembre de 2023.

27  Ver detalle en: https://www.calibremining.com/assets/producing-assets/eas-
tern-borosi-gold-silver/. Recuperado el 20 de septiembre de 2023.

Calibre Mining también reporta que la empresa actualmente 

no extrae minerales en territorios indígenas, pero sí que ha 

realizado procesos de consulta en municipalidades de Prinza-

polka, Puerto Cabezas, Waspam, Bonanza, Rosita y La Cruz 

de Río Grande en el Caribe Nicaragüense, de cara a los proyec-

tos de exploración que la empresa tiene en la zona (Calibre 

Mining Corp., 2022, p. 171). Aquí es importante reflexionar 

sobre dos aspectos. Primero, al referirse a las municipalidades 

como su punto de consulta, la empresa dirige sus acciones a 

estructuras de gobierno mestizas, y no a las estructuras de go-

bernanza territorial indígena, que no coinciden con la división 

político-administrativa de las municipalidades. Segundo, aun si 

la empresa no ha iniciado actividades extractivas a la fecha, 

eso no elimina la presión que las concesiones de exploración 

representan para las poblaciones locales
28

. El mapa siguiente 

ilustra la magnitud de la incidencia de las concesiones mineras 

de Calibre Mining sobre los 9 territorios Mayagnas existentes 

en Nicaragua.

28  Este aspecto es analizado a detalle en el acápite 5.3.

Figura 4: Localización de terri-
torios indígenas Mayangnas 
con relación a las concesiones 
vigentes de Calibre Mining/ 
Fuente: Elaboración propia ba-
sada en Mapa de Calibre Mining 
Corp. sobre concesiones y poten-
cial minero en Nicaragua (2021) 
e información geoespacial de los 
territorios indígenas Mayang-
nas facilitado por comunitarios 
(2023).
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Un último aspecto por destacar sobre estas empresas mineras 

es el recurso discursivo empleado por ambas corporaciones 

para legitimar ante entes internacionales y el público general su 

actividad extractiva en los territorios. HEMCO y Calibre Mining 

cuentan con informes anuales publicados que presentan las 

acciones de las corporaciones en términos de Sustentabilidad. 

Ambas empresas se presentan así mismas como negocios so-

cial, económica y ambientalmente “responsables”. Asimismo, 

se apropian de los recursos discursivos de las Naciones Unidas 

al presentar sus “metas” y “alcances” en términos de contri-

bución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En el 

caso de Calibre Mining, incluso desarrollan su propia “tarjeta 

de puntuación” en términos de Sustentabilidad en su informe 

para el año 2021 (Calibre Mining 2022: 212-213). Sin embar-

go, como han ilustrado diversas investigaciones anteriormen-

te, estos instrumentos de legitimación creados por las mismas 

empresas carecen de fiscalización externa y de mecanismos de 

rendición de cuentas (ver por ejemplo Beban & Gorman, 2017; 

de Schutter, 2011; Hunsberger & Alonso-Fradejas, 2016; Toft, 

2013; White et al., 2012; Zoomers & Otsuki, 2017). El caso de 

Calibre Mining y HEMCO no es la excepción. Ninguno de sus in-

formes está certificado ni avalado por ninguna agencia (inter)

nacional. Tal como indica la declaración de advertencia al final 

del informe de Sustentabilidad de Calibre Mining, el “reporte no 

ha sido verificado externamente” (Calibre Mining 2022: 216, tra-

ducción de la autora). Además, dichos informes presentan la in-

formación de manera agregada, sin incluir fuentes de informa-

ción, lo que imposibilita su verificación. En un contexto como 

el de Nicaragua, la cooptación de discursos y mecanismos de 

“buena conducta empresarial” solo contribuyen a perpetuar la 

explotación de las poblaciones locales y aumentar la brecha de 

desigualdad en sus diversas dimensiones. En los tres acápites 

siguientes ilustramos esta dinámica con los estudios de caso.

5.3. La situación del acceso a la tierra en el 
(neo)-extractivismo

En 2001 una sentencia de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos falló a favor de la comunidad mayangna 

Awas-Tingni y ordenó al Estado de Nicaragua compensar a la 

comunidad y clarificar el uso de la tierra en territorios indíge-

nas. Esto después de que el Estado nicaragüense había entre-

gado una concesión maderera a una empresa extranjera en el 

territorio comunitario. En este contexto fue formulada y apro-

bada en 2002 la ley 445 para la demarcación y titulación de 

territorios indígenas. Su implementación inició en 2003, don-

de 5 de los territorios fueron titulados durante los gobiernos 

neoliberales que precedieron a Ortega, y los 18 restantes entre 

el período 2007-2016. Sin embargo, tal como argumentamos 

en el acápite 4.2, la titularidad de la tierra en Nicaragua no se 

traduce en seguridad en la tenencia y control efectivo de la tie-

rra. A continuación, ilustramos cómo los territorios indígenas 

mayangnas estudiados son representativos de esta dinámica.

Los mapas presentados como figuras 4, 6 y 8 a continuación 

muestran la situación de acceso a la tierra de los comunita-

rios mayangnas a los territorios de Sauni Arungka, Sauni As y 

Tuahka respectivamente, previo al 2007
29

, cuando las comuni-

dades en estudio gozaban de acceso y control pleno sobre su 

territorio y los bienes naturales del mismo. En los tres casos los 

mapas de la “situación anterior” muestran que las comunida-

des al 2007 contaban con una organización estructurada en 

cuanto al uso y manejo de su territorio. Primero, se encuentran 

las áreas para la agricultura y/o las parcelas comunitarias, cuya 

localización junto a los asentamientos poblados responde a la 

lógica de facilitar las tareas de mantenimiento y cosecha de los 

cultivos. Segundo, se encuentran las áreas de caza, pesca y re-

colección y/o bosque, cuya zonificación obedece a la disponibi-

lidad de los recursos en el territorio. Estas áreas ocupaban más 

del 70% de la extensión total de los territorios para el período 

indicado. Tercero, se encuentran los sitios sagrados definidos 

por los ancestros de los comunitarios mayangnas. Esta zonifi-

cación en cuanto al acceso y uso de la tierra es ilustrativa de la 

dinámica de las estrategias de vida ancestrales Mayangnas y la 

cosmovisión de los Pueblos Indígenas del Caribe Nicaragüense 

en general. Tal como afirma uno de los entrevistados: “para 

nosotros el bosque nunca lo hemos visto como los mestizos, como 

un lugar del que hay que sacar hasta terminar. La comparación más 

parecida que te puedo dar es que para nosotros el bosque es como 

un gran refrigerador, del que vamos sacando lo que necesitamos 

para garantizar nuestra comida, a veces algo para vender y no más 

que eso” – Comunicación personal, entrevistado hombre adul-

to.

En el caso particular del territorio Sauni As, los comunitarios de 

Musawás identificaron que hasta 2007 las actividades de sub-

sistencia desarrolladas en las parcelas comunitarias se comple-

mentaban con la actividad minera. Según los comunitarios par-

ticipantes del taller de mapeo y los grupos focales, hace más 

29  El año de referencia para el mapeo fue elegido por los comunitarios de cada terri-
torio al inicio de cada ejercicio de mapeo.
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de 60 años existen 4 minas de oro en el territorio. Estas minas 

habían sido explotadas hasta el 2007 de forma convencional 

por los comunitarios indígenas bajo el esquema de minería ar-

tesanal, vendiendo el oro a las empresas mineras establecidas 

en el triángulo minero.

Las figuras 5, 7 y 9 ilustran la situación actual en cuanto al uso 

de la tierra en los territorios Sauni Arungka, Sauni As y Tuahka 

respectivamente. En un período de aproximadamente 15 años, 

las comunidades mayangnas estudiadas han perdido acceso y 

control de más del 70% de su territorio. Esto como consecuen-

cia ante el avance del proceso de invasión y colonización de 

mestizos y las actividades de explotación minera.

En este panorama hay dos aspectos clave e interdependientes 

sobre los cuales reflexionar. El primer aspecto por analizar es el 

rol que juega (o no) la titularidad en la protección de los dere-

chos de acceso y uso de la tierra de los Pueblos Indígenas. Si 

bien todos los territorios indígenas del Caribe nicaragüense es-

tán demarcados y titulados desde 2016, los casos analizados 

demuestran que dicha titularidad no se traduce en la actuali-

dad en seguridad en la tenencia de la tierra para sus dueños 

legítimos. Más bien, el avance y culminación en los procesos 

de titularidad de los territorios indígenas ha coincidido paradó-

jicamente con la pérdida del control de los comunitarios sobre 

dichos territorios. Los territorios estudiados evidencian cómo 

los derechos de propiedad reconocidos por medio de un título 

no son suficiente, cuando no van acompañados de otros pro-

cesos que legitimen y protejan estos derechos. En el caso de 

los territorios indígenas nicaragüenses la fase de saneamiento 

de los territorios, contemplada en la ley 445 no ha sido imple-

mentada. Asimismo, la “utilidad” de los títulos de propiedad 

indígena están fuertemente condicionados por la naturaleza 

del poder que los emite y las relaciones de autoridad adscritos 

a este poder. Tal como afirman Osorio y Sánchez (2021), en 

el caso de Nicaragua, la titulación de los territorios indígenas 

por el gobierno de Ortega respondió a la estrategia de facilitar 

un clima favorable para la inversión en la región, mientras se 

partidizaban y cooptaban las estructuras de gobierno regional 

indígena por el partido del gobierno central.

El segundo aspecto que considerar es el avance (casi) simul-

táneo de la dinámica extractivista minera y los procesos de in-

vasión y despojo de los colonos mestizos. En la Costa Caribe 

nicaragüense ambos procesos van de la mano y tienen su ori-

gen en aspectos estructurales como la frágil institucionalidad 

nacional en cuanto a la tenencia de la tierra (descrita en el acá-

pite 2 de la sección 4.2.), y la dinámica territorial de concentra-

ción de la tierra (descrita en el acápite 3 de la sección 4.2). En 

cuanto a los casos estudiados, las figuras 5 y 9 ilustran cómo 

las áreas tomadas por la invasión de colonos “complementan” 

las áreas de la concesión minera.

En el caso particular del territorio Sauni As, donde las empre-

sas mineras no han obtenido el aval de la comunidad para ex-

plotar las minas se ha desarrollado una situación particular. El 

23 de agosto de 2021, mientras un grupo de casi 40 mine-

ros/as artesanales – mayoritariamente mayangnas y miskitus 

– se encontraba trabajando en el cerro minero Kiwakumbaih, 

fueron atacados por un grupo armado de colonos mestizos, 

resultando en la masacre de más de 30 personas indígenas
30

. 

Según comunitarios estos grupos armados están vinculados 

a empresas mineras. Un defensor de derechos humanos Ma-

yangna explica:  

“Yo me movilicé a la zona cuando ocurrió 
la masacre para documentar la situación y 
preparar la denuncia. El día siguiente de la 
masacre llegó a la comunidad un hombre 
que los comunitarios identificaron como el 
‘gerente’ de HEMCO acompañado de la po-
licía, que dijo que llegaban a dar solidari-
dad y que estaban a la orden con las comu-
nidades. Nosotros lo vimos como raro, que 
justo se apareciera alguien de la empresa 
el día siguiente y acompañados de la poli-
cía, cuando ni las autoridades regionales 
dijeron nada. Por eso creemos que las ban-
das delincuenciales están asociadas con 
ellos” – Comunicación personal con defen-
sor de DDHH Mayangna, septiembre 2023.

A la fecha, las actividades de minería artesanal en la zona de la ma-

sacre están suspendidas de manera indefinida y “las bandas cri-

minales rodean la zona” según información de los comunitarios.

30  Ver resumen de campaña en https://www.calpi-nicaragua.com/el-caso-de-la-
masacre-de-kiwakumbaih/
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Figura 5: Mapa Territorio Sauni 
Arungka PRE-2007/ Fuente: 
Elaborado por comunitarios 
de Mukuswás e Ispayul Ilna en 
Septiembre 2023
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Figura 6: Mapa Territorio Sauni 
Arungka situación actual/ Fuen-
te: Elaborado por comunitarios 
de Mukuswás e Ispayul Ilna en 
Septiembre 2023
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Figura 7: Mapa Territorio Sauni 
As al 2007/ Fuente: Elaborado 
por comunitarios de Musawás 
en Septiembre 2023



Extractivismo entre pasado y presente.
Las luchas de los Pueblos Mayangnas por la defensa 
de sus territorios en Nicaragua

121

Carmen Corea Sánchez NICARAGUA

Figura 8: Mapa Situación Actual 
Territorio Sauni As/ Fuente: 
Elaborado por comunitarios de 
Musawás en Septiembre 2023
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Figura 9: Mapa Territorio 
Tuahka PRE-2007/ Fuente: 
Elaborado por comunitarios de 
Wasakin en Septiembre 2023
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5.4. Impactos (percibidos) del (neo)-
extractivismo al sistema socio-ecológico

En este acápite establecemos la relación entre la actividad 

(neo-)extractivista de la minería, y el alcance de las afectacio-

nes socio-ecológicas que estas tienen en los territorios de Wa-

sakin, Sauni As y Sauni Arungka, desde la perspectiva de los 

comunitarios afectados. En general, las percepciones sobre el 

impacto de la actividad minera son muy heterogéneas entre 

Figura 10: Mapa Situación Ac-
tual Territorio Tuahka/ Fuente: 
Elaborado por comunitarios de 
Wasakin en Septiembre 2023

los entrevistados y sus opiniones están mediadas por elemen-

tos socio-económicos y espaciales del contexto particular de 

cada comunidad. A continuación, presentamos un resumen de 

dichas percepciones del impacto de la minería por cada terri-

torio.

En el caso de la comunidad Wasakin en el territorio de Tuahka, 

los entrevistados identificaron que la actividad minera ha es-

tado presente en la comunidad desde los años 60s, cuando 
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los comunitarios se dedicaban a la güirisería y vendían el oro 

extraído a una empresa estadounidense que mantenía opera-

ciones en el triángulo minero. Más recientemente, los comu-

nitarios de Wasakin identifican la presencia de HEMCO – a 

veces representada por su subsidiaria Camino Real – y Calibre 

Mining en el territorio de Tuahka. En general, la percepción de 

los entrevistados sobre la incidencia de estas empresas en la 

comunidad es que los beneficios generados por las empresas 

superan los impactos negativos que estas pudieran tener. Este 

posicionamiento se debe a varias razones. Primero, porque el 

alcance material de la intervención de estas empresas hasta 

ahora ha sido a nivel de consulta en el caso de Calibre Mining y 

de exploración en el caso de HEMCO. Esta última ha tenido un 

impacto delimitado en el medio físico por un período determi-

nado (2016-2020). En esta línea, el comunitario encargado de 

fiscalizar las actividades de HEMCO entre 2017 y 2020 explica:

“a grosso modo te puedo decir que no ha 
habido cambio [en la comunidad], porque 
la empresa lo que estaba haciendo fue una 
exploración, [una] perforación para locali-
zar y los puntos a establecer, y se llevó casi 
2 años en este proceso de exploración. No 
fue un trabajo con maquinaria, sino una 
perforación con unos aparatos especiales 
que ellos tenían que usar para hacer pozos 
y con eso se estuvo perforando”. Comunica-
ción personal con fiscalizador de HEMCO en 
Wasakin.

Segundo, se identificó que existe entre una parte de los comu-

nitarios una situación de desinformación sobre la incidencia de 

las acciones recientes de exploración de HEMCO, y que esta 

dinámica se ha presentado anteriormente en la comunidad: 

“Nosotros no vimos, pero los [comunita-
rios] que trabajaban [en la exploración] 
manifestaron que [de HEMCO] se llevaron 
todas nuestras riquezas”. Comunicación 
personal con mujer adulta lideresa comu-
nal de Wasakin. Otro informante agrega: 
“De alguna manera han pasado algunas 

empresas mineras para trabajar, pero lue-
go se retiran y no sabes que acciones reali-
zan para eso”. Comunicación personal con 
hombre adulto líder comunal de Wasakin.

Tercero, están los beneficios socio-económicos que algunos 

comunitarios han obtenido, particularmente por la presencia 

de HEMCO en el territorio. Los beneficios mencionados son: 

el banco de semillas establecido en dos comunidades (Walan-

gwas y Wasakin), el empleo remunerado que tuvo un grupo 

de 20 jóvenes de la comunidad laborando, por un período de 

2 años, en las tareas de exploración de HEMCO; y el desarrollo 

de un plan de protección y conservación de la fauna silvestre 

después de la afectación de los huracanes Eta e Iota en 2020. 

Sin embargo, algunos de los entrevistados mencionan que 

también hubo “promesas sin cumplir” de parte de HEMCO, 

como la reparación y mantenimiento de un puente peatonal y 

la rehabilitación de las escuelas del territorio.

Un último elemento mediando la percepción de los comunita-

rios sobre los impactos de la minería es el contexto de invasión 

y despojo en el que se establecen estas empresas. HEMCO lle-

gó a Tuahka para reunirse por primera vez con líderes comuni-

tarios y hacer un acuerdo para la exploración en 2016, cuando 

la invasión de colonos en este territorio ya estaba emplazada 

desde hacía varios años. Dos informantes explican: 

“Realmente esa área había sido invadida 
por colonos y terceros, […] mayormente se 
exploró en áreas donde hay colonos, que 
también eran nuestras tierras”. La segun-
da informante agrega: “No se hacia las 
prácticas tradicionales de subsistencia, no 
se realizaba en ese sector, por el tema de la 
inseguridad comunitaria por la invasión 
de los colonos”. Comunicación personal con 
dos mujeres adultas lideresas comunales 
de Wasakin.

En este sentido, no es extraño que los comunitarios vean en la 

minería una oportunidad de recuperar ‘algo’ de control sobre 

su territorio. En un contexto en que la capacidad de gestión 

territorial es limitada y mantener sus medios de vida ances-
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trales implica arriesgar su seguridad, las concesiones mineras 

representan una oportunidad para obtener algún beneficio 

(económico).

“En primera, el fenómeno de la invasión de 
los colonos nos ha forzado a cambiar al-
gunas costumbres de nuestras formas de 
vida. Ya no se puede cazar, pescar o reco-
lectar algunas frutas silvestres por la inse-
guridad que generan los colonos invasores, 
pero la empresa como tal no tiene facultad 
para limitar nuestra actividad cotidiana”. 
Comunicación personal hombre adulto lí-
der comunal de Wasakin.

“En el sector donde se estaba llevando la 
perforación están colonos que se posesio-
naron y pues ellos son los que permanecen 
[…] por múltiples razones los comunitarios 
no se aproximan a ese sector, porque no se 
si te acuerdas los 3 jóvenes que mataron de 
Wasakin, casi por ese sector se estaba per-
forando. Y pues por temor los comunita-
rios no circulan por ese sector”. Comunica-
ción personal con comunitario de Wasakin, 
fiscalizador de HEMCO.

En el caso del territorio Sauni Arungka, las percepciones sobre 

la presencia de la minería están divididas entre los comunita-

rios de Mukuswás e Ispayul Ilna. Si bien en el ejercicio de ma-

peo comunitario los habitantes identificaron que tanto HEM-

CO como Calibre Mining tienen concesiones sobre el territorio, 

en general, en ambas comunidades los entrevistados dijeron 

que “no había presencia de minería industrial” en sus comuni-

dades. En el caso de Mukuswás, los entrevistados informaron 

que después de un proceso de consulta, en la comunidad de-

cidieron no permitir que Calibre Mining estableciera actividades 

de extracción. La principal razón para rechazar la entrada de la 

minería en Mukuswás fue la preocupación de los comunitarios 

sobre los potenciales efectos de la contaminación de ríos por el 

uso de químicos. Asimismo, les preocupaba la seguridad labo-

ral de quienes trabajan en esta actividad. Al no existir minería a 

escala industrial, los comunitarios de Mukuswás perciben que 

no ha habido cambios en la comunidad producto de la activi-

dad minera. Al igual que los comunitarios de Wasakin, desta-

can la incidencia de los procesos de invasión como la principal 

causa de reducción de las áreas en control de las comunidades.

En el caso de Ispayul Ilna la situación es diferente. Desde 2019 

varios comunitarios y otros grupos étnicos – mestizos y mis-

kitos – se dedican a la güirisería y venden oro en broza a HEM-

CO. Uno de los informantes explica cómo se organizan para 

trabajar en la minería artesanal: 

“[Es una] actividad familiar. La forma de 
trabajo que realizamos es convertimos un 
grupo de 4 persona a un punto determina-
do, preparamos el terreno después de aca-
bado ya comienza el aprovechamiento ya 
preparamos sacos para el empaque para 
mandar a la empresa después de 15 días 
llegan a retirar el recurso”. Comunicación 
personal con hombre líder comunal de Is-
payul Ilna.

En la percepción de los comunitarios de Ispayul Ilna, el bene-

ficio tangible de la minería es la remuneración económica que 

esta representa para las familias que se dedican a la actividad, 

y que se traduce en mejoras en sus viviendas y cobertura en 

los gastos de alimentación. En cuanto a los impactos negati-

vos, los comunitarios de Ispayul Ilna coinciden que la mayor 

afectación de la minería es en el cambio en el sistema cultural 

y de valores locales: 

“hemos notado que al dedicarse a la mi-
nería dejás de trabajar en los medios tra-
dicionales, como la agricultura”. Comu-
nicación personal hombre comunitario de 
Ispayul Ilna. Otro informante agrega: “Aho-
ra muy poca gente se dedica a las activida-
des tradicionales, ahora todo es por dinero. 
Compramos los productos comestibles de 
la poca gente que se decida en la actividad 
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de agricultura, caza y la pesca.” Comunica-
ción personal con hombre minero artesanal 
de Ispayul Ilna. 

En cuanto al aspecto ambiental, los comunitarios de Ispayul 

Ilna perciben que la minería no implica cambios físicos en el 

territorio porque se realiza en un área que tiene antecedentes 

de explotación minera: 

“Trabajamos en un cerro minero, es una 
zona donde ya se había trabajado en la dé-
cada de los 80 por un gringo, creo que tra-
bajó como unos 3 años, pero dado la situa-
ción de la guerra, el gringo se retiró de la 
zona, entonces en ese cerro es que estamos 
trabajando”. Comunicación personal con 
hombre minero artesanal de Ispayul Ilna.

Otros informantes aducen que, al ser un solo punto de extrac-

ción, el impacto de la actividad minera es mínimo: 

“No hay ningún cambio, porque trabaja-
mos solamente en una zona” – Comunica-
ción personal comunitario hombre de Is-
payul Ilna.

En la opinión de un defensor de derechos humanos Mayangna, 

las diferencias en el posicionamiento entre los habitantes de 

Ispayul Ilna y Mukuswás con respecto a la minería se debe a 

que estos últimos están “más empoderados”. Dicho empode-

ramiento obedece a que estos comunitarios están mucho más 

informados y sensibilizados sobre el alcance y los procedimien-

tos de los procesos de CPLI con respecto a sus pares en Ispayul 

Ilna. Esto les ha brindado más herramientas para la negociación 

con actores institucionales foráneos (como las empresas mine-

ras), y mayor capacidad de fiscalización sobre sus representan-

tes comunales.

Finalmente, en el caso del territorio Sauni As, los comunitarios 

de Musawás consultados informan que algunas de las minas 

del territorio como Mina Sulún y Mina Padre datan de hace 

más de 100 años, pero debido a los procesos de confiscación 

y guerra civil del país, no han sido explotadas de forma conti-

nua. Particularmente desde 2015, la actividad minera artesanal 

forma parte de las estrategias de vida de varios hogares en Mu-

sawás, dado el recrudecimiento de los procesos de invasión de 

colonos en su territorio: 

“En ciertos momentos los comunitarios 
trabajan para comprar su subsistencia, 
para la compra de alimentos básicos, y en 
ocasiones para comprar uniformes para 
los niños para ir a la escuela”. Comunica-
ción personal con hombre líder comunal 
Musawás.

En este sentido, los comunitarios de Musawás, al igual que los 

comunitarios de Wasakin, estiman que el impacto socio-am-

biental de la minería artesanal no es significativo, en compara-

ción a las áreas que han perdido ante los procesos de invasión 

y desplazamiento en la última década: 

“[Los colonos] Nos presionan hasta el nivel 
que solo nos quieren dejar nuestro patio, 
nos quieren quitar todo, nuestra tierra, 
nuestra libertad, la seguridad jurídica de 
nuestra tierra titulada” Comunicación per-
sonal con Síndico comunal Musawás. Otra 
informante agrega: “Hay cambio profundo 
en ecosistemas naturales ejemplo, el terri-
torio está dividido en zonas de usos según 
las normas ecológicas del territorio. Esto 
no respetan los colonos, ellos se posicionan 
cualquier lugar donde miran que no hay 
población, nos hace vulnerable y crea inse-
guridad en la población. Ha habido asesi-
nato a líderes comunitarios por el reclamo 
a los colonos”. Comunicación personal con 
mujer lideresa comunal Musawás.

Estos procesos de invasión no se han limitado a las áreas agrí-

colas y forestales. Una lideresa comunitaria explica que la usur-

pación de tierras por parte de colonos se ha extendido a las 

zonas de güirisería, como los cerros mineros 
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“Kiwakumbaih, Sulún, Kimakwás y otros, 
se han adueñado por los colonos. Pensa-
mos que es promovido por alguien fuerte 
desde instancia de Managua o región”. Co-
municación personal con mujer lideresa co-
munal Musawás.

A la fecha, la mina de Kiwakumbaih ha sido “recuperada” por 

los comunitarios, pero no se han renovado actividades mineras 

ante la presencia de colonos en la zona. En el caso de la mina 

Sulún, los trabajos de extracción artesanal han reiniciado en las 

últimas semanas, luego de que los comunitarios han llegado a 

un acuerdo de uso compartido con algunos colonos mestizos.

5.5. El (neo)-extractivismo y los procesos de 
gobernanza territorial

Tal como explicamos en el acápite 5 de la sección 4.2, el so-

cavamiento a los procesos de autodeterminación indígena ha 

jugado un rol clave en facilitar el establecimiento de prácticas 

neo- extractivistas como la minería. En nuestra consulta con los 

comunitarios y algunos liderazgos comunitarios encontramos 

que el establecimiento de la minería mediante mecanismos ‘al-

ternativos’ a las estructuras de gobierno local, incrementa la 

falta de legitimidad y confianza de los comunitarios hacia sus 

autoridades:

“Por la incompetencia de las autoridades 
comunales las empresas aprovechan más 
y la comunidad es la única que pierde”. 
Comunicación personal con comunitario 
hombre adulto. Otra informante agrega: 
“No esta hacienda nada, no velan por inte-
reses de la comunidad, sino intereses per-
sonales. Los síndicos pasan solamente en 
Rosita y Managua”. Comunicación personal 
con mujer adulta lideresa comunal. Otro in-
formante destaca que la premisa del benefi-
cio económico es la motivación de las auto-
ridades comunales y territoriales: “Pues, no 
hay mucha atención por parte de las auto-

ridades comunales ni territoriales para la 
regulación de la actividad minera artesa-
nal, ellos participan cuando hay solamen-
te intentos o empresas interesados para 
entrar a trabajar con la comunidad. Tienen 
coordinaciones con la empresa HEMCO”. 
Comunicación personal con comunitario 
hombre adulto.

Asimismo, los comunitarios confirman que la falta de gestión 

de sus autoridades se extiende al ámbito de las invasiones de 

colonos: 

“El tema de invasión, para su regulación no 
hay ningún tipo de gestión ni por la auto-
ridad comunal y por la territorial”. Comu-
nicación personal mujer adulta lideresa co-
munal.

Finalmente, algunos entrevistados afirman que sus autoridades 

comunales y territoriales han sido cooptadas, y forman parte 

de los procesos que usurpación de los territorios indígenas: 

“Ahorita hay una situación muy fuerte, que 
el síndico anda vendiendo tierra de la co-
munidad y le extiende avales a terceros y 
colonos para que vendan las áreas comu-
nales. Esto es inaudito, ver que las propias 
autoridades hagan este tipo de daño a la 
comunidad. Por el otro extremo las auto-
ridades territoriales respaldan y apoyan 
este tipo de comportamiento de las autori-
dades comunales”. Comunicación personal 
con hombre adulto líder comunal.

En general, los comunitarios consultados no confían en las es-

tructuras de gobernanza indígena: 

“con las autoridades comunales y territo-
riales hay una situación muy complicada 
porque han perdido la noción de sus res-
ponsabilidades y obligaciones, por lo cual 
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se han dedicado más al asunto de buscar 
terceros y colonos para vender tierras. 
Ahorita está la situación del cambio del 
síndico, aunque se cambie el otro viene 
con la misma mentalidad. Pero si hubiera 
alguien que los asesorará y se trabajará 
de manera colegiado habría muchos cam-
bios. Por tanto, para mí o a mi modo de ver 
hay mucho por hacer con el tema de la mi-
nería, pero no le estamos dando importan-
cia, y esto con el tiempo traerá graves con-
secuencias”. Comunicación personal con 
hombre adulto líder comunal.

6. A modo de 
conclusión 

En resumen, nuestros hallazgos evidencian cómo la expansión 

minera de los últimos años está fuertemente vinculada con 

los procesos de invasión de colonos y desplazamiento de los 

Pueblos Indígenas en el Caribe nicaragüense. Esta situación 

se favorece del hecho de que las empresas compran sin res-

tricciones a mineros artesanales y sin tener ningún criterio de 

trazabilidad sobre el mineral comprado. A esto se suman los 

beneficios fiscales y legales que el gobierno da a las corporacio-

nes mineras, y la cooptación de los espacios de toma de deci-

sión indígena a nivel de gobiernos territoriales y comunitarios. 

En este proceso, los Pueblos Indígenas han ido perdiendo sus 

medios de vida ancestrales, mientras sufren invasión de sus te-

rritorios por colonos y desplazamiento forzoso.

Asimismo, la investigación evidencia que las empresas mineras 

se benefician directamente de los procesos de invasión y des-

plazamiento producidos por los colonos. Por un lado, al per-

der sus áreas de agricultura, cacería y pesca, los comunitarios 

son obligados a recurrir cada vez más a la minería artesanal 

como una fuente de subsistencia. Por otro lado, ante la presión 

ejercida por los colonos ocupando territorios indígenas, para 

las comunidades las concesiones mineras se presentan cada 

vez más como una ‘oportunidad’ para el desarrollo económico 

de sus territorios. Esto favorece a su vez que los (potenciales) 

efectos negativos de la minería, como los cambios en el uso 

de la tierra y la degradación ambiental, sean pasados por alto 

por las poblaciones locales, legitimando la actividad extractiva.
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Resumen

El cambio climático es un hecho resultante del propio modo de desarrollo capi-

talista. Las soluciones propuestas para mitigar sus efectos y reducir fenómenos 

como el calentamiento global también están inmersas en una lógica de merca-

do, que refleja contradicciones. La transición energética es un ejemplo emble-

mático. En Brasil, la narrativa de transición, que en realidad se configura como 

una adición energética, es el principal frente en la planificación del Estado para 

alcanzar las metas establecidas en el Acuerdo de París (2015). Sin embargo, esta 

transición no rompe con el modelo de desarrollo basado en la explotación de la 

tierra y el trabajo y sólo acelera procesos de intensificación de la desigualdad 

y desterritorialización. En este sentido, el objetivo de este capítulo es discutir 

cómo las contradicciones resultantes del recorrido por la transición energéti-

ca han resultado en impactos territoriales en el municipio de Pedra Grande/RN, 

especialmente en la tradicional comunidad pesquera de Enxu Queimado. Utili-

zando metodologías como la recolección y sistematización de datos y el trabajo 

de campo, se pudo concluir que el modelo en el que se ha implementado la 

transición energética refuerza contradicciones históricas y reproduce prácticas 

de injusticia ambiental.
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Introducción

ción energética en Brasil está marcada por la característica de 

la suma. Según Cataia & Duarte (2022: 765) “una transición 

significa el reemplazo de viejas fuentes de energía, pero es prin-

cipalmente la adición de nuevas fuentes a las ya existentes
2

“, 

ya que los combustibles fósiles no serán reemplazados por las 

llamadas energías renovables.

Al mismo tiempo, es importante señalar que para el desarrollo 

de las energías renovables, además de la extensión territorial 

involucrada, se necesitan tecnologías específicas que permitan 

transformar determinada materia en energía eléctrica y que la 

inserten en el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Para ello 

es indispensable la exploración de minerales, incluidos mine-

rales estratégicos y críticos, como el litio, fundamental en la 

construcción de paneles fotovoltaicos y baterías para aeroge-

neradores. El litio, por ejemplo, se explota en el noroeste ar-

gentino, Bolivia y el norte de Chile, formando el “Triángulo del 

litio” (Del Plá, 2022).

Sin embargo, no hace falta ir a Argentina para entender cómo 

la transición energética puede impulsar la minería. Según inves-

tigación de Wanderley & Rocha Leão (2023: 09) “el aluminio 

se convertirá cada vez más en un metal fundamental, asociado 

a la transición energética, cuya demanda tiende a aumentar 

hasta 2050. Un futuro descarbonizado pasa por un aumento 

de la capacidad de producción global del metal
3

“, lo que redun-

dará en una mayor exploración minera en Brasil, especialmente 

en la Amazonía. Según los mismos autores, las emisiones de 

gases de CO2 relacionadas con la extracción de minerales a 

nivel mundial crecieron un 50% entre 2005 y 2018. Sin olvidar 

la deforestación, el uso intensivo del agua, el alto riesgo de 

2  Texto original: “uma transição significa a substituição de antigas fontes de energia, 
mas é sobretudo a adição de novas fontes àquelas já existentes”.

3 Texto original:  “o alumínio será cada vez mais um metal fundamental, associado à 
transição energética, cuja demanda tende a se elevar até 2050. Um futuro descarboni-
zado depende de um aumento da capacidade global de produção do metal”.

El cambio climático es una realidad y constituye un imperati-

vo que actualmente rige diferentes relaciones a escala global, 

incluyendo las relaciones políticas, económicas y sociales. El 

cambio climático es resultado del sistema de producción capi-

talista que históricamente se apropia de la naturaleza, la defo-

resta y la degrada, un modelo de desarrollo extremadamente 

depredador e insostenible. La emisión de gases de efecto in-

vernadero provenientes de los combustibles fósiles, la defores-

tación y el consecuente cambio de uso del suelo son procesos 

que contribuyen a la actual crisis ambiental y climática.

En escala global, la emisión de gases de efecto invernadero, 

especialmente dióxido de carbono (CO2), es la principal cau-

sa del cambio climático (Chomsky & Pollin, 2020). Contudo, 

no Brasil o desmatamento desenfreado é o fator gerador que 

prevalece. Según datos de MapBiomas, una plataforma de mo-

nitoreo de deforestación desarrollada por el Instituto Nacional 

de Investigaciones Espaciales (INPE), en 2020 se deforestaron 

un total de 1.428.485 hectáreas en el país. La matriz energé-

tica brasileña es una de las más renovables del mundo, con 

un 82,9% proveniente de fuentes consideradas renovables y 

un 17,1% de fuentes no renovables, con cerca del 50% de la 

matriz energética proveniente de fuentes renovables en el año 

2021
1

. En escala mundial, las energías renovables representan 

solo el 15,0% de la matriz energética (EPE, 2021). 

En este trabajo solo se considera la matriz energética. Cuando 

el debate es el tema eléctrico, el 48,4% está compuesto por 

fuentes renovables y el 51,6% por fuentes no renovables. El 

actual modelo de transición energética desarrollado en Brasil 

está enfocado únicamente en la matriz energética. La transi-

1  En la Contribución Nacionalmente Determinada (acrónimo en inglés intended Na-
tionally Determined Contribution – iNDC), documento en el que el gobierno brasileño 
registró los principales compromisos y contribuciones de Brasil al acuerdo climático 
de París (2015), los puntos estipulados en relación con la energía fueron: i) “alcanzar 
una participación estimada del 45% de las energías renovables en la composición de 
la matriz energética para el 2030, incluyendo: expandir el uso de fuentes renovables, 
además de la energía hidroeléctrica, en la matriz energética total a una participación 
del 28% al 33% para el 2030 y expandir el uso doméstico de fuentes de energía no 
fósiles, aumentando la participación de las energías renovables (más allá de la energía 
hidroeléctrica) en el suministro de electricidad a al menos el 23% para 2030, incluso 
aumentando la participación de la energía eólica, la biomasa y la energía solar” (Brasil, 
2015).
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contaminación de los recursos y los diversos conflictos territo-

riales derivados de la actividad minera.

La crítica de este artículo es que la transición energética basa-

da únicamente en la necesidad de reducir la emisión de gases 

de efecto invernadero, especialmente CO2, pone de manifiesto 

la contradicción del relato de la crisis climática, ya que la carre-

ra por una matriz energética derivada de recursos naturales re-

novables impulsa la deforestación, minería y otras actividades 

que contribuyen a las emisiones de CO2, por ejemplo. Hasta 

ahora, hemos citado información general que destaca la con-

tradicción de la carrera por la transición energética. A partir 

de esta presentación, proponemos un debate sobre los impac-

tos derivados de la instalación de proyectos de energía eólica 

en los territorios de los pueblos y comunidades tradicionales. 

Tales impactos van más allá de la emisión de gases contami-

nantes, resultan en daños ambientales, culturales, sociales y 

económicos y se reflejan en la alteración de los modos de vida.

La expansión de los proyectos de energía eólica en Brasil es verti-

ginosa, especialmente después del año 2010. Aún con políticas 

de fomento a la diversificación de la matriz energética que datan 

de principios de la década de 2000, es recién con la crisis eco-

nómica de 2007/2008 que la energía eólica pasa a formar parte 

de la cartera de empresas y fondos de inversión, como hemos 

detallado en trabajos anteriores (Pereira, 2021a; Pereira, 2021b; 

Pereira, 2023b). En julio de 2023 había un total de 935 proyec-

tos eólicos en operación en Brasil, totalizando 26,29 GW y otros 

613 proyectos planificados (25,23 GW), es decir, con concesión 

ya otorgada por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANE-

EL). La Tabla 1 expresa el número de parques eólicos aprobados 

en Brasil según estado y fase del proyecto.

Unidade de la fede-

ración

Operación Planificados

Cantidad Pot. Outorgada 

(GW)

Cantidad Pot. Aprobada (GW)

Rio Grande do Norte 252 8,05 136 5,55

Bahia 281 7,67 258 10,54

Piauí 108 3,58 65 3,29

Ceará 100 2,58 72 2,88

Rio Grande do Sul 81 1,84 16 0,64

Pernambuco 41 1,07 14 0,58

Paraíba 33 0,77 49 1,63

Maranhão 16 0,43 3 0,13

Santa Catarina 18 0,25 0 0,00

Sergipe 1 0,03 0 0,00

Rio de Janeiro 1 0,03 0 0,00

Paraná 1 0,00 0 0,00

Minas Gerais 1 0,00 0 0,00

São Paulo 1 0,00 0 0,00

Total 935 26,29 613 25,23

Tabla 1. Brasil - Proyectos 
eólicos otorgados según unidad 
de la federación y situación del 
proyecto (1998-2023*).

* Hasta el 1 de julio de 2023.

Fuente: SIGA/ANEEL (fecha 
de consolidación: 1 de julio de 
2023); Org.: Pereira, Lorena Izá 
(2023).
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En cada territorio, la materialización de los proyectos de ener-

gía eólica se da de manera diferente y genera impactos parti-

culares. En el estado de Bahía, por ejemplo, la expansión de los 

parques eólicos ocurre, sobre todo, hacia los territorios de las 

comunidades tradicionales de Fundo y Fecho de Pasto (Pereira, 

2023b), mientras que en la costa de los estados de Ceará y 

Rio Grande do Norte la La difusión de estos proyectos se dio 

inicialmente a lo largo de la costa y ahora se expande hacia la 

región semiárida. Esta diversidad se deriva del hecho de que 

existen distintas formaciones territoriales en las que se requie-

ren diferentes estrategias de control y, a su vez, se traducen en 

conflictos y múltiples impactos.

Rio Grande do Norte, la unidad de la federación en la que se 

dirige el análisis, ocupa la posición de liderazgo en la transición 

energética, como resultado del incentivo total del gobierno 

estatal para atraer inversiones a la unidad de la federación, es-

tableciendo así un entorno favorable para la energía. La terri-

torialización de empresas de generación de energía refleja en 

impactos y consecuentes conflictos en el territorio de las co-

munidades que habitan en las inmediaciones de estos proyec-

tos. Con base en esta justificación, el objetivo de este artículo 

es discutir cómo las contradicciones resultantes de la carrera 

por la transición energética han resultado en impactos territo-

riales en el municipio de Pedra Grande/RN, especialmente en 

la comunidad pesquera tradicional de Enxu Queimado, que es 

principalmente afectados por la territorialización de proyectos 

de energía eólica en el municipio.

El artículo está organizado en dos partes, además de la in-

troducción, procedimientos metodológicos, consideraciones 

finales y referencias. En un primer momento, se abordará el 

proceso de territorialización de las empresas de generación 

de energía eólica en el estado de Rio Grande do Norte. Es im-

portante mencionar que el análisis se centrará exclusivamente 

en las empresas de generación de energía, no incorporando 

aquellas especializadas en la fabricación de componentes. para 

aerogeneradores y otros sectores que intervienen en la mate-

rialización de proyectos eólicos en los territorios (construcción 

civil, consultoría ambiental, inmobiliarias, entre otros). En la se-

gunda parte, se discutirán los impactos territoriales derivados 

de la territorialización de las empresas de generación eólica en 

el municipio de Pedra Grande, con foco en el territorio de la 

Comunidad Tradicional Pesquera de Enxu Queimado.

Este artículo es el resultado del tercer año del convenio entre 

la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) 

(Argentina) y la Red Brasileña de Investigación en Luchas por 

Espacios y Territorios (Rede DATALUTA) (Brasil), en el marco 

de la marco del proyecto Land Matrix 2023. Esta alianza, junto 

con la investigación post doctoral titulada “De lo global a lo lo-

cal: la producción de conflictualidad
4

 en la territorialización de 

proyectos eólicos en el Nordeste brasileño”, en desarrollo en el 

Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de 

la Universidade Estadual Paulista (IPPRI/UNESP
5

), promove de-

bates y permitir el diálogo sobre las Grandes Transacciones de 

Tierras para fines de generación de energía eólica y sus conse-

cuentes impactos en las comunidades y pueblos tradicionales.

4 La conflictualidad es un conjunto de conflictos que se acumulan en términos y es-
pacios (Fernandes, 2008). El acaparamiento de tierras acumula una tipología de con-
flictos que cambia territorialidades y provoca desterritorializaciones. Las tipologías de 
conflicto ofrecen parámetros para los tipos de reacción de la población impactada en 
la construcción de resistencias, tales como ocupación con ingreso al sitio del proyecto 
y paro de actividades; desterritorialización del acaparamiento, cuando la comunidad 
logra impedir la materialización de la empresa; el conflicto puede generar acuerdos 
de “convivencia entre población y empresa”, basados en múltiples territorialidades 
que pueden llevar a la pre-desterritorialización o desterritorialización de las comu-
nidades impactadas.

5  Pesquisa financiada pela Pró-reitoria de Pesquisa (PROPe) da Universidade Esta-
dual Paulista, edital n. 13/2022.
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Procedimientos 
metodológicos

En el desarrollo de la investigación se utilizaron metodologías 

cuantitativas y cualitativas, buscando siempre las mejores vías 

para alcanzar el objetivo propuesto. En cuanto a los trámites 

cuantitativos, se sistematizaron datos del Sistema de Informa-

ción de Generación de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica 

(SIGA/ANEEL) y del Sistema de Información Georreferenciado 

del Sector Eléctrico (SIGEL). Ambas son bases de datos públi-

cas y son actualizadas mensualmente por ANEEL, la autoridad 

nacional responsable de otorgar proyectos de energía eléctri-

ca.

Sobre los procedimientos cualitativos, además de la revisión 

bibliográfica sobre el avance reciente de proyectos de energía 

eólica en Brasil y los consecuentes impactos territoriales, se 

realizó trabajo de campo en el estado de Rio Grande do Norte, 

ubicado en la región Nordeste de Brasil. Esta unidad de la fe-

deración fue seleccionada porque concentra la mayor potencia 

eólica concedida y en operación, totalizando 8,05 GW, como 

se muestra en la tabla 1. Es en Rio Grande do Norte, junto 

con el estado de Ceará, donde se desarrolla el debate sobre 

la implementación de proyectos eólicos marinos tiene un ma-

yor impacto en ambas partes: por un lado, el gobierno estatal 

apoyando la regulación y, por otro, las comunidades y movi-

mientos sociales que luchan por la no aprobación del marco 

regulatorio
6

.

6  De acuerdo con la legislación vigente, no existen proyectos eólicos marinos 
en Brasil. Sin embargo, en noviembre de 2020, la Junta de Licencias Ambientales del 
Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) 
publicó un documento titulado “Estudio de Impacto Ambiental e Informe de Impacto 
Ambiental EIA/RIMA”. Según un mapa puesto a disposición por el IBAMA, el 14 de ju-
lio de 2023 había 78 proyectos de energía eólica marina con una solicitud de licencia 
ambiental de la agencia federal, 24 de los cuales están ubicados en el estado de Ceará 
y diez en Rio Grande do Norte . Más información disponible en: https://www.gov.br/
ibama/pt-br/assuntos/laf/consultas/mapas-de-projetos-em-licenciamento-comple-
xos-eolicos-offshore. Acceso en: 09 de agosto de 2023.

La territorialización de las 
empresas de energía eólica 
en Rio Grande do Norte 

El parque eólico RN 15 - Rio do Fogo, ubicado en el municipio 

del mismo nombre, fue el primer proyecto otorgado por ANE-

EL en el estado de Rio Grande do Norte, todavía en diciembre 

de 2001 y con entrada en operación en julio de 2006. único 

inaugural en el estado, sino también el primer parque eólico 

instalado en un asentamiento de reforma agraria en el país, 

en el caso del Asentamiento Zumbi (Ferraz, 2015), brindando, 

desde un inicio, diversidad de posibilidades de análisis sobre 

el impacto en la territorialización de las energías eólicas en la 

cuestión agraria. 

En 2003, de un ciclo caracterizado por el interés del gobierno 

federal y de las administraciones estatales en identificar áreas 

potenciales para la instalación de proyectos eólicos, la distri-

buidora estatal de energía - Companhia Energética do Rio Gran-

de do Norte (COSERN) - en conjunto con Iberdrola Empreendi-

mentos do Brasil S.A. y Camargo Schubert Engenharia Eólica 

publicaron el primer atlas del Potencial Eólico del Estado de Rio 

Grande do Norte. En este documento, fueron identificadas tres 

áreas clasificadas como aptas para la instalación de grandes 

proyectos eólicos en el estado, a saber: área 1: Nordeste del 

estado (municipios: Ceará-Mirim, João Câmara y Touros, región 

conocida como Mato Grande); área 2: costa norte-noroeste 

(Guamaré, Macao y Serra do Mel); área 3: montañas centrales 

(que incorpora municipios como Acari, Parelhas, Currais Novos 

y Santana dos Matos).

Entre 2002 y 2008 no hubo concesiones de proyectos eólicos 

por parte de ANEEL. Recién en 2009, siguiendo la tendencia 

nacional e impulsados por la crisis de acumulación de capital 

(Pereira, 2021a), nuevos proyectos eólicos fueron nuevamente 

aprobados por la autarquía federal. La Tabla 2 expresa el núme-
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Año Cantidad Pot. aprobada (MW) Municípios

2001 3 0,20095 Guamaré (2) 
Rio do Fogo (1)

2009 1 0,0144 Guamaré (1)

2010 23 0,70884 Areia Branca (2)
Galinhos (2)
Guamaré (5)

João Câmara (6)
Macau (1)
Parazinho (7)

2011 38 1,038 Areia Branca (1)
Bodó (6)
João Câmara (10)
Lagoa Nova (2)

Parazinho (14)
Pedra Grande (1)
Rio do Fogo (1)
São Bento do Norte (3)

2012 27 0,706925 Areia Branca (3)
Bodó (1)
Jandaíra (4)
João Câmara (6)
Pedra Grande (2)

São Bento do Norte (2)
São Miguel do Gostoso (3)
Serra do Mel (4)
Tenente Laurentino Cruz (1)
Touros (1)

2013 3 0,062 João Câmara (1)
Lagoa Nova (1)

Santana dos Matos (1)

2014 27 0,6215 Bodó (2)
Jandaíra (3)
Jardim de Angicos (1)
João Câmara (2)

Lagoa Nova (1)
Pedra Grande (10)
São Miguel do Gosoto (4)
Serra do Mel (4)

2015 17 0,4308 Ceará-Mirim (5)
Cerro Corá (2)

Jardim de Angicos (1)
São Bento do Norte (9)

2016 10 0,2583 João Câmara (2)
Parazinho (1)
São Miguel do Gostoso (3)

Serra do Mel (1)
Touros (3)

2018 18 0,600285 Cerro Corá (1)
Lajes (1)
São Bento do Norte (1)

São Tomé (3)
Serra do Mel (8)
Touros (4)

2019 55 2,231945 Afonso Bezerra (1)
Areia Branca (2)
Bento Fernandes (2)
Caiçara do Norte (2)
Caiçara do Rio do Vento (3)
Lajes (8)
Macau (5)

Pedra Grande (1), Pedra Preta (1)
Pedro Avelino (4)
Riachuelo (2)
Ruy Barbosa (2)
São Bento do Norte (1)
São Miguel do Gostoso (7)
Serra do Mel (1)
Touros (4)

2020 65 2,892485 Angicos (3)
Areia Branca (1)
Bodó (6)
Caiçara do Rio do Vento (2)
Fernando Pedroza (5)
Jandaíra (8)
Lagoa Nova (1)

Lajes (19)
Pedro Avelino (3)
Santana do Matos (3)
São Bento do Norte (2)
São Miguel do Gostoso (1)
São Tomé (2)
Serra do Mel (9)

2021 47 1,7972 Areia Branca (2)
Caiçara do Rio do Vento (4)
Campo Redondo (1)
Currais Novos (11)
Equador (1)

Jardim de Angicos (1)
João Câmara (2)
Lajes (7)
Parelhas (6)
Pedra Preta (3)
Pedro Avelino (7)
São Tomé (2)

Tabla 2. Rio Grande do Norte 
- Proyectos de energía eólica 
otorgados por ANEEL según año 
y municipio (2001-2023*).

* Hasta el 1 de julio de 2023.

Fuente: SIGA/ANEEL (fecha 
de consolidación: 1 de julio de 
2023); Org.: Pereira, Lorena Izá 
(2023).
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ro de proyectos y la potencia eólica concedida en el estado de 

Rio Grande do Norte en función del año y municipio. En la bre-

ve historia de la energía eólica en la unidad federativa, hay dos 

momentos de picos importantes en el número de proyectos 

eólicos aprobados. El primero comprende el período compren-

dido entre 2010 y 2012, en el que se otorgaron 88 parques, 

totalizando 2,45 MW de potencia. En términos geográficos, 

los principales municipios con incidencia de proyectos se ubi-

caron en las áreas promisorias 1 y 2, identificadas en el atlas de 

potencial eólico, publicado en 2003. Es interesante destacar el 

municipio de João Câmara que, sólo en estos tres años ( 2010-

2012) tenía 22 proyectos eólicos aprobados.

El segundo momento corresponde a los años 2019 a 2022, 

cuando se aprobaron 211 proyectos de energía eólica. Las pro-

metedoras áreas 1 y 2 continuaron recibiendo parques en sus 

territorios, sin embargo ya se podía observar una expansión 

hacia el área 3, ubicada en el interior del estado, ya en la región 

semiárida. El número de proyectos eólicos en el área promisoria 

3 tiende a aumentar, ya que los grandes complejos eólicos ya 

están en proceso de licenciamiento ambiental y aún no otorga-

dos por la ANEEL, como el ejemplo del Complejo Eólico Pedra 

Lavrada, que prevé la instalación de 372 parques eólicos. turbi-

nas distribuidas en 27 parques en municipios de Rio Grande do 

Norte y Paraíba
7

 (Saberes Planejamento e Gestão Ambiental & 

Maron Consultoria, 2022). 

Al construir un análisis del proceso de expansión de los pro-

yectos eólicos en Rio Grande do Norte a partir del presente, 

es posible observar que esa expansión de la apropiación eólica 

ocurrió precisamente siguiendo el orden de las áreas identifi-

7  El emprendimiento es objeto de diferentes acciones por parte de organizaciones 
de la sociedad civil y movimientos sociales, ya que se trata de un megaproyecto con 
importantes impactos, principalmente por tratarse de una zona en riesgo de deser-
tificación.

2022 44 1,5322 Areia Branca (1)
Equador (1)
Jandaíra (3)
João Câmara (1)
Lajes (1)
Monte das Gameleiras (2)
Parelhas (2)
Pedra Grande (2)

Pedra Preta (6)
Pedro Avelino (4)
Pureza (6)
Santana do Matos (1)
São José do Campestre (2)
São Miguel do Gostoso (2)
Serra do Mel (3)
Touros (7)

2023 8 0,501 São Tomé (7)
Santa Cruz (1)

N.I.* 2 0,001806 Brejinho (1)
Macau (1) 

Total 388 13.60 41

cadas en el atlas de potencial eólico publicado en 2003 2022, 

el Gobierno del Estado de Rio Grande do Norte, junto con la 

Secretaría de Estado de Desarrollo Económico, Ciencia, Tec-

nología e Innovación (SEDEC), Federación de Industrias del 

Estado de Rio Grande do Norte (FIERN), Servicio Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), el Instituto de Inovação SE-

NAI de Energias Renováveis y Camargo Schubert Engenharia 

Eólica, publicaron un nuevo atlas de potencial eólico en el esta-

do, esta vez también identificando el potencial de generación 

de energía solar.

La actualización del atlas es más completa en comparación 

con la versión publicada en 2003, ya que identifica infraes-

tructura de transporte, relieve, concentración de fauna (aves), 

asentamientos, comunidades quilombolas y unidades de con-

servación. Además de traer información sobre el potencial eóli-

co marino. El propio documento señala la importancia de este 

como instrumento central para atraer nuevas inversiones en el 

estado. Así, confirma que los atlas de potencial eólico reprodu-

cen la competencia entre estados y municipios por la instala-

ción de proyectos eólicos, siguiendo la lógica de la “guerra de 

lugares” (Santos & Silveira, 2006).

En el municipio de Pedra Grande, ubicado en la Zona Promete-

dora 1, los primeros proyectos eólicos se aprobaron en 2011. En 

julio de 2023 había quince parques eólicos en funcionamiento 

y tres ya aprobados, pero en trámite de licencia ambiental. Las 

empresas ingresaron al municipio con la narrativa de desarrollo 

sustentable, generación de empleo y dinamización económica. 

Sin embargo, más de una década después, lo que se observa 

son los impactos negativos de esta energía limpia.

Energías renovables versus 
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impactos territoriales: 
el caso del municipio de 
Pedra Grande/RN

El municipio de Pedra Grande está ubicado en la región conoci-

da como Mato Grande
8

, región que alguna vez fue considerada 

una zona de frontera agrícola de Rio Grande do Norte. Según 

el Censo Demográfico de 2022, el municipio de Pedra Gran-

de tiene 3.618 habitantes (IBGE, 2023). Como otros peque-

ños municipios, Pedra Grande. La agricultura es una actividad 

importante para la producción de alimentos de la población, 

sin embargo, mayormente está enfocada al autoconsumo y 

pequeños intercambios. Los principales cultivos son: camote, 

tomate, yuca y marañón. La pesca artesanal es realizada por 

unos 500 habitantes, es decir, es la principal fuente de ingre-

sos de las familias del municipio. 

Según datos del Sistema de Información de Generación de la 

Agencia Nacional de Energía Eléctrica (SIGA/ANEEL), el primer 

parque eólico en el municipio fue otorgado en 2011, con ope-

raciones a partir de 2014. Hasta julio de 2023, se habían apro-

bado 16 proyectos de energía eólica en Pedra Grande (0,3745 

GW de potencia), 14 de los cuales están en operación y dos en 

proceso de licencia, como se muestra en la tabla 3. En térmi-

nos legales, aunque cada uno de los parques tiene una deno-

minación social específica
9

, sólo cuatro grupos empresariales 

controlan los parques eólicos ubicados en el municipio. Un des-

taque para Serveng Energias Renováveis S/A
10

 es necesario, ya 

que es el grupo que concentra el mayor número de proyectos, 

especialmente los que rodean a la tradicional comunidad pes-

quera de Enxu Queimado, principal objetivo de los proyectos.

Los conflictos y conflictualidades en la Comunidad Tradicional 

Pesquera de Enxu Queimado preceden a la llegada de proyectos 

eólicos al municipio de Pedra Grande, marcados principalmen-

8 Región que comprende los municipios de Caiçara do Norte, Ceará Mirim, Jandaíra, 
João Câmara, Maxaranguape, Parazinho, Pedra Grande, Pureza, Rio do Fogo, São Bento 
do Norte, São Miguel do Gostoso, Taipu y Touros.

9 En el caso de proyectos eólicos y fotovoltaicos, es común que las empresas creen 
Sociedades de Propósito Especial (SPE) para cada proyecto en desarrollo. Tal formato 
hace que sea difícil encontrar qué corporaciones, de hecho, controlan tales proyectos.

10 Además de los proyectos ubicados en Pedra Grande, Serveng Energias Renováveis 
cuenta con siete parques eólicos en el municipio de São Miguel do Gostoso, todos los 
proyectos forman el mismo complejo eólico: Complexo Eólico União dos Ventos. Se-
gún Lima  (2022: 346), “el proyecto fue comprado a la empresa Bioenergy, que inicial-
mente desarrolló los estudios y adquirió el terreno”.

te por el acaparamiento de tierras. De esta forma, la llegada de 

proyectos de energía eólica solo demuestra que históricamen-

te el capital busca apropiarse del territorio tradicional. Aunque 

las subvenciones de la ANEEL comenzaron en 2011, la perspec-

tiva es que las empresas iniciaron la prospección de áreas antes 

de esa fecha. Esto se debe a que, según la legislación vigente, 

para solicitar la subvención, la empresa necesita presentar un 

documento con medidas anemométricas por un período de 36 

meses consecutivos.

Según personas de la comunidad, en ese momento no había 

consultas públicas sobre la implementación de los proyectos. 

La única información que tenían era la que dieron los repre-

sentantes de la empresa responsable del proyecto: el parque 

generará empleos y el terreno no estará cercado. La dinami-

zación de la economía y la creación de puestos de trabajo son 

las principales narrativas utilizadas, especialmente por parte de 

los poderes públicos, identificadas durante el trabajo de cam-

po. De hecho existe la creación de puestos de trabajo, sin em-

bargo es una dinámica temporal, ya que es una realidad sólo en 

la fase de construcción del parque. Son trabajos relacionados 

con la construcción civil, cuando terminan las obras, el trabajo 

se extingue. En entrevista con directivos municipales, la crea-

ción de empleo fue el principal argumento para justificar la ne-

cesidad de instalar proyectos de energía eólica. En municipios 

pequeños y sin presencia de actividad económica significativa, 

el gobierno municipal se convierte en una fuente necesaria de 

empleo, lo que, según los directivos, sobrecarga el presupues-

to del municipio. Esta es la primera contradicción.
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Proyecto Fase Fecha 

efectiva

Fin de los 

términos

Empresa Hectá-

reas

Pot. apro-

bada (GW)

Dreen Boa 

Vista

Operación 28/04/2011 28/04/2046 Companhia Paranaense de 

Energia (Copel) 

N.I.* 0,014

Dreen Cutia Operación 05/01/2012 05/01/2042 Companhia Paranaense de 

Energia (Copel) 

369,645 0,0231

Dreen 

Guajiru

Operación 05/01/2012 05/01/2042 Companhia Paranaense de 

Energia (Copel) 

490,717 0,021

União dos 

Ventos 1

Operación 05/04/2014 04/05/2044 Serveng Energias Renováveis 

S/A.

226,316 0,0224

União dos 

Ventos 10

Operación 05/04/2014 04/05/2044 Serveng Energias Renováveis 

S/A

186,435 0,0144

União dos 

Ventos 12

Operación 15/07/2014 15/07/2049 Serveng Energias Renováveis 

S/A

431,435 0,0252

União dos 

Ventos 13

Operación 23/07/2014 23/07/2049 Serveng Energias Renováveis 

S/A

838,222 0,0189

União dos 

Ventos 14

Operación 15/07/2014 15/07/2049 Serveng Energias Renováveis 

S/A

320,127 0,021

União dos 

Ventos 2

Operación 05/04/2014 05/04/2044 Serveng Energias Renováveis 

S/A

264,426 0,0224

União dos 

Ventos 3

Operación 08/04/2014 08/04/2044 Serveng Energias Renováveis 

S/A

241,067 0,0224

União dos 

Ventos 4

Operación 08/04/2014 08/04/2044 Serveng Energias Renováveis 

S/A

113,402 0,0112

União dos 

Ventos 8

Operación 05/04/2014 05/04/2044 Serveng Energias Renováveis 

S/A

106,476 0,0144

União dos 

Ventos 9

Operación 05/04/2014 05/04/2044 Serveng Energias Renováveis 

S/A

66,328 0,0112

Cumarú III Operación 29/04/2019 29/04/2054 Enel Green Power Brasil Partici-

pações Ltda.

445,919 0,042

Quixabeira Construcción 

no iniciada

01/08/2022 01/08/2057 Elawan Energy / Elawan Desen-

volvimentos Brasil S.A. 

767,368 0,0504

União dos 

Ventos 20

Construcción 

no iniciada

12/12/2022 12/12/2057 Serveng Energias Renováveis 

S/A

N.I.* 0,0405

Tabla 3. Proyectos eólicos otor-
gados por ANEEL en el munici-
pio de Pedra Grande/RN.

*No Informado.

Fuente: SIGA/ANEEL (fecha 
de consolidación: 1 de julio de 
2023); Org.: Pereira, Lorena Izá 
(2023).

Los parques fueron construidos en áreas de dunas fijas y mó-

viles, lo que resultó en impactos, ya que tales formaciones son 

consideradas ambientalmente frágiles. Los proyectos fueron 

construidos con la autorización del Instituto para el Desarro-

llo Sostenible y el Medio Ambiente (Idema) en un área que, 

aunque privada, era utilizada por toda la comunidad como un 

espacio común. Así, la principal contradicción, denunciada con 

frecuencia por los vecinos, es el cerramiento de estos espacios 

antes utilizados como espacio de socialización. Según Lima 

(2022: 347):
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Como toda el área fue cercada, privatizada 
y bloqueada para la implementación de la 
planta industrial de generación de ener-
gía, se prohibieron los usos del territorio 
y los cruces a otros lugares. Los atajos, ca-
minos y senderos que hasta la instalación 
del emprendimiento se hacían a través de 
las dunas y lagunas para ir y salir de luga-
res como Guajiru, Acauã, Praia do Marco o 
Praia da Barra, punto de encuentro del ali-
viadero de la laguna de Vargem con el mar, 
tenía los accesos cerrados .

Este acercamiento es la puerta de entrada a otros impactos, 

tales como: aumento de la inseguridad alimentaria, ya que los 

lagos interdunares eran fuente de alimento e ingresos para la 

población local, además de la pérdida de acceso a áreas antes 

destinadas a la creación de quema y quema; pérdida de espa-

cios de convivencia, considerando que las dunas donde se ins-

talan los aerogeneradores fueron utilizadas como espacios de 

esparcimiento por parte de la población. Si bien en este caso 

no existe, hasta el momento, una desterritorialización, la pers-

pectiva es que en el futuro se materialice la pérdida de territo-

rio. Por eso es de suma importancia articular a la comunidad 

en torno a la agenda, como ocurre actualmente con el lema 

“Enxu Queimado: Existe porque persiste” (Medeiros, 2021). La 

foto 1 muestra uno de los lagos completamente rodeado de 

aerogeneradores. 

Foto 1. Aerogeneradores ro-
deando la laguna interdunar 
en la tradicional comunidad 
pesquera de Enxu Queimado, 
Pedra Grande/RN.

Foto: Pereira, Lorena Izá (11 de 
maio de 2023).
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A partir de esta breve exposición, fue posible elaborar un cua-

dro resumen sobre las narrativas utilizadas para legitimar la 

implantación de proyectos eólicos en el municipio de Pedra 

Grande, al mismo tiempo que se identificaron las contradiccio-

nes de cada uno de estos argumentos, como se muestra en el 

Cuadro 1.

Narrativa Realidad

Creación de empleo

Generación de empleos temporales. Después de la construcción de los par-

ques eólicos, los trabajadores contratados quedaron, en su mayoría, des-

empleados. 

Dinamización de la economía

Ocurre durante la fase de construcción de proyectos eólicos, una vez que se 

establece una infraestructura comercial y de servicios, no solo relacionada 

con la actividad eólica. Con la finalización de las obras y la disminución del 

número de trabajadores, las infraestructuras de comercio y servicios acaban 

poniendo fin a sus actividades.

Cualificación de la mano de obra local

Existe una narrativa de calificación laboral para actividades relacionadas con 

el sector eólico. Sin embargo, para actividades altamente especializadas, las 

empresas importan trabajadores. El trabajo que realiza la población local se 

centra en actividades relacionadas con la construcción civil.

Energía limpia con bajo impacto am-

biental

Los proyectos, en su mayoría, se construyeron en áreas de formación de 

dunas. Además de la supresión de la vegetación, los pescadores indicaron 

que hubo cambios en el número de cardúmenes, lo que afectó la actividad 

pesquera.

Energía más barata para la población

La población informó que la instalación de proyectos eólicos no resultó en 

una disminución del valor de la energía. En el trabajo de campo se informó 

que existen habitantes en el municipio sin acceso regularizado a la energía 

eléctrica. La energía eólica que se produce en el municipio se dirige al Siste-

ma Interconectado Nacional (SIN).

Aumento de la recaudación de impues-

tos

El sector de la energía eólica tiene una variedad de incentivos fiscales para 

atraer inversiones. El único impuesto que perciben los gobiernos municipa-

les se refiere al Impuesto sobre Servicios de Cualquier Naturaleza. La recep-

ción se produce sólo durante la fase de construcción de los proyectos. El Im-

puesto a la Circulación de Bienes y Servicios (ICMS) se paga en el momento 

en que se consume la energía y en el lugar de consumo.

Cuadro 1. Las contradicciones 
de las narrativas que justifican 
la implementación de proyectos 
eólicos en el municipio de Pedra 
Grande/RN.

Org.: Pereira, Lorena Izá (2023).

Es necesario reforzar que estos elementos están conectados y 

dan como resultado otros impactos, conflictos y conflictos no 

mencionados en este artículo. Existe una diversidad de impac-

tos acumulativos que ni siquiera han sido identificados, con-

siderando que la actividad dirigida a la generación de energía 

eólica es aún reciente. Por ejemplo, no se sabe cuáles serán los 

impactos durante la fase de desmantelamiento de un proyecto 
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eólico, especialmente en términos de disposición de materiales 

utilizados en la construcción de aerogeneradores.

Los procesos y dinámicas que afectan negativamente a las co-

munidades cuya forma de vida, identidad cultural y medios de 

reproducción dependen de su participación en la pesca artesa-

nal y actividades estrechamente relacionadas constituyen un 

ocean grabbing (Franco et al., 2014). La definición se concibió 

inicialmente a partir de proyectos destinados a cercar las zonas 

de pesca de las comunidades tradicionales, desmantelando las 

políticas dirigidas a los pequeños pescadores a favor del de-

sarrollo de la pesca industrial. Sin embargo, este concepto es 

una posibilidad interesante para analizar cómo los proyectos 

eólicos -inicialmente en tierra y con la inminencia de parques 

eólicos en el mar- alteran y ponen en peligro la existencia de 

esta secular forma de vida.

Consideraciones finales

El cambio climático es una realidad innegable y urgente que 

debe estar en la agenda de los estados, movimientos sociales 

y otras instituciones. Sin embargo, hay dos puntos que deben 

ser cuestionados. El primero es el hecho de que las soluciones a 

la crisis climática se restringen a un simple reemplazo de la ma-

triz energética, especialmente a base de energía eólica y solar. 

Por ejemplo, para la transformación de fuentes renovables - y 

consideradas inagotables - en energía eléctrica, se requiere una 

alta demanda de minerales, que corresponden a recursos fini-

tos, desigualmente distribuidos alrededor del globo y que re-

dunda en impactos en múltiples dimensiones (Milanez, 2021; 

Wanderley & Rocha-Leão, 2023). Además, existen otros usos 

del suelo que contribuyen a la acentuación del cambio climáti-

co, como la deforestación, los monocultivos, entre otros.

La segunda corresponde a que las narrativas relacionadas con 

la crisis climática a escala global, apuntando a la necesidad de 

reducir las emisiones de CO2, se traducen en impactos territo-

riales a escala local, es decir, no es un modelo energético limpio 

y sin externalidades. El caso de la comunidad pesquera tradicio-

nal de Enxu Queimado, expuesto anteriormente, muestra exac-

tamente eso: una actividad eólica que cambia el territorio y vio-

la derechos previamente establecidos a través de la lucha. Es 

posible afirmar que la instalación de proyectos eólicos, como 

el caso presentado, genera situaciones de injusticia ambiental, 

es decir, los impactos ambientales de la transición energética 

recaen desproporcionadamente sobre el territorio y alcanzan a 

grupos sociales específicos (Acselrad, Amaral & Bezerra, 2009).

Estos grupos, a su vez, no son considerados en el proceso de 

consulta y difícilmente acceden a los espacios de toma de deci-

siones. Como se evidencia, en el caso de la comunidad pesque-

ra tradicional de Enxu Queimado, la población local, los prin-

cipales afectados por la territorialización de las empresas de 

energía eólica en el municipio, ni siquiera fueron consultados 
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sobre la instalación de los proyectos, así como el potencial los 

impactos no fueron informados. Es un modelo de desarrollo im-

puesto, sin ningún tipo de diálogo y participación informada. 

La contradicción es que estas comunidades, que son las más 

afectadas por este tipo de proyectos, desde su territorialidad 

tienen el potencial para combatir los efectos del cambio climá-

tico a escala local.

Finalmente, cabe señalar que la expansión de los proyectos eó-

licos continúa y la próxima frontera es el mar. Según un mapeo 

difundido por el Ibama, en julio de 2023 había 78 proyectos de 

energía eólica marina con una solicitud de licencia ambiental de 

la agencia. Justo al lado de la comunidad pesquera tradicional 

de Enxu Queimado hay seis proyectos que requieren licencia 

ambiental, cada uno perteneciente a diferentes grupos empre-

sariales. Según una entrevista con los encargados municipa-

les, una de las empresas ya se comunicó con el ayuntamiento 

para iniciar diálogos, sin embargo, la comunidad, que será la 

más afectada, aún no ha sido consultada. Cabe recordar que a 

partir de la instalación de los aerogeneradores seguramente se 

verá directamente afectada la actividad pesquera, precisamen-

te la pesca artesanal, que corresponde a la fuente de ingresos 

y alimentos de cientos de familias de la comunidad.

La narrativa utilizada por el gobierno es la misma utilizada du-

rante el período de instalación de proyectos de energía eólica 

en tierra: creación de empleo, dinamización de la economía lo-

cal y no cerco del territorio, esta vez desde el mar. En el trabajo 

de campo, los pescadores informaron que cuando terminó la 

etapa de construcción de los proyectos eólicos y se extinguie-

ron los empleos creados, la población retornó a la actividad 

pesquera. La pregunta que hicieron en relación a la instalación 

de proyectos eólicos marinos y las promesas de creación de 

empleo fue: después de la construcción de estos parques, 

cuando el mar esté cercado y la pesca artesanal cese, ¿dónde 

vamos a volver a trabajar? Con base en experiencias pasadas, 

la población está en alerta y suma fuerzas para luchar por sus 

territorios, sus formas tradicionales de vida y su existencia.
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Cuando 

Ilustrando contextos y mecanismos 
favorables al (neo)extractivismo en 
un Refugio de Vida Silvestre

“no es tan verde”
Costa Rica 

Carmen Corea Sánchez



Resumen

Desde hace varias décadas Costa Rica se ha consolidado como un referente 

en la región centroamericana en lo que refiere a la gestión ambiental y la protec-

ción de bienes naturales. Sin embargo, desde la academia y la sociedad civil se 

ha documentado en los últimos años que los conflictos y disputas relacionadas 

con el acceso, uso y control de los bienes naturales ha incrementado de forma 

significativa en la última década.

De aquí en esta investigación buscamos ilustrar hasta qué punto y de qué 

forma se habilita y se implementa el modelo neo-extractivista en Costa Rica. 

Nuestro trabajo tiene como punto de partida las categorías analíticas del mode-

lo de acumulación (neo) extractivista en Latinoamérica planteadas por Gudynas 

(2009) y Borras (2012). Para realizar este análisis adoptamos como estudio de 

caso la trayectoria histórica de conflicto territorial producido por la invasión ga-

nadera en un Refugio de Vida Silvestre en la zona norte del país.

A partir de la implementación de herramientas de análisis cualitativo geográ-

fico, nuestra investigación permite identificar una serie de características y (f)

actores interdependientes que ilustran cómo se materializa el neo-extractivismo 

en el estudio de caso: las condiciones político institucionales que crean un am-

biente favorable para el desarrollo de empresas extractivas, la concentración, 

desigualdad y extranjerización de la tierra, el rol dual y contradictorio del Estado 

Costarricense, la implementación de diversos mecanismos de acceso a la tierra, 

y la dimensión de conflictos ambientales que acompaña los cambios territoriales 

producidos por el extractivismo.
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I. Nuestro punto de 
partida: neo-extractivismo 
¿en Costa Rica?

las políticas gubernamentales de los últimos 50 años en Costa 

Rica apuestan por la consolidación de un modelo de desarrollo 

agroexportador y monocultivista, que tiene impactos perju-

diciales en la gobernanza de las instancias gubernamentales, 

los medios de vida de poblaciones locales y el medio ambiente 

(COECOCeiba, 2021).

Particularmente, el censo agropecuario más reciente de Costa 

Rica evidencia cómo el país es afín a la dinámica regional de 

concentración de la tierra.   Sin embargo, tal como ilustramos 

en la investigación dedicada al caso nicaragüense (capítulo 6 

en este dossier), la dinámica territorial de concentración de la 

tierra es solo uno de los múltiples mecanismos que favorece al 

establecimiento del modelo neo-extractivista contemporáneo. 

De aquí que en este trabajo de investigación nos proponemos 

determinar hasta qué punto y de qué forma se habilita y se imple-

menta el modelo neo-extractivista en Costa Rica. Para responder a 

este objetivo de investigación partimos de dos premisas, una 

teórica-analítica y otra metodológica, que explicamos en la sec-

ción siguiente a esta.

El contenido de este informe está estructurado en seis partes 

después de esta introducción. La segunda parte del informe 

presenta las premisas analíticas y metodológicas de la inves-

tigación. La tercera parte describe la situación del Refugio Las 

Camelias y la trayectoria de invasión foránea y negligencia 

gubernamental que ha llevado a su deterioro actual. La cuarta 

parte analiza – desde los aportes teóricos de Gudynas y Borras 

et al. – los mecanismos y procesos socio-institucionales que 

han habilitado la situación de deterioro en que se encuentra la 

Reserva y cómo estos mecanismos responden (o no) a la lógica 

del modelo neo-extractivista. La quinta parte presenta el esta-

do actual de las relaciones socio-institucionales y un análisis de 

las perspectivas a futuro para el Refugio. Finalmente, la sexta 

parte recoge las conclusiones del estudio.

Este trabajo de investigación se enmarca en la participación 

de los autores como miembros de la Red de Colaboradores de 

Land Matrix en América Latina para el año 2023. Una de las 

ambiciones de la plataforma es colaborar en un proceso de 

investigación e incidencia regional que permita visibilizar las 

diferentes manifestaciones de los procesos de acaparamiento 

de tierras en el subcontinente. Así, desde un posicionamiento 

socio-institucionalista, este informe en particular presenta el 

trabajo del último año investigando cómo se materializa (o no) 

el fenómeno neo-extractivista que habilita procesos de acapa-

ramiento de tierras, utilizando un estudio de caso de Costa 

Rica.

Uno de los documentos referentes en la región investigando 

sobre el fenómeno de acumulación de tierra en América Lati-

na es el estudio de FAO “Dinámicas del mercado de la tierra en 

América Latina y el Caribe: concentración y extranjerización”, pu-

blicado en 2012. En este reporte se analizaron 17 países de 

la región, incluida Costa Rica. En dicho informe, el investiga-

dor Santander Tristán Donoso, identifica una serie de desven-

tajas estructurales que enfrentan los pequeños productores 

en el país, así como rubros productivos donde se concentra 

la tierra en pocas manos para su producción (como café, ba-

nano, palma africana y piña). Sin embargo, el autor afirma ca-

tegóricamente en las conclusiones del estudio que “no existe 

el fenómeno de land grabbing” en Costa Rica (FAO, 2012, p. 

228). No obstante, investigaciones más recientes argumentan, 

desde una perspectiva de la Ecología Política, que la realidad 

socioambiental del país demuestra que los conflictos y dis-

putas relacionadas con el acceso, uso y control de los bienes 

naturales ha incrementado de forma significativa en la última 

década (ver Cartagena Núñez, 2022). Asimismo, un diagnós-

tico reciente de una organización ambientalista ilustra cómo 
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II. Las premisas de este 
trabajo a nivel analítico y 
metodológico

2.1. A nivel conceptual-analítico

Refiriéndonos a nuestro posicionamiento conceptual-analítico, 

para fines de esta investigación entendemos que el neo-extrac-

tivismo contemporáneo “se refiere a una forma de apropiación 

de la naturaleza y a un modelo de desarrollo basado en la sobre-ex-

plotación de bienes naturales, mayormente no renovables, caracte-

rizados por su gran escala y orientación a la exportación, así como 

su expansión vertiginosa de los límites de explotación hacia nuevos 

territorios, que previamente eran considerados improductivos o sin 

valor para el capital” (Svampa, 2019, pp. 6–7).

Adoptar este enfoque analítico parte de nuestro interés de ana-

lizar el fenómeno de la acumulación de tierra y (otros) bienes 

naturales tanto en términos de continuidades como de cambios 

en los procesos históricos que les constituyen. En otras pala-

bras, implica identificar las prácticas e instituciones que (re)

presentan una perpetuación del saqueo colonial en la región 

centroamericana; así como los nuevos procesos, actores, prác-

ticas y discursos insertos en el contexto neoliberal que domina 

esta fase del sistema capitalista mundial. Esto se traduce en 

que nos enfocaremos “no solo” en las grandes adquisiciones de 

tierra hechas por actores foráneos al territorio, sino también en 

los diversos mecanismos y (f)actores coyunturales que crean 

un ambiente favorable para que dichas adquisiciones de tierra 

ocurran. Concretamente, en esta investigación utilizaremos 

como categorías analíticas una selección de las tesis plantea-

das por Gudynas (2009) y Borras et al. (2012) sobre las carac-

terísticas claves del modelo de acumulación (neo) extractivista 

en Latinoamérica, las cuales serán explicadas a detalle en la 

sección 4.

2.2. A nivel metodológico

En lo que refiere al aspecto metodológico, hemos optado por 

emplear un análisis de estudio de caso para ilustrar cómo se 

materializa (o no) el neoextractivismo en Costa Rica. El caso 

por analizar corresponde a la trayectoria de conflicto territorial 

producido por la invasión del Refugio de Vida Silvestre Las Ca-

melias (RVSLC), de parte de una empresa bufalina en el cantón 

de Upala en la provincia de Alajuela. La selección de este estu-

dio de caso responde a dos aspectos importantes que describi-

mos a continuación.

Primero, está la colaboración con la asociación de Alternativas 

Populares Ditsö Ditsö (https://www.ditso.org/), quien junto a la 

Coordinadora Tierra Norte y Libertad (https://www.facebook.

com/CNTL.CR/?locale=es_LA) han acompañado a comunita-

rios de la zona de influencia de Las Camelias en su proceso de 

registro y denuncia de los conflictos socio-ambientales relacio-

nados con la invasión del RVSLC. Uno de los aspectos críticos 

en el estudio y debate de los procesos (neo)extractivistas es 

la dificultad de acceder a información oficial precisa y actuali-

zada que permita producir conocimiento crítico alrededor del 

tema. Esto generalmente se relaciona con la falta de informa-

ción y transparencia que rodea el ciclo de vida de las grandes 

adquisiciones de tierra desde las negociaciones hasta su fase 

de operaciones (Alonso-Fradejas et al., 2016; Borras, Franco, 

et al., 2012; De Maria, 2019; Franco et al., 2013). El estudio 

de caso aquí ilustrado no es la excepción. A pesar del contacto 

establecido con algunos representantes gubernamentales del 

Ministerio de Ambiente y Energías (MINAE), fue difícil acceder 

al detalle de la información (y registros) que permitieran (re)

construir una línea temporal de acciones institucionales y un 

mapeo de actores y mecanismos alrededor del estudio de caso. 

En este contexto, la colaboración del equipo investigador con 

Ditsö facilitó significativamente el acceso a información e in-

formantes claves (como documentos de denuncias ante tribu-

nales), que habría sido imposible obtener por nuestra cuenta.

Segundo, la selección de este estudio de caso responde a su 

“representatividad territorial” en términos de la dinámica de 

neo-extractivismo que buscamos analizar. Es decir, la relevan-

cia de este pequeño estudio de caso y su validez científica ra-

dica en el trabajo que hacemos para analizar los procesos y 

mecanismos favorables al neo-extractivismo de una forma con-

textualizada (ver Flyvbjerg, 2006).
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La construcción de la metodología de estudio de caso es el re-

sultado de una combinación de herramientas de investigación. 

El trabajo inició con la revisión de literatura académica y gris; y 

datos cuantitativos de autoridades nacionales (como el CENA-

GRO e informes de SINAC-MINAE). Esta información permitió 

posicionar el estudio de caso en el contexto más amplio de 

la región y el Sistema de Áreas Protegidas de Costa Rica. Des-

pués de esto, se realizaron entrevistas (históricas) con actores 

locales que permitieron reconstruir la trayectoria de uso y los 

procesos de invasión asociados al Refugio. La información de 

estas entrevistas fue complementada por el acceso que obtu-

vimos a las denuncias y comunicados públicos hechos por el 

Movimiento “Rescatemos Las Camelias” y la asociación Coor-

dinadora Norte y Libertad, que acompañó al movimiento y co-

munitarios afectados en ese proceso. Asimismo, se realizó una 

entrevista virtual con funcionarios del SINAC, responsables 

directos del área de estudio, que permitió conocer las moti-

vaciones, discursos, acciones y planes institucionales sobre la 

gestión del RVSLC, así como su posición ante los reclamos de 

los pobladores locales. Las fuentes primarias de información 

en las comunidades fueron complementadas por entrevistas 

realizadas por Ditsö entre 2022-2023 y facilitadas al equipo 

investigador.

En este sentido es importante reflexionar sobre rol y posicio-

namiento del equipo científico en esta investigación. Tanto el 

proceso de investigación como el reporte resultante no han 

sido producidos desde un posicionamiento de “neutralidad” 

ni de distanciamiento de “expertos”. Más bien, consideramos 

que adoptar un discurso de neutralidad invisibiliza los intereses 

ocultos de los diferentes actores involucrados y las relaciones 

de poder subyacentes a la investigación. Es nuestro compro-

miso ético y epistemológico como investigadores científicos 

del Sur, la búsqueda de la objetividad partiendo de nuestro rol 

en la co-creación de conocimiento alternativo. Es por esto que, 

este documento prioriza visibilizar la perspectiva de los grupos 

comúnmente vulnerados por las dinámicas y procesos relacio-

nados al neo-extractivismo.

III. Presentando el estudio 
de caso: La Reserva Natural 
de Vida Silvestre “Las 
Camelias”

3.1. Contexto histórico y relevancia de la 
Reserva a nivel local

El Refugio Nacional de Vida Silvestre Laguna Las Camelias 

(RVSLC) fue creado vía decreto presidencial DE-22753-MIRE-

NEM en 1994, después de acciones organizadas desde la co-

munidad y actores aliados. Uno de los comunitarios explica: 

“A través del proyecto de consolidación de 
la zona norte trabajamos con un ambien-
talista, el Dr. Calos de la Rosa, quien era 
pagado por la Agencia Internacional de 
Desarrollo, y se dedicaba a hacer un tanto 
de estudios ambientalistas en el cantón de 
Upala, en toda la zona norte. Y fue así como 
en el año 94 planteamos la declaratoria de 
refugio de vida acuática de este sector de 
Camelias, donde todavía había un espejo 
de agua bastante considerable” – Comu-
nicación de Ditsö con informante hombre 
adulto pensionado en 2022.

El interés comunitario por proteger la zona de la laguna se de-

bía a su alto valor ecosistémico y el aporte de este a las estra-

tegias de vida locales. Al momento de su declaración como Re-

fugio de Vida Silvestre, el decreto presidencial establecía que 

Las Camelias se constituía como un humedal palustrino, en 

zona de bosque húmedo tropical, bordeado por yolillales, bos-

ques inundados; y que albergaba una gran diversidad de flora 

y fauna silvestre: más de 240 especies de aves, 30 especies de 

anfibios y reptiles y más de 140 especies de plantas. Uno de 

los entrevistados explica sobre la relevancia de la laguna en sus 

estrategias de vida: 
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“La zona de Las Playuelas [refiriéndose a la 
laguna] era una zona de mucho verde, de 
muchos animales, […], para pasear, noso-
tros de hecho mucho íbamos a pasear y a la 
vez traíamos la comidita.” - Comunicación 
de Ditsö con informante hombre adulto co-
munitario en 2022.

Otros informantes destacan además la relevancia histórica y 

geográfica de la laguna, y la red de afluentes conectados a 

esta, en el sistema de movilidad y comercio de la zona en un 

contexto fronterizo: 

“Yo nací en Las Camelias, ahí crecí, comí 
pescado de la Playuela. Muy bonito, que 
teníamos a donde buscar el ajuste sin ne-
cesidad de plata porque ahí había mucho 
pescado, mucho, mucho. […] Me contaban y 
yo todavía logré ver esos botes que arrima-
ban ahí cerquita de la casa, botes cargados 
de madera, así como también botes que sa-
lían para el río Papaturro, salían cargados 
de madera. Ahí el negocio era salir para 
Nicaragua. Era un humedal que era tan 
grande que llegaba bastante cerca de las 
casas”. – Comunicación de Ditsö con infor-
mante mujer adulta comunitaria en 2022.

“[A]quí a Las Camelias venían hasta 3 bo-
tes grandes del Coral, porque era una ha-
cienda grande, competente, que venían a 
recoger productos para llevárselos a Ni-
caragua, ahí lo ponían. Salía los botes por 
Colón a San Carlos, todo producto de Ni-
caragua. Aquí corría el colón y el córdoba. 
Todo lo que la zona necesitaba venía de 
Nicaragua. Y el producto de esta zona sa-
lía para Nicaragua. Porque para Costa Rica 
era una dificultad grandísima. Hacer ne-
gocio con el interior de Costa Rica no se po-

día porque había que coger una semana de 
camino para llegar a Cañas […] Uno decía, 
voy a irme a la Playuela a traer unos pesca-
dos para hacer una sopa, o un gaspar para 
hacer un chorizo, la Playuela era una fuen-
te que nos ayudaba para la alimentación”. 
– Comunicación de Ditsö con informante 
hombre adulto comunitario en 2022.

3.2. (Macro) Localización y administración de 
la RVSLC

Desde su declaración como reserva, la RVSLC ocupa una su-

perficie de 64 ha. Al momento de su creación su área incluía la 

superficie comprendida por la laguna Camelias más una zona 

protectora constituida por una franja de 100 metros a su alre-

dedor. Al ser un bien estatal, el manejo del Refugio está direc-

tamente bajo la jurisdicción del Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), que es una dependencia del Ministerio 

de Ambiente y Energía (MINAE) de Costa Rica. Asimismo, la 

RVSLC forma parte de la Red de 152 Áreas Silvestres Protegi-

das (ASP) que ocupan de forma agregada una cuarta parte del 

área terrestre e insular del país (poco más de 178,000 km2). 

En términos administrativos, el RVSLC forma parte del Área de 

Conservación Huetar Norte (ACAHN), una de las 11 áreas de 

conservación de Costa Rica. El mapa de la página siguiente ilus-

tra la ubicación del estudio de caso en el contexto de la admi-

nistración de Áreas Silvestres Protegidas (ASP) de Costa Rica.

3.3. Trayectoria de cambios, (f)actores 
involucrados y Situación actual de Las 
Camelias

La situación de cambios y conflictos alrededor del manejo del 

RVSLC inicia en la década de 2000 con la salida del personal de 

SINAC del Refugio. Uno de los comunitarios explica: 

“ahí existía guardabosque, guardaparque, 
que era también uno de los que estaban en 
la asociación [municipal], a la cual rendían 
cuenta de lo que iban a hacer … [SINAC] 
abandona el lugar. La gente empieza a ver 
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extraño que ellos abandonan el lugar, se 
pierden documentaciones” – Comunica-
ción personal con miembro de movimiento 
Rescatemos Las Camelias. Otro comunitario 
explicó que el personal asignado abandonó 
la vivienda/infraestructura que ocupaba en 
el RVSLC “de la noche a la mañana”.

Las consultas con los pobladores ubicados en la zona de in-

fluencia del humedal indican que en el transcurso de la déca-

da del 2000 y parte de la década de 2010s ocurrieron varias 

obras de aguas pluviales en la zona de influencia del RVSLC. Un 

miembro del movimiento “Rescatemos Las Camelias” explica: 

“[H]ay unos que son, el río Revolcón, ese fue 
uno de los más afectados, que ese río es el 

Figura 1: Localización del estudio de caso en el Sistema de Áreas Sil-
vestres Protegidas de Costa Rica/ Fuente: Elaboración propia y mapa 
recuperado de: https://www.sinac.go.cr/ES/asp/PublishingImages/
Mapa%20de%20ASP%202023.jpeg en Octubre 2023
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pasa por [el río] Papaturro y ese cae al lago 
de Nicaragua. También fue dragado el [río] 
Pizotillo, que era uno de los que alimenta-
ban a la laguna. Ese fue dragado para que 
se llevara toda el agua, y también unos ta-
pones en el río Guacalito, que ese es otro 
río al cual a la laguna le llevaba agua. Des-
pués el río de San Ramón en muchas par-
tes fue dragado, que los vecinos dicen que 
el río hacía muchas curvas y entonces le 
quitaron todas las curvas e hicieron todas 
rectas, entonces ahí se ve la intención que 
el río se vuelva canal de desagüe, como lo 
que quedó, y no como lo que Dios dispuso. 
Esos son ríos que han tenido dragados que 
han afectado a la laguna.” – Comunicación 
personal con comunitario hombre adulto 
miembro de “Rescatemos Las Camelias” en 
2023.

Estas obras incidieron de forma negativa y sistemática en la 

laguna del RVSLC y su ecosistema, al afectar directamente el 

sistema de ríos que alimentaban al humedal. Particularmente, 

el bloqueo del río Guacalito tuvo un impacto inmediato en las 

condiciones biofísicas de la laguna, resultando en la casi-desa-

parición de la laguna. Uno de los comunitarios expone cómo se 

dieron cuenta de las obras: 

“Recuerdo que andaba a caballo arrean-
do ganado en ese tiempo en esta finca que 
está al lado de Camelias, y recuerdo que 
en la laguna se vio un cambio que venía 
secando un poco. Regresé al rato, como a 
la hora o dos horas, y vi que a la laguna se 
le había ido el espejo de agua, que se iba 
yendo completamente. Como a las 4 o 5 
horas que estaba sucediendo eso, se veía 
a la distancia que los pescados nadaban y 

que buscaban el agua mientras el agua se 
iba yendo totalmente. Recuerdo que había 
muchos gaspares. La gente al darse cuen-
ta empezó a venir a buscar gaspares […] Y 
recuerdo que la laguna desapareció así.” 
– Comunicación de Ditsö con informante 
hombre adulto comunitario en 2022.

Con respecto a estas acciones de intervención, el personal de 

SINAC-MINAE consultado explicó que estas obras de infraes-

tructura fueron gestionadas desde la Comisión Nacional de 

Emergencias 
1

 y la ejecución de las obras civiles estaba a cargo 

de la Comisión Municipal de Emergencias. Estas obras tenían el 

propósito de atender el riesgo de inundación identificado para 

la población de algunas comunidades aledañas al RVSLC. Sin 

embargo, los funcionarios de SINAC-MINAE explican: 

“Nosotros [SINAC] no fuimos los que toma-
mos la decisión […]. [A]parentemente fue 
una decisión de la Comisión de Emergen-
cias, fue una cuestión de salvaguardar la 
vida humana, donde probablemente no se 
visualizó los impactos que eso iba a traer. 
Ahí no hubo un involucramiento del SINAC 
como tal para dar su criterio, porque tal vez 
no se consideró necesario o pertinente. No 
sabemos cómo se manejó al final ese tema. 
Lo cierto es que ese dragado que se hizo en 
el río Guacalito afectó toda la dinámica hí-
drica del humedal, y eso hizo que el princi-
pal afluente ya no aportara recurso hídri-
co al humedal y fue una de las principales 
causantes del secado de la laguna como tal, 
además de otras labores que se hicieron al 
final del humedal, en el Río San Ramón que 
nace de ahí”. – Comunicación personal con 
representante SINAC-MINAE en 2023.

1  La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) 
es una institución pública adscrita a la Presidencia de la República cuya principal fun-
ción es la coordinación de labores preventivas de situaciones de riesgo inminente, de 
mitigación y respuesta a situaciones de emergencia. Ver más en https://www.cne.go.
cr/acerca/quienes_somos.aspx
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Al poco tiempo de evidenciarse el impacto de las obras civiles 

alrededor del RVSLC, los comunitarios advierten la llegada de 

un ganadero extranjero a la zona, en una propiedad colindante 

al refugio. La propiedad corresponde a la hacienda EL POTRE-

RO S.A.
2

 , inscrita desde 2007 en el Registro Nacional de Costa 

Rica. El Registro Nacional también certifica que al 2023 la ha-

cienda se constituye de 6 fincas destinadas para la agricultura 

(40.81 ha), producción de pasto (47.75 ha) y potrero para bú-

falos (48.74 ha) que suman un área total de 137.31 ha.

Los comunitarios entrevistados denuncian la presencia de bú-

falos originarios de esta hacienda pastando dentro del Refugio 

desde 2004-2005. Sin embargo, una consulta reciente en el 

portal web del SITADA
3

 – que muestra registros de denuncias 

ambientales hasta diez años atrás – documenta denuncias por 

el delito de invasión del Área Silvestre Protegida en San José 

de Upala desde 2013. Asimismo, para ese mismo año el SITA-

DA registra también una denuncia ambiental por el drenaje del 

humedal del distrito de San José de Upala. Un artículo periodís-

tico de 2014 del medio nacional El País
4

  documenta la denun-

cia de los pobladores y del Tribunal Ambiental Administrativo 

(TAA) de Costa Rica por la invasión de búfalos en el RVSLC y 

la instalación de cercas eléctricas en el perímetro del refugio 

para la protección del ganado. Desde ese año, el TAA ordenó 

al SINAC-MINAE eliminar todo tipo de invasión en el refugio, 

amojonar el ASP y abrir un proceso administrativo contra los 

funcionarios encargados de la Oficina Subregional de Upala.

A pesar de esta resolución, las actividades de pastoreo de bú-

falos en el RVSLC continuaron. En 2016 SINAC-MINAE en co-

laboración con el propietario de EL POTRERO S.A. legitimó la 

permanencia de los búfalos en el Refugio mediante el estable-

cimiento de un “proyecto de investigación” que proponía un 

pastoreo ‘controlado’ de búfalos en una parte del refugio como 

estrategia para la recuperación del humedal. En una indaga-

toria ante la Fiscalía de Upala por una denuncia ambiental en 

su contra, el propietario de EL POTRERO S.A. argumentó que 

después de tres intercambios con representantes de SINAC 

“mediante resolución número SINAC-ACA-
HN-PL-R004-2016 del día 27 de junio de 
2016, se aprueba la solicitud de investiga-

2  Debido a la denuncia ambiental en curso contra el propietario de la hacienda bufa-
lina, hemos decidido anonimizar su identidad, de forma que no se pueda identificar a 
la persona física en el conjunto de datos.

3  Sistema Integrado de Trámite de Denuncias Ambientales administrado por el Tri-
bunal Ambiental Administrativo (TAA) de Costa Rica. Disponible https://www.sitada.
go.cr/denunciaspublico/cons_localizaciones.aspx

4  Artículo periodístico recuperado de: https://www.elpais.cr/2014/11/21/lagu-
na-las-camelias-convertida-en-sitio-de-pastoreo-de-bufalos/

ción, se autoriza la participación de fun-
cionarios de MINAE en dicha investigación 
[…] La ejecución del proyecto inicia en Julio 
del año 2016. Este proyecto tiene una du-
ración de cinco años, o sea finalizaría en 
julio del año dos mil veintiuno”. – Extracto 
de Declaración de Imputado ante Fiscalía 
de Upala por el Delito de Invasión a un área 
de conservación o protección de Octubre de 
2021.

De acuerdo con representantes de SINAC, el argumento para 

el establecimiento de este proyecto se fundamentaba en la ex-

periencia ‘exitosa’ de un proyecto similar, donde el pastoreo de 

búfalos había sido utilizado para controlar de manera efectiva 

la maleza: 

“el señor [propietario de EL POTRERO S.A.] 
había presentado un proyecto para el pas-
toreo controlado con búfalos en la rehabi-
litación del humedal. Eso cabe porque aquí 
en la zona de Guanacaste, en la zona de 
Santa Cruz, no sé si ha escuchado del Refu-
gio de Vida Silvestre Cipancí; dentro de ese 
refugio hacen un pastoreo racional, igual 
para controlar la maleza de gamalote con 
búfalos. Entonces fue como una réplica que 
quisieron replicar en Camelias, pero no se 
le dio el seguimiento, no se renovaron per-
misos.” – Comunicación personal con re-
presentante SINAC-MINAE en 2023.

 Sin embargo, según los comunitarios entrevistados y las aso-

ciaciones Ditsö y Coordinadora Norte Tierra y Libertad; el pro-

pietario de EL POTRERO S.A. ocupaba toda el área del refugio 

para el pastoreo de búfalos de forma continua. Para ellos, esto 

fue un factor determinante en la desaparición del espejo de 

agua, y deterioro del refugio en general. En reacción a las obras 
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civiles y a la ocupación del refugio, vecinos de Las Camelias, 

Ditsö y Coordinadora Norte y Libertad implementaron diversas 

acciones. Primero, durante la primera mitad de los 2000s, al 

identificar el impacto de las obras civiles en el humedal, algu-

nos vecinos se organizaron para intentar restaurar el cauce de 

los ríos que alimentaban el humedal:

“[N]osotros volamos pala como tontos, 
todos los domingos íbamos a volar pala, 
éramos como 20, y hacíamos una represa 
que subía alto, pero el río no agarraba co-
rrentada hacia donde era lo normal por-
que ya él tenía el cauce hacia allá. Entonces 
nosotros trabajábamos de balde todos los 
domingos, haciendo una represa, para ver 
si el río agarraba corriente, pero el pare-
dón cedió […] seguimos intentando como 2 
domingos más, pero qué va, la boca del río 
para allá era más ancha, y que va, no pudi-
mos pararlo” – Comunicación personal con 
comunitario hombre adulto en 2023.

Posteriormente, con el acompañamiento de Ditsö y la Coor-

dinadora Norte Tierra y Libertad, los vecinos de Las Camelias 

inician una campaña de denuncias sobre la ocupación gana-

dera en el refugio y el cambio drástico en el ecosistema. Esta 

campaña incluye denuncias en redes sociales, ante medios de 

comunicación, comunicados de prensa; y acciones comple-

mentarias como cartas dirigidas al SINAC-MINAE, visitas de ins-

pección al RVSLC y la conformación del movimiento de vecinos 

“Rescatemos Las Camelias”. El acumulado de estas acciones 

comunitarias sirvió como fundamento para que el colectivo 

de actores (institucionales) interpusiera en junio de 2021 una 

denuncia ambiental ante la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental 

contra la hacienda EL POTRERO S.A. por el delito de Invasión a 

un área de conservación o protección.

En el contexto del fortalecimiento del movimiento “Rescate-

mos las Camelias” y el incremento de su alcance mediático, se 

obtuvieron dos logros. Primero, SINAC-MINAE ordenó al pro-

pietario de EL POTRERO S.A. desalojar el refugio y desinstalar 

la infraestructura de cercos para su ganado. De acuerdo con 

el personal entrevistado de SINAC-MINAE, la notificación vino 

después de la decisión institucional de “no renovar” el proyec-

to de investigación que vencía en 2021. En la indagatoria ante 

la Fiscalía de Upala, el propietario de EL POTRERO argumentó 

que en mayo de ese año fue visitado por un funcionario de 

MINAE, de la Subregión Upala, quien le indicó que

 “debido a la presión realizada en redes 
sociales y en la comunidad por parte de la 
asociación Coordinadora Norte y Libertad; 
y el ambiente negativo que había creado 
dicha asociación con respecto al pastoreo 
de búfalos en la reserva, MINAE decidió 
solicitarme la suspensión del proyecto de 
pastoreo de búfalos en la reserva” – Extrac-
to de Declaración de Imputado ante Fiscalía 
de Upala por el Delito de Invasión a un área 
de conservación o protección de Octubre de 
2021.

Un segundo logro de la acción colectiva fue que en agosto de 

2023 el Concejo Municipal de Upala aprobó en una moción 

unánime una “Declaratoria de Interés Cantonal de la Problemá-

tica en Laguna Las Camelias”. Dicha declaratoria compromete 

al gobierno municipal a tomar acciones concretas en la coor-

dinación interinstitucional – principalmente con SINAC-MINAE 

– para la implementación urgente de acciones que permitan 

proteger y restaura la laguna; al mismo tiempo que busca la 

rendición de cuenta y seguimiento a denuncias y procesos pe-

nales contra los responsables del daño ambiental causado al 

RVSLC. 

De manera simultánea los comunitarios organizados han in-

tentado implementar acciones concretas para la recuperación 

del refugio; pero fueron amonestados por SINAC: 

“Se estuvo accediendo al refugio para que-
rer hacer unas limpiezas en las zonas ver-
des del patio de la casa y cerca del hume-
dal, y ver de qué manera podíamos volver 
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a construir la casa, solo que llegaron del 
MINAE, y nos dijeron que si volvíamos a in-
gresar nos iban a denunciar por invasión, 
y por eso es que casi no hemos vuelto a ir, 
para evitar problemas legales con entes 
institucionales”. – Comunicación personal 
con comunitario hombre adulto miembro 
de “Rescatemos las Camelias” en 2023.

Estas amonestaciones de parte de SINAC también ocurrieron 

en otros espacios de reunión a nivel municipal: 

“Estábamos en una reunión con la munici-
palidad y con ellos del MINAE cuando está-
bamos estableciendo que el tema del refu-
gio era de interés cantonal, y pues eso nos 
dijeron que si volvíamos a hacer eso [en-
trar al refugio], nos iban a echar a la Policía 
y acusarnos por invasión” – Comunicación 
personal con comunitario hombre adulto en 
2023.

En respuesta a este tema, SINAC-MINAE da dos argumentos 

para defender su posición de mantener a los comunitarios fue-

ra del área del refugio. Primero refieren a la cuestión de la te-

nencia de la tierra por parte del Estado: 

“Si en su momento, la comunidad tuvo la in-
tención de poder colaborar, en su momen-
to hicieron una intervención para limpiar 
de vegetación el área donde estaba la in-
fraestructura; pero nosotros tenemos que 
ser muy tajantes en que se puede y qué no 
se puede hacer. Si bien se agradece mucho 
la colaboración de la comunidad, ellos tie-
nen que pedir autorización para ingresar 
al área, en su momento también se les in-
dicó y se les tuvo que intervenir de que es-

taban entrando sin permiso. Y donde se les 
aclaró que para hacer ese tipo de acciones 
tiene que ser de manera coordinada con la 
oficina de Upala, porque eso es algo que es 
administrado por SINAC. Si bien es cierto 
es por el bien de la comunidad, la gente no 
puede entrar a discreción a hacer acciones 
sin permiso”. – Comunicación personal con 
representante SINAC-MINAE en 2023.

Segundo, SINAC-MINAE en su condición de ente gubernamen-

tal responsable de la gestión del refugio establece medidas y 

obligaciones administrativas para los comunitarios, como la 

contratación de seguros laborales, como condición preliminar 

para permitir su participación en las acciones de restauración 

del RVSLC: 

“el tema de poder aceptar la ayuda de los 
pobladores también lleva un proceso. Tie-
nen que inscribirse como voluntarios, tie-
nen que pagar una póliza, que no es como 
que yo diga ‘sí vámonos todos a chapear’ y 
resulta que un muchacho viene y se corta 
con un machete y a nivel institucional es 
un problema muy grande. Uno deseara no 
tener la necesidad de hacer tanto trámite 
burocrático, pero nosotros como funcio-
narios también estamos expuestos […] Los 
monitoreos son en su mayoría nocturnos, 
entonces si entran ellos y hay algún acci-
dente, pues eso recae sobre nosotros como 
funcionarios. Al no tener ellos nada que los 
cubriera, ahí es el problema. Con el grupo 
de vecinos de Rescatemos Las Camelias, 
habíamos conversado; se tuvo una reunión 
en La Victoria y se les explicó eso”. – Co-
municación personal con representante SI-
NAC-MINAE en 2023.
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Si bien la organización comunitaria ha conseguido detener 

(parte de) las acciones que dañaron el estadio bio-físico de la 

Laguna Las Camelias, los efectos ambientales acumulados de 

estas acciones son visibles en el refugio. La secuencia de imá-

genes satelitales mostrada en la figura 2 ilustra la trayectoria 

de reducción en el tamaño del espejo de agua de la Laguna Las 

Camelias desde su situación inicial (tomando como referencia 

la imagen satelital de 1969), hasta la desaparición del cuerpo 

de agua ilustrada en las fotografías de 2010 y 2018.

IV. Características clave de 
los procesos extractivistas 
identificadas en el RVSLC

Figura 2: Situación del RVSLC en 1969, 2010 y 2018 con relación a 
polígono de refugio definido por SINAC-MINAE/ Fuente: Elaboración 
propia basada en imágenes satelitales de Google Earth y ‘shapefile’ 
de ASP de SINAC-MINAE 2023

En la sección 3 hemos presentado un resumen de la trayecto-

ria de intervenciones institucionales y acciones comunitarias 

con relación al acceso, uso y control del RVSLC en los últimos 

20 años. Nuestra reconstrucción histórica evidencia diferentes 

estrategias y recursos (institucionales) que han conducido a 

la situación actual de deterioro del humedal. En esta sección 

ilustramos como dichas estrategias y recursos ocurren dentro 

y como resultado de dinámicas y procesos más amplios del 

modelo de acumulación neo-extractivista, que forma parte del 

sistema capitalista mundial. Este análisis está basado en una 

selección de principios y características claves del fenómeno 

neo-extractivista y la acumulación de tierras, según el traba-

jo de Gudynas (2009) y Borras (2012) respectivamente. Aquí 

queremos hacer énfasis en dos aspectos. Primero, no pretende-

mos proveer una lista exhaustiva que incluya un entendimien-
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to “completo” del panorama institucional del neo-extractivis-

mo en Costa Rica. Mediante la presentación de los elementos 

descritos a continuación buscamos dar una aproximación 

sobre cómo se materializa el neo-extractivismo utilizando un 

estudio de caso en la frontera norte de Costa Rica. Segundo, 

es importante aclarar que los procesos y mecanismos de la 

lista presentada a continuación son interdependientes en sus 

orígenes y efectos. Esto nos permite ilustrar la dimensión com-

pleja de (f)actores que interactúan en el establecimiento del 

neo-extractivismo en Costa Rica; y la necesidad de profundizar 

en sus implicaciones para las poblaciones locales, desde una 

perspectiva de justicia social y ambiental.

• Relevancia de los sectores extractivistas en 
el contexto costarricense

Uno de los elementos clave favoreciendo al establecimiento y 

“legitimación” de actividades neo-extractivistas como la gana-

dería bufalina es la relevancia que toman estos sectores eco-

nómicos en el modelo de desarrollo impulsado en el país. En 

general, el neo-extractivismo en Costa Rica se establece sobre 

la base de: 1) las políticas de liberalización comercial dirigidas 

a la exportación, 2) los programas de ajuste estructural, am-

bos implementados durante la segunda mitad de 1980s; y 3) 

la adopción de diversos Tratados de Libre Comercio con socios 

del continente americano y también de Asia entre la década 

del 2000 y 2010 (ver COECOCeiba, 2021). Estas políticas, pro-

gramas y tratados se han traducido a su vez en la adopción 

de diversas medidas sanitarias, subsidios y nuevas normativas 

que, desde una lógica de producción eficiente, competitiva y 

en crecimiento, resultan en el debilitamiento institucional en 

favor de los agronegocios, múltiples beneficios fiscales para 

las corporaciones agrícolas, y el deterioro de las condiciones 

ambientales por procesos de deforestación y uso excesivo de 

agroquímicos (ídem.).

Como resultado de esta situación, Costa Rica destaca a nivel 

internacional por su rol en la exportación de piña, banano, café, 

azúcar, aceite de palma y algunos derivados de estos produc-

tos (como jugo de piña y frutas conservadas). Asimismo, los 

datos del Observatorio Land Matrix para Costa Rica son con-

sistentes con las cuatro categorías principales de actividades 

económicas que incentivan el acaparamiento de tierras en 

América Latina identificadas por Borras et al. (2012): iniciativas 

para la seguridad alimentaria, seguridad en el abastecimiento 

de combustibles, estrategias de mitigación del cambio climá-

tico, y necesidades contemporáneas de inversión para el gran 

capital global. Estas actividades económicas se presentan so-

las y combinadas en las 9 inversiones registradas en el país: 2 

de las inversiones están dedicadas a la producción de piña, 2 

a la minería de oro, 1 al turismo, 1 a un desarrollo inmobiliario, 

1 a la captura de carbono, 1 combina la explotación turística 

con la producción de café, y la última combina una plantación 

forestal con áreas para la conservación y el turismo. Particular-

mente, en el caso del sector bufalino, Costa Rica ha experimen-

tado un ´boom´ en su producción desde 2009 con respecto a la 

trayectoria de años anteriores: 

1983 2004 2009 2019

Proyección 

2024

225 617 2526 11,032 24,450

Esto ha coincido con el ambiente socio-institucional y político 

favorable para el establecimiento de actividades extractivas 

descrito arriba. Concretamente, refiriéndonos al crecimiento 

en la producción de búfalo en Costa Rica durante la última 

década, este puede asociarse con el establecimiento de alian-

zas y redes estratégicas en el ámbito organizativo, académico, 

gubernamental y comercial, que incluye: 1) la constitución de 

una Asociación Costarricense de Criadores de Búfalos (ASO-

BÚFALOS) 
5

, 2) el respaldo de instituciones académicas como 

la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Técnica 

Nacional (UTN), a través de investigaciones 
6

, pero que en el 

caso de UTN, esta incluso cuenta con una Unidad Académica 

5  Ver https://www.facebook.com/AsobufaloCostaRica/

6  Ver https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/carne-de-bufalo-es-mas-suave-jugosa-y-sa-
ludable-que-la-de-res

Tabla 1: Población bufalina 
en Costa Rica por año según 
antecedentes, investigación 
UTN y proyecciones/ Fuente: 
Elaboración propia basada en 
Barrantes (2020) recuperado de 
MAG (2020:6).
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Bufalina 
7

 dedicada a la educación, investigación y extensión 

del sector; 3) la creación del Comité Técnico Nacional para el 

subsector bufalino establecido por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) desde 2017, en coordinación con los ac-

tores relevantes del gremio y que elabora Planes de Desarro-

llo para el subsector bufalino (MAG, 2019); y finalmente 4) la 

alianza de la cadena de supermercados Auto Mercado con el 

sector bufalino en la distribución de sus productos
8

. 

• La concentración de tierra como resultado 
de ‘nuevos’ mecanismos

El enfoque analítico de este trabajo parte de argumentar que 

el neo-extractivismo como fenómeno y modelo de desarrollo 

se asemeja al extractivismo colonial que experimentó América 

Latina a escala masiva hace más de 500 años. En este contex-

to, tanto la concentración como la ‘extranjerización’ de tierra 

son características fundamentales de la narrativa de acumula-

ción histórica en el subcontinente. Si bien ambos elementos 

representan la perpetuación del poder colonial, es importante 

reconocer también que estas características del extractivismo 

se manifiestan en la actualidad como resultado de la combi-

nación de viejos y nuevos (f)actores y procesos alrededor del 

neoextractivismo.

En el caso de la concentración de la tierra en Costa Rica, esta 

característica se inscribe en el ambiente económico, político e 

institucional del neoliberalismo que se ha venido fortaleciendo 

en el país desde la década de 1980s, descrito en el punto ante-

rior. Como resultado, existe una distribución bastante desigual 

en la tenencia de la tierra en el país. Los datos agregados del 

último Censo Agropecuario evidencian que el 52.1% de las fin-

cas del país tienen una extensión menor a 5 has y representan 

el 3.6% del total de la tierra productiva en el país; mientras el 

2.3% de las fincas corresponden a unidades productivas con 

un área superior a las 200 has, sumando más de 1.1 millón 

de hectáreas, que representan el 47% de la tierra productiva 

censada en Costa Rica (INEC, 2015).

Asimismo, el registro de Grandes Transacciones de Tierra 

(GTT) en el Observatorio Land Matrix muestra una tendencia 

hacia la concentración de recursos en el país. A octubre de 

7  Ver https://www.utn.ac.cr/content/utn-sede-atenas-realizo-dia-campo-bufale-
ro-0

8  Ver https://www.nacion.com/economia/agro/productos-de-bufalo-ganan-consu-
mo-poco-a-poco/3BDP233IOVFZBAUXQQ7Z2CPJSY/story/

2023, dicho observatorio documenta 9 GTT en Costa Rica 
9

. 

Las áreas de las transacciones documentadas van desde 240 

hasta 17,000 hectáreas. El 50% de estas transacciones supera 

las 1,060 hectáreas y el total suman casi 32,500 hectáreas de 

superficie. Nuestro estudio de caso es parte de esta dinámica 

de concentración de la tierra. La Hacienda EL POTRERO S.A. 

cuenta con un área total registrada de 137 has; lo que le ubica 

en el segmento superior del 5% de los propietarios de tierra en 

Costa Rica (4,529 dueños), que ocupan el 60% de la superficie 

agropecuaria del país.

• La ‘extranjerización’ de la tierra y los 
procesos de fragmentación territorial 
asociados

Refiriéndonos al aspecto de la extranjerización, este se mani-

fiesta de dos formas en nuestro análisis. Por un lado, el registro 

de casos en Land Matrix para Costa Rica muestra que la ma-

yoría de las GTT en la plataforma – 7 de las 9 – son de capi-

tal transnacional y 2 son financiadas con capital doméstico. 

Asimismo, nuestro estudio de caso ilustra cómo el neo-extrac-

tivismo en Costa Rica no está limitado al involucramiento de 

gobiernos extranjeros y corporaciones, sino incluye también 

actores individuales, como el inversor individual propietario de 

EL POTRERO S.A. Por otro lado, la extranjerización también se 

manifiesta en los procesos de cambio agrario y de la dinámica 

de relaciones (sociales) que experimentaron las poblaciones lo-

cales con respecto a la nueva actividad productiva en el RVSLC. 

Según el más reciente Plan de Desarrollo para el subsector bu-

falino, el búfalo de agua fue introducido en el país en 1974, 

como resultado de una estrategia de diversificación productiva 

en el Atlántico costarricense de la Junta de Administración Por-

tuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de 

Costa Rica (JAPDEVA) (MAG, 2019). A nivel de nuestro estudio 

de caso en particular, la introducción de búfalos de agua al re-

fugio fue hecha durante la década del 2000s. Esto representó 

un cambio radical con respecto al uso (recreativo y de pesca 

para consumo) que las poblaciones locales daban a la laguna 

Las Camelias hasta inicios de la década, y previo a las obras de 

drenaje alrededor del humedal.

9  En este punto queremos hacer hincapié en que los datos arrojados por plataformas 
como Land Matrix deben ser leídos e interpretados con cautela, evitando generalizar 
a partir de los mismos, tal como han advertido otros autores previamente (Eckert et 
al., 2016; Messerli et al., 2014; Oya, 2013; Zoomers et al., 2015). Si bien reconocemos que 
el modelo neoextractivista es demasiado complejo para ser capturado por figuras y 
datos agregados, consideramos relevante para este informe presentar estos y otros 
datos recuperados de Land Matrix para Costa Rica, dado su énfasis en documentar las 
características principales de las GTT desde el año 2000.
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Si bien la ocupación bufalina en el refugio concluyó a mediados 

de 2021, la actividad dejó como resultado la apertura de un en-

clave extractivo y la consecuente fragmentación del territorio. 

Uno de los comunitarios entrevistado refiriéndose a la laguna 

explica que: 

“lo que hay ahora ahí es unos zacatales”. 
Asimismo, el establecimiento de la actividad 
bufalina en la reserva sirvió como prece-
dente para que nuevos procesos de invasión 
a menor escala ocurran en el RVSLC. Uno de 
los entrevistado explica: “Ahora ya quedó 
metiéndose gente ahí, que viene y ocupa 
para su patio, no tanto como el ganadero 
que tenía las 64 ha, pero hay gente que vie-
ne y siembra sus frijoles ahí [en el refugio]”. 
Otro comunitario agrega que también hay: 
“algún colindante que se mete un poquito y 
usa la tierra y la trabaja” – Comunicación 
personal con comunitarios hombres adul-
tos en 2023.

• El rol de Estado costarricense en el 
fenómeno extractivista

Tanto en la literatura científica como en la política pública so-

bre la gestión de bienes naturales, cada vez se da más énfasis 

a la relación del Estado, sus “actores” y aliados con los pro-

cesos extractivistas y de concentración de la tierra. Particular 

atención está dirigida a estudiar el rol que juegan en mediar, 

gobernar e incluso promover aspectos clave de las GTT, y por 

lo tanto en el modelo de desarrollo neo-extractivista. En este 

trabajo, partimos del planteamiento que el Estado costarricen-

se, representado por sus instancias gubernamentales, no es un 

sujeto pasivo coaccionado en los procesos neo-extractivistas; 

más bien, desempeña un rol activo, pero contingente a las re-

laciones de poder de los actores con quienes interactúa. En 

lo que refiere a nuestro estudio de caso, nos enfocaremos en 

analizar principalmente el rol de SINAC-MINAE en la dinámica 

de deterioro y ocupación del RVSLC, dada su responsabilidad 

directa en la gestión y conservación del refugio.

Tal como explica Fox (1993) en Borras et al (2012), el Estado 

comúnmente desempeña un rol dual y contradictorio: facilita 

la acumulación de capital, mientras al mismo tiempo intenta 

mantener un nivel mínimo de legitimidad política. Esta lógica 

de operaciones se evidencia en nuestro estudio de caso. Por un 

lado, al dejar de ejercer de forma permanente sus funciones in 

situ de protección y conservación del RVSL durante la década 

del 2000, el SINAC propició el deterioro significativo del estado 

del ecosistema de humedal y la casi desaparición de la laguna. 

A su vez, este cambio biofísico en el sistema del humedal, su-

mado a la falta de amojonamiento y la continua ausencia de 

vigilancia de parte del SINAC-MINAE facilitó la acumulación de 

tierra por la vía de la ocupación ilegal 
10

 de parte del propietario 

de EL POTRERO S.A.

Por otro lado, SINAC-MINAE ha mantenido su legitimidad polí-

tico-institucional sobre el control del refugio a lo largo de los 

años a través de distintos mecanismos institucionales y estra-

tegias. Primero, vía el “proyecto de investigación” justificó y 

posteriormente canceló la presencia del pastoreo bufalino en 

(parte del) refugio. A continuación, vía la implementación de 

un discurso técnico y de seguridad laboral, acompañado del 

respaldo de las autoridades policiales, ha restringido el acceso 

de los comunitarios al refugio. 

También es importante considerar el rol de otras instancias 

estatales que buscan mantener la legitimidad política del Esta-

do en el territorio. Uno de ellos es el Tribunal Ambiental Admi-

nistrativo (TAA) que es un órgano del MINAE con desconcen-

tración máxima y cuya función desde su creación en 1997 es 

“atender las denuncias en materia ambiental por violaciones a 

la legislación que tutela el ambiente y los recursos naturales” 

(Rojas & García, 2008, p. 92). Desde hace más de 10 años, el 

TAA ha emitido resoluciones que dictaminan al SINAC eliminar 

cualquier tipo de invasión en el RVSLC. Sin embargo, el recurso 

administrativo que finalizó la ocupación bufalina fue la deci-

sión que tomó SINAC de “no renovación” del proyecto de in-

vestigación que le otorgó al al propietario de EL POTRERO S.A 

por 5 años. Ante esta situación, podemos presumir que el al-

cance efectivo del TAA en el caso de estudio ha estado limitado 

al nivel discursivo. Proveer evidencia empírica sobre cómo se 

desenvuelve el intercambio institucional (si es que ocurre) en-

10  Tal como explicamos en la sección 3.3., el propietario de EL POTRERO S.A. contaba 
con autorización de parte del SINAC para la ocupación (de parte) del refugio desde 
mediados de 2016 por un período de 5 años. Sin embargo, los comunitarios denuncian 
su invasión en el refugio desde 2004, y el registro más antiguo de denuncia ambiental 
por ocupación bufalina que encontramos data de 2013. Eso significa, que “al menos” 
por un período de 3 años, el RVSLC fue invadido por la actividad bufalina.
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tre SINAE y TAA como órganos del MINAE va más allá de los al-

cances de este trabajo. Sin duda, es primordial abordar el tema 

de las interacciones institucionales a nivel de la administración 

ambiental gubernamental en Costa Rica, de cara a evaluar y 

mejorar el funcionamiento institucional.

Un segundo actor relevante legitimando la política estatal a 

nivel local es la municipalidad de Upala. A pesar de no figurar 

en los primeros años del conflicto, las campañas mediáticas y 

presiones de los comunitarios organizados provocaron que la 

municipalidad implementara acciones concretas asociadas a la 

gestión del refugio como bien estatal 
11

. 

• Más allá de la propiedad: ‘otros’ mecanismos 
para acceder a los bienes naturales

Una de las características particulares del neo-extractivismo es 

que existen diferentes mecanismos y procesos que son movili-

zados para garantizar el acceso, uso y control de la tierra y los 

recursos contenidos en ella. Nuestra revisión de la plataforma 

Land Matrix muestra que para los 9 casos de GTT registrados 

en Costa Rica existen dos mecanismos a través de los cuales se 

formalizan estas GTT. El más común entre los casos registrados 

es la compra directa (6 de los 9 casos documentados). Para los 

otros dos casos registrados, que corresponden con la actividad 

minera, la adquisición de tierra se formalizó mediante permi-

sos de exploración y concesión minera. Para el caso restante 

no se identificó el mecanismo de adquisición empleado en la 

transacción.

En lo que refiere al RVSLC, la tenencia de la propiedad está 

asignada a SINAC-MINAE a través de un decreto presidencial 

desde 1994. Sin embargo, bajo la implementación del régimen 

neo-extractivista, el acceso y control al refugio ha sido diverso 

en términos de quiénes lo controlan y en qué condiciones. 

SINAC-MINAE en calidad de ente regulador y ‘autoridad’ desig-

nada por el Estado costarricense en el territorio, (re)produce 

reglas e instrumentos para determinar quién accede al refugio, 

bajo qué condiciones de uso y durante cuánto tiempo. Por un 

lado, estas reglas de acceso, uso y control tendieron a favore-

cer al propietario bufalino. Su invasión inicial del refugio ocu-

rrió a través de un proceso de apropiación ‘primitiva’ que fue 

facilitada por la ausencia del ente administrador del refugio, y 

11  El detalle de las acciones implementadas por la municipalidad será descrito en la 
sección 5

reforzada por las inversiones de infraestructura (cercas eléctri-

cas) que hizo para restringir el acceso de otros al mismo tiem-

po que protegía su ganado. Posteriormente su ocupación fue 

respaldada y eventualmente legitimada por el ente regulador 

a través de un “proyecto de investigación” por un período de 

5 años. Por otro lado, las acciones comunitarias para acceder 

al refugio y cambiar su paisaje fueron inicialmente ignoradas 

y más recientemente prohibidas por SINAC-MINAE bajo argu-

mentos técnico-ambientales. Tal como ilustramos en nuestro 

análisis sobre Nicaragua (capítulo 6 en este dossier), el acceso, 

uso y control del refugio ha estado basado en una legitimidad 

y autoridad (local) contingente, que además supone estar re-

forzada sobre relaciones clientelistas entre SINAC-MINAE y el 

propietario de EL POTRERO S.A. 

• La dimensión de los impactos y 
conflictos territoriales producidos por el 
neoextractivismo

Por la escala que representan y el cambio drástico que produ-

cen a nivel del territorio, los enclaves extractivistas usualmente 

vienen acompañados de impactos sociales y ambientales a las 

poblaciones locales. El impacto más visible en la trayectoria de 

cambios del RVSLC es la desaparición la laguna y las presiones 

que esto significa para la biodiversidad del ecosistema local. 

Desde la perspectiva de los comunitarios, este impacto es re-

sultado de la acción combinada de las obras civiles alrededor 

del refugio, la negligencia de SINAC-MINAE en su función de ad-

ministrador del RVSLC y la ocupación (de parte) del refugio por 

la hacienda bufalina por varios años. Sin embargo, el impacto 

ambiental va más allá del sistema del humedal. Las obras civiles 

de desviación y dragado de ríos alteraron el sistema de flujo y 

descarga del sistema lacustre cercano. Como consecuencia de 

esto, varias comunidades vecinas al RVSLC sufren inundacio-

nes durante la época de invierno. Una vecina del área explica: 

“Cuando se inunda se pierde el paso, los 
chiquitos no pueden pasar para la escue-
la. Al menos aquí en la Colonia Evangélica 
cuando se llena, no van los chiquitos a la 
escuela porque no hay donde pasar, por-
que el único lugar por donde pueden pasar 
con un puente donde está lleno. También 
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hay personas que han perdido cosas mate-
riales y uno que otro los cultivos.” – Comu-
nicación personal con comunitaria mujer 
adulta en 2023.

Estos impactos en el refugio y las poblaciones locales cataliza-

dores de conflictos. Los conflictos se manifiestan de distintas 

formas y bajo distintos contextos. Gudynas define el conflic-

to (ambiental) como “la dinámica de oposiciones que resultan 

de diferentes valoraciones, percepciones o significados sobre ac-

ciones o circunstancias vinculadas con la sociedad y el ambiente, 

que discurre en u proceso que se expresa en acciones colectivas” 

(Gudynas, 2014, p. 87). Desde esta perspectiva, encontramos 

que como resultado del proceso de cambio en la lógica de uso 

del RVSLC – de un área para la conservación a un área para el 

pastoreo bufalino – se producen conflictos socio-ambientales 

entre las comunidades con el propietario de EL POTRERO S.A. 

y con SINAC-MINAE. Estos conflictos se materializan en diver-

sas formas: las denuncias ambientales (y mediáticas) que han 

interpuesto miembros del movimiento “Rescatemos las Came-

lias” con el acompañamiento de Ditsö y Coordinadora Norte 

y Libertad contra el propietario de EL POTRERO S.A.; y las res-

tricciones impuestas por SINAC-MINAE a los comunitarios para 

acceder al refugio sin su autorización. 

V. Estado actual de las 
relaciones entre actores & 
Perspectivas a futuro

Gracias a la presión institucional y mediática comunitaria ejer-

cida a los representantes de SINAC-MINAE se ha establecido 

desde 2021 un espacio de rendición de cuentas y seguimiento 

de las acciones relacionadas a la restauración del RVSLC. Este 

espacio institucional es facilitado por la municipalidad de Upa-

la, en el contexto de la Declaratoria de Interés Cantonal para la 

recuperación del refugio.

 A la fecha, la interacción de actores gubernamentales y comu-

nitarios se encuentra en una etapa de creación e instituciona-

lización del espacio de diálogo: Uno de los representantes de 

SINAC-MINAE explica: 

“[A]hora nos invita anualmente la muni-
cipalidad a que demos una rendición de 
cuentas de lo que se está haciendo en Ca-
melias (…) Se hizo una comisión de parte de 
la municipalidad donde nosotros le damos 
seguimiento, nos piden rendición de cuen-
tas periódicamente, [y] la municipalidad 
de Upala dio fondos para cubrir parte de 
los estudios que se requieren para la ela-
boración del plan de Manejo” – Comunica-
ción personal con representante SINAC-MI-
NAE en 2023.

La ruta de acciones a seguir está definida por SINAC-MINAE: 

“[los siguientes pasos son] continuar con el 
monitoreo [biológico en el refugio], esperar 
que salga la licitación de la municipalidad 
de Upala para continuar con los próximos 
estudios; continuar con la rendición de 
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cuentas a la municipalidad, al grupo Res-
catemos Las Camelias. Ojalá tener ese plan 
de manejo lo más pronto, para buscar fi-
nanciamiento, para iniciar restauración y 
posteriormente otorgar un permiso de uso 
a la misma comunidad.” – Comunicación 
personal con representante SINAC-MINAE 
en 2023. Según la planificación institucio-
nal, SINAC-MINAE estima tener el Plan de 
Manejo para el Refugio aprobado y publica-
do al finalizar 2025.

Esta comunicación sugiere que la tendencia a corto plazo para 

el RVSLC es que las acciones estarán enfocadas a la construc-

ción de políticas de restauración desde el ente administrador 

SINAC-MINAE. En este escenario a futuro, la participación de 

los comunitarios está restringida a los espacios municipales en 

los que SINAC-MINAE reporta avances en su gestión. La deci-

sión actual de SINAC-MINAE con respecto al RVSLC es esperar 

los resultados de los estudios técnico ambientales, para pos-

teriormente determinar acciones concretas de restauración. 

El equipo de SINAC-MINAE considera que una vez que las ac-

ciones de intervención estén delineadas pudieran invitar a los 

comunitarios a colaborar bajo un esquema de voluntariedad, 

bajo la condición de estar afiliados a la seguridad social.  En 

este panorama, el mayor reto que enfrenta el proceso de recu-

peración del refugio son los procesos burocráticos asociados 

a su gestión.

VI. Reflexiones finales 

En este trabajo nos hemos propuesto ilustrar hasta qué punto 

y de qué forma se habilita y se implementa el modelo neo-ex-

tractivista en Costa Rica, utilizando como caso de estudio la 

trayectoria de cambios sociales, institucionales y materiales 

asociados al RVSLC. Partiendo de un análisis de la localización 

y relevancia del estudio de caso en el sistema de áreas protegi-

das de Costa Rica, identificamos una serie de características y 

(f)actores interdependientes que ilustran cómo se materializa 

el neo-extractivismo en nuestro caso de estudio.

La investigación ilustra cómo el ambiente político institucional 

crea condiciones legales, de mercado, organizativas, producti-

vas y tributarias que favorecen el establecimiento y desarrollo 

de empresas neo-extractivistas, como la empresa bufalina que 

invadió el refugio. Otra característica clave de las actividades 

extractivas es la dimensión de concentración de la tierra y des-

igualdad que le acompaña, y que se demuestra con el área ex-

tensa de la hacienda EL POTRERO S.A. y su ocupación (de par-

te) del refugio. Asimismo, en el caso de estudio se documenta 

el fenómeno de la extranjerización a dos niveles. Primero, en 

cuanto a la tenencia de la tierra y segundo, en los procesos de 

cambio agrario y de la dinámica de relaciones (sociales) que 

experimentaron las poblaciones locales con respecto a la ac-

tividad bufalina en el RVSLC. Igualmente, evidenciamos cómo 

el Estado costarricense – representado principalmente por SI-

NAC-MINAE – desempeña un rol dual y contradictorio: facilita 

la acumulación de capital del empresario bufalino, mientras al 

mismo tiempo intenta mantener un nivel mínimo de legitimi-

dad política al aprobar un “proyecto de investigación” y res-

tringir el acceso de los pobladores al refugio. Otro elemento 

clave en la materialización del neo-extractivismo en nuestro 

caso de estudio es la implementación casi-simultánea de varios 

mecanismos y estrategias que hacen los actores involucrados 

para legitimar su acceso, uso y control del RVSLC. También ilus-

tramos la dinámica de impactos y conflictos socio-ambientales 
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relacionados con el proceso de cambios e invasión en el refu-

gio. Este estudio provee también una revisión sobre la situa-

ción actual y panorama de las (inter)acciones relacionadas a la 

restauración del RVSLC. 

 Finalmente, resulta pertinente reflexionar sobre el origen y la 

trayectoria particular en la gestión del área de estudio. Hace 

casi 20 años, el caso de estudio fue declarado Refugio de Vida 

Silvestre, desde una iniciativa comunitaria, con el propósito de 

amparar su conservación desde la protección estatal. Sin em-

bargo, la institución encargada de su gestión no solo ha fallado 

la protección del sitio, sino que ha legitimado el proceso de 

invasión en el refugio.  Si bien la acción comunitaria organi-

zada ha logrado interrumpir la actividad bufalina en el refugio 

a través de su incidencia; la construcción de políticas para la 

restauración del RVSLC requerirá al menos dos años más, mien-

tras SINAC-MINAE enfrenta a nivel local (pero también nacio-

nal) retos burocráticos y presupuestarios. En este panorama es 

necesario cuestionar el rol estatal en la construcción del imagi-

nario de país verde que tiene Costa Rica.
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Resumen

Las grandes transacciones de tierras, comúnmente designadas con el término 

“acaparamiento de tierras”, constituyen esencialmente un “acaparamiento de 

control” que implica el poder para controlar la tierra y otros recursos naturales 

asociados a ella. Particularmente crítico en zonas áridas y semiáridas es el acce-

so y control del agua, y muchas transacciones de tierras podrían ser motivadas 

por el deseo de adquirir recursos de agua dulce. La apropiación de los recursos 

hídricos de una región instrumentada a través de las grandes transacciones de 

tierras implica un proceso de “acaparamiento de agua”. En regiones semiáridas, 

como el Chaco salteño, el impacto directo o indirecto del acaparamiento de 

agua podría ser importante debido al sostenido avance de las inversiones en 

tierras vinculadas a la agricultura. En este trabajo se empleó el concepto de hue-

lla hídrica, con sus componentes verde, azul y gris, como herramienta analítica 

que permitió estimar la apropiación de agua asociada a las actividades agrícolas 

de las inversiones en tierras en la región. Los resultados sugieren que el acapa-

ramiento de tierras para la actividad agrícola en el Chaco salteño implica una 

apropiación diferencial del agua. Los mayores valores de apropiación estuvieron 

asociados al agua verde (631 hm3/año, 93%), la presión sobre el agua azul fue 

de 22 hm3/año (3%), finalmente 24 hm3/año (4%) estuvieron asociados al agua 

gris. Dadas las características hidrológicas de la región, los recursos de agua 

azul representarían un mayor costo de oportunidad, sin embargo, la disponibili-

dad de recursos de agua verde y la posibilidad de implantar cultivos altamente 

demandados a nivel mundial y obtener rendimientos aceptables sin necesidad 

de invertir en infraestructura de riego podría ser una característica como míni-

mo llamativa al momento de concretarse una inversión en tierras. Comprender 

el fenómeno del acaparamiento de tierras a través del estudio de mecanismos 

de acaparamiento de agua proporciona una forma alternativa de considerar los 

acuerdos nacionales y transnacionales de tierras, y sus efectos en los países 

destinatarios.

PALABRAS CLAVE: acaparamiento de tierra, acaparamiento de agua, grandes 

transacciones de tierras, huella hídrica, Chaco salteño
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Introducción a nivel mundial (WWAP, 2019). Se apunta a la agricultura a 

gran escala establecida a través de las GTT como el sistema 

de apropiación de agua dulce más impactante y que ocurre in-

cluso en países con creciente escasez de agua (Mehta et al., 

2012; Rulli et al., 2013). El acaparamiento de agua y sus im-

pactos potenciales en los recursos hídricos (tanto superficiales 

como subterráneos) han permanecido en gran parte ignorados 

o subestimados (Bues y Theesfeld, 2012; Dell’Angelo et al., 

2018). 

En regiones semiáridas, como el Chaco salteño, el impacto 

directo o indirecto del acaparamiento de agua podría ser im-

portante debido al sostenido avance de las GTT vinculadas a 

la agricultura. En esta región la mayor parte de los productos 

agrícolas son cultivados a secano lo que ha llevado a consi-

derar al agua como un insumo de uso no restrictivo (Pengue, 

2006), ignorando los volúmenes de agua que permanecen 

ocultos detrás de la producción y posterior exportación de 

materias primas altamente demandadas por el mercado global. 

Este trabajo tiene por principal objetivo visibilizar el proceso de 

acaparamiento de agua que tiene lugar en las GTT de la región 

del Chaco salteño. Para ello se empleó el concepto de huella 

hídrica (HH) como herramienta analítica que permitió estimar 

la apropiación de agua asociada a las actividades agrícolas de 

las inversiones en tierras en la región. 

Las grandes transacciones de tierras (GTT), comúnmente de-

signadas con el término de “acaparamiento de tierras” (land 

grabbing), haciendo referencia a los efectos socio-ambientales 

negativos que dichas inversiones pueden generar en los terri-

torios (GRAIN, 2008; GRAIN et al., 2014), constituyen esencial-

mente un “acaparamiento de control” (Borras Jr. et al., 2012) 

que implica el poder para controlar la tierra y otros recursos 

naturales asociados a ella. Particularmente crítico en zonas 

áridas y semiáridas es el acceso y control del agua, y muchas 

GTT podrían ser motivadas por el deseo de adquirir recursos 

de agua dulce (Skinner y Cotula, 2011; Woodhouse y Ganho, 

2011; Rulli et al., 2013). De hecho, la disponibilidad de recur-

sos hídricos condiciona la productividad de la tierra, y por lo 

tanto constituye un fuerte impulsor de las inversiones en tierra 

a nivel mundial (Bossio et al., 2012; Antonelli et al., 2015). 

La apropiación de los recursos hídricos de una región instru-

mentada a través de las GTT implica un proceso de “acapara-

miento de agua”. Este concepto pone de manifiesto situacio-

nes en las que diferentes actores asumen el control del recurso 

hídrico reasignando su distribución para lograr beneficios 

propios en detrimento de otros usos y usuarios (Mehta et al., 

2012; Breu et al., 2016; Dell’Angelo et al., 2017). En el último 

reporte analítico de la iniciativa Land Matrix (Lay et al., 2021) 

se destacan las consecuencias potenciales de las inversiones 

en tierras sobre el agua y se establece que los efectos negati-

vos pueden ser importantes incluso en regiones con abundan-

cia de recursos hídricos, debido a los cambios significativos en 

el ciclo hidrológico que conlleva la conversión de áreas natura-

les en tierras agrícolas. 

El control ejercido sobre los recursos hídricos se manifiesta 

principalmente en tierras destinadas a la actividad agrícola de-

bido a que constituye la actividad de mayor consumo de agua 
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METODOLOGÍA

Área de estudio

El área de estudio se localiza al este de la provincia de Salta y 

comprende dos zonas agroeconómicas homogéneas: a) Um-

bral al Chaco con producción extensiva a secano y Chaco con 

riego y b) Chaco semiárido con ganadería y explotación fores-

tal (Piccolo et al., 2008) (Figura 1). El clima en el área de estu-

dio es semiárido, altamente estacional. La temperatura media 

anual varía entre 26 y 28°C durante los meses más cálidos, y 

entre 12 y 17°C durante los meses más fríos. La precipitación 

media anual varía de 500 a 550 mm a alrededor de 800 a 900 

mm (Bravo et al., 1999). La agricultura a secano y la produc-

ción ganadera son las principales actividades en el sector sur 

del área de estudio, mientras que la ganadería y la silvicultu-

ra dominan en el sector norte (Vargas Gil, 1990; Bravo et al., 

1999; Morello et al., 2012). 

Relevamiento de las grandes transacciones 
de tierras

El conjunto de datos de GTT que se utilizó en este estudio fue 

brindado por el Punto Focal América Latina (PFAL
1

)  de la inicia-

tiva Land Matrix
2

 (LM) y corresponde a datos actualizados a 

mayo de 2022. Las transacciones que se incluyen en la base de 

datos de LM son compras, ventas, concesiones, arriendos o ad-

judicaciones realizadas a partir del año 2000, existentes bajo 

distintos niveles de negociación (contratos firmados, intención 

de compra). Estas transacciones deben abarcar más de 200 

hectáreas, involucrar inversores nacionales o transnacionales, 

e implicar un posible cambio de uso o cobertura del suelo.

De la totalidad de estas transacciones, se tuvieron en cuen-

ta aquellas reportadas como concluidas y cuya finalidad fue-

ra la producción agrícola. Las GTT relevadas se hicieron espa-

1  El Punto Focal América Latina está integrado por la Fundación para el Desarrollo 
en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) y el Instituto de Investigaciones en Energía No Conven-
cional (INENCO).

2  Ver: https://landmatrix.org/

cialmente explícitas en un sistema de información geográfica 

(SIG). La información catastral y otras capas temáticas se ob-

tuvieron de la Dirección General de Inmuebles de Salta y de la 

base de datos espacial de infraestructura de Salta (IDESA). Las 

capas de cobertura y uso del suelo para cultivos extensivos se 

obtuvieron del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

(INTA), del Laboratorio de Teledetección y SIG del Instituto Na-

cional de Tecnología Agropecuaria (INTA-EEA Salta) y de IDE-

SA. El análisis espacial se realizó utilizando el software gratuito 

QGIS.2.14.0.

Huella hídrica como indicador de 
acaparamiento de agua

La estimación del acaparamiento de agua asociado a las acti-

vidades agrícolas de las GTT en la región del Chaco salteño se 

realizó empleando el indicador de HH. Para su estimación se 

utilizó la metodología descripta en el Manual de Evaluación de 

la Huella Hídrica (Water Footprint Assessment Manual) (Hoekstra 

et al., 2011) propuesta por la Red de Huella Hídrica (Water Foo-

tprint Network)
3

. 

La HH es un indicador multidimensional que muestra los volú-

menes de consumo de agua por distintas fuentes (agua verde 

y azul) y los volúmenes y tipos de contaminación (agua gris), 

y cuyos componentes de HH total (azul, verde y gris) pueden 

ser especificados geográfica y temporalmente (Hoekstra et al., 

2011). La HH azul se refiere al consumo de los recursos de agua 

azul (agua superficial y subterránea); la HH verde se refiere al 

consumo de los recursos de agua verde (agua de lluvia en la 

medida en que no se pierde por escorrentía) y se cuantifica me-

diante la estimación del agua evapotranspirada por los cultivos 

que no tiene como origen el agua de riego (agricultura a seca-

no), y finalmente la HH gris se define como el volumen teórico 

de agua que se requeriría para diluir o asimilar una determinada 

carga de contaminantes tomando como base concentraciones 

en el entorno natural y estándares de calidad de agua.

En este trabajo se estimó la HH de la actividad agrícola con-

siderando la etapa de crecimiento de los cultivos (desde la 

siembra hasta la cosecha), no se incorporaron en el cálculo las 

etapas posteriores (transformación y transporte). La HH total 

del proceso de producción de un cultivo se calculó como la 

3  Disponible en: https://waterfootprint.org/en/
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suma de los componentes verde (HH verde), azul (HH azul) 

y gris (HH gris) en (m
3

/t). Las estimaciones se realizaron para 

los cultivos identificados en las GTT durante las campañas de 

cultivos extensivos 2000-2001 a 2016-2017, considerando la 

actividad agrícola a secano y con riego. Los valores obtenidos 

permitieron establecer la huella hídrica total territorial (HHTT), 

que hace referencia al uso total de agua de las actividades pro-

ductivas en un área determinada. 

RESULTADOS Y 
DISCUSIÓN
GTT y uso del suelo

El total de transacciones concluidas relevadas para el periodo 

2000-2022 fue de 120, con una superficie total asociada de 

1600898 ha, equivalente al 22% de la superficie total del Chaco 

salteño (7148508 ha). El 84% de la superficie asociada a las GTT 

(1344754 ha) se localiza en el Chaco semiárido, mientras que 

el 16% restante (256144 ha) en el Umbral al Chaco (Figura 1). 

En relación al estado de implementación de las GTT, el 85% de 

las transacciones (102 GTT) se encuentra en operación (pro-

ducción) con una superficie total involucrada de 1466121 ha. 

Se detectó cambio de uso de suelo en el 32% (513057 ha) del 

área involucrada en las GTT. La actividad agrícola está presen-

te en el 45% del total de transacciones y representa el 39% 

(200963 ha) de la superficie con cambio de uso del suelo. Los 

principales cultivos identificados en dicha superficie fueron 

soja, maíz, poroto y algodón. El área cultivada con soja corres-

ponde al 37,6% (75568 ha), el área con maíz al 28% (56189 

ha), el área con poroto al 16,1% (32427 ha) y el área con algo-

dón al 5,9% (11802 ha). También se identificaron superficies 

sembradas con caña de azúcar 0,3% (572 ha) y con cultivos Figura 1. Zonas agroeconómicas 
homogéneas de la región del Cha-
co salteño y localización de GTT
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extensivos de invierno, tales como trigo y cártamo que repre-

sentan el 5,4% (10863 ha) y 2,8% (5588 ha) de la superficie, 

respectivamente. Finalmente, se detectaron áreas de menor 

extensión con cultivos de maní, sésamo, chía y girasol que 

comprenden una superficie inferior al 4% de la superficie total.

Huella hídrica y acaparamiento de agua

Los requerimientos promedio de agua verde y azul por cultivo 

(RAC verde, RAC azul, m
3

/ha), el uso promedio de agua gris (UA 

gris, m
3

/ha) y la HH promedio por tonelada de cultivo se obser-

van en la Tabla 1. En general aquellos cultivos con un alto ren-

dimiento tienen una menor HH que los de menor rendimiento.

La HHTT promedio de la producción agrícola para el periodo 

comprendido entre las campañas 2000-2001 a 2016-2017 se 

estimó en 676 hm
3

/año (1 hm
3

 = 1000000 m
3

). El cultivo de 

soja ocupa la mayor parte de este volumen total con un con-

sumo promedio de 312 hm
3

/año (96% verde, 4% gris). Otros 

cultivos con una gran HH total son el maíz (154 hm
3

/año) y el 

trigo (67 hm
3

/año). La contribución de los principales cultivos 

a la HHTT de las GTT relacionada con la producción de cultivos 

se presenta en la Figura 2.

Cultivo RAC verde RAC azul UA gris Y HHV HHA HHG HHT

m
3

/ha t/ha m
3

/t

Algodón 2718,7 3602,9 130,2 3 920,6 1220 44,1 2184,6

Caña de azúcar 7689,3 6031,9 78,2 86,9 88,5 69,4 0,9 158,9

Cártamo 3149,9 0 50,2 0,7 4680,8 0 74,6 4755,4

Garbanzo 1875,4 0 112 1,7 1136,6 0 67,9 1204,5

Maíz 4647,1 0 73,4 4,5 1034,9 0 16,3 1051,3

Poroto 1526,8 0 100,2 1,1 1369,4 0 89,9 1459,3

Soja 4158,4 0 154,9 2,2 1883,2 0 70,1 1953,3

Sorgo 2753,9 0 53,5 3,6 765 0 14,9 779,8

Trigo 2617 0 71,6 1,3 2076,1 0 56,8 2132,9

Tabla 1. Requerimiento hídrico 
de agua verde y azul (RAC 
verde, azul), uso de agua gris 
(UA gris), rendimiento (Y) y 
huella hídrica verde (HHV), azul 
(HHA), gris (HHG) y total (HHT) 
promedio de los principales 
cultivos identificados en las 
grandes transacciones de 
tierras en la región del Chaco 
salteño. Periodo 2000-2017

Figura 2. Contribución de los 
diferentes cultivos a la huella 
hídrica total territorial (HHTT) 
de la producción agrícola en 
las grandes transacciones de 
tierras en la región del Chaco 
salteño. Campañas agrícolas 
2000-2001 a 2016-2017
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En relación al origen del recurso hídrico que abastece a los cul-

tivos identificados puede observarse en la Figura 3 el aporte 

del componente verde (A), azul (B) y gris (C) a la HHTT del 

área con cultivos. Es posible identificar que el mayor aporte 

lo realiza el componente verde, el cual representa el consumo 

del agua proveniente de precipitación que se acumula en los 

poros del suelo y es aprovechada por las plantas. En términos 

numéricos el aporte de los componentes verde, azul y gris fue 

del 93% (631 hm
3

/año), 3% (22 hm
3

/año), y 4% (24 hm
3

/año), 

respectivamente.

La HH territorial verde (HHTV) promedio relacionada con la 

producción de cultivos fue de 631 hm
3

/año, de los cuales los 

cultivos a secano utilizan 610 hm
3

/año y los cultivos de rega-

dío utilizan 21 hm
3

/año. Para la mayoría de los cultivos, la con-

tribución de la HHTV a la HHTT (verde, azul y gris) supera el 

80%. La HH territorial azul (HHTA) promedio relacionada con 

la producción de cultivos fue de 22 hm
3

/año. El cultivo de algo-

dón (18 hm
3

/año) y el cultivo de caña de azúcar (4 hm
3

/año) 

representan la totalidad de la HHTA de la actividad agrícola de 

las GTT. La HH territorial gris (HHTG) relacionada con el uso de 

Figura 3. Aporte de los componentes verde, azul y gris a la huella 
hídrica total territorial (HHTT) asociada a la actividad agrícola exis-
tente en las grandes transacciones de tierras en la región del Chaco 
salteño. Huella hídrica territorial verde (HHTV) (A). Huella hídrica 
territorial azul (HHTA) (B). Huella hídrica territorial gris (HHTG) (C)
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herbicidas (glifosato) en los cultivos fue de 24 hm
3

/año. La soja 

(13 hm
3

/año) representa el 55% de la HHTG de la producción 

de cultivos agrícolas en las GTT. Se determinó que para todos 

los cultivos el mayor aporte al valor final de HH lo realiza el 

componente verde. 

Estos valores indican que la presión ejercida sobre los recursos 

de agua verde para el desarrollo de las actividades agrícolas es 

superior respecto al de los otros recursos. El acaparamiento de 

agua verde resulta relevante en la región considerando que las 

precipitaciones son estacionales y estivales, con lo cual duran-

te los meses restantes la disponibilidad hídrica debido a éstas 

es casi nula. Si bien los volúmenes de acaparamiento de agua 

azul son menores en relación a los de agua verde, éstos impli-

carían un mayor costo de oportunidad ya que, considerando 

las condiciones climáticas de la región, la única fuente perma-

nentemente disponible de aprovisionamiento de agua está re-

presentada por las reservas de agua subterránea que, aunque 

muchas veces de baja calidad, constituyen la única alternativa 

de consumo existente durante la época de estiaje. 

A pesar de los diferentes costos de oportunidad que presentan 

los recursos de agua verde y azul (se asume un mayor costo 

de oportunidad de esta última), la HH verde resulta de interés 

para mostrar cómo la agricultura a secano en el Chaco salteño 

representa un factor de movilización del agua (Chahed et al., 

2011). Los resultados aquí presentados respecto a la HHTT de 

la actividad agrícola resultan de interés para la región, donde 

el conocimiento del consumo real de agua en torno a esta ac-

tividad productiva aún es incipiente e ignorado y se encuentra 

surcado por la dificultad existente en el acceso a datos con-

fiables sobre los diferentes niveles de producción, parámetros 

climáticos y de cultivos (Hoekstra et al., 2019).

CONCLUSIONES

En la región del Chaco salteño se identificaron 120 grandes 

transacciones de tierras, con una superficie total asociada de 

1600898 ha para el periodo 2000-2022. Esta extensión corres-

ponde al 22% de la superficie total del área de estudio y es 

equivalente a 9 veces la extensión del departamento Capital 

de la provincia de Salta (1722 km2). El 85% de las transaccio-

nes se encuentra en operación (producción) con una superficie 

total involucrada de 1466121 ha. Se detectó cambio de uso 

de suelo en el 32% (513057 ha) del área involucrada en las 

GTT. La actividad agrícola está presente en el 45% del total de 

transacciones y representa el 39% (200963 ha) de la superficie 

con cambio de uso del suelo. 

En la región, las GTT se encuentran orientadas principalmente 

a la producción agrícola lo cual determina importantes requeri-

mientos hídricos de agua verde y azul para el sustento de esta 

actividad. Los mecanismos de acaparamiento de agua no se 

manifiestan a través de situaciones explícitas de saqueo de los 

recursos hídricos, sino que se instrumentan a través de la ad-

quisición de derechos sobre el uso de la tierra, y se potencian 

con la legitimación de los aparentes beneficios que trae apare-

jada la exportación de materias primas. En este sentido, la HH 

fue un indicador de gran utilidad para identificar los importan-

tes requerimientos hídricos del modelo agrícola en la región 

del Chaco salteño y para hacer visible la vinculación existente 

entre las GTT y los recursos de agua dulce asociados. 

Los mayores valores de apropiación estuvieron asociados a los 

recursos de agua verde. Dadas las características hidrológicas 

del Chaco salteño, los recursos de agua azul representarían un 

mayor costo de oportunidad, sin embargo, la disponibilidad de 

recursos de agua verde y la posibilidad de implantar cultivos al-

tamente demandados a nivel mundial (como la soja, el poroto 

y el maíz) y obtener rendimientos aceptables sin necesidad de 

invertir en infraestructura de riego podría ser una característica 
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como mínimo llamativa al momento de concretarse una GTT. El 

acaparamiento de los recursos de agua verde instrumentado a 

través del avance de las GTT podría llegar a transformarse en 

una amenaza contra la seguridad alimentaria de las comunida-

des locales. 

Finalmente, comprender el fenómeno del acaparamiento de 

tierras a través del estudio de mecanismos de acaparamiento 

de agua proporciona una forma alternativa de considerar los 

acuerdos nacionales y transnacionales de tierras, y sus efectos 

en los países destinatarios (Dell’Angelo et al., 2017). En este 

sentido, el uso de conceptos como la HH en el estudio sobre 

inversiones en tierras indica que la dinámica de la globalización 

puede involucrar y afectar los recursos hídricos de los países 

destinatarios de inversiones en tierras, a menudo de mane-

ra oculta, pero no menos relevante (Rulli et al., 2013; Rulli y 

D’Odorico, 2014). Asimismo, la adquisición de derechos sobre 

el uso de la tierra legitima la apropiación de los recursos hídri-

cos lo cual podría agravar las situaciones de desigualdad en el 

acceso al agua ya que la misma se incorpora en un proceso de 

valorización a escala mundial debido a su exportación como 

agua virtual (Breu et al., 2016).
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Resumen

La transición energética es un imperativo que surge en un contexto de crisis 

climática y ambiental. El Estado brasileño se comprometió en la 21ª Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 2015 (COP 21), a alcanzar 

una participación estimada del 45% de energías renovables en la composición 

de la matriz energética en 2030, incluyendo: ampliar el uso de energías renova-

bles fuentes, además de la energía hídrica. La inversión en proyectos de energía 

eólica ha sido el foco del gobierno y de las grandes corporaciones, estas últi-

mas con el objetivo de acumular capital en tiempos de crisis. Sin embargo, este 

proceso resulta en diferentes impactos y conflictos territoriales, especialmente 

aquellos relacionados con la cuestión agraria. La desterritorialización, es decir, 

la pérdida de territorio, es la última y más grave repercusión del proceso de terri-

torialización de las empresas de generación de energía eólica. El objetivo de este 

capítulo es discutir las formas en que se produce la desterritorialización de los 

sujetos como resultado de la territorialización de las empresas de proyectos eó-

licos en el Nordeste brasileño, región que concentra el mayor número de proyec-

tos eólicos otorgados por la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL). Para 

lograr este objetivo, se utilizaron procedimientos metodológicos cuantitativos y 

cualitativos, destacándose el trabajo de campo en los estados de Rio Grande do 

Norte y Ceará. Al realizar la investigación se pudo comprobar que la desterrito-

rialización se da de diferentes maneras y no sólo en el momento inmediato de la 

territorialización de los parques eólicos.
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Introducción en el sector de generación eléctrica o no (Luxemburg, 1985; 

Pereira, 2021). Es en este sentido que la expansión de los pro-

yectos de energía eólica se ha producido en Brasil. Según da-

tos del Sistema de Información de Generación de la Agencia 

Nacional de Energía Eléctrica (SIGA/ANEEL), al 1 de agosto de 

2023, había en el país un total de 1.564 parques eólicos otor-

gados por la ANEEL, totalizando 52.293.688,8 kW de poten-

cia concedida. La región Nordeste concentra 1.445 parques y 

49.540.169,14 kW de potencia concedida, representando el 

92,4% y el 95,7% del total de proyectos y potencia concedida 

en Brasil, respectivamente. La Tabla 1 expresa el número de 

proyectos eólicos otorgados por la ANEEL según la unidad fe-

derativa y la fase del proyecto.

La expansión de los proyectos eólicos en Brasil es dinámica, 

marcada inicialmente por el interés del Estado en diversificar 

la matriz energética a través de políticas públicas como el Pro-

grama de Incentivo a Fuentes Alternativas (PROINFA), lanzado 

por el gobierno federal en 2002, y la reestructuración de la po-

lítica energética brasileña en el año de 2004, que estableció 

las subastas como mecanismo de venta de energía eléctrica, 

además de crear organismos como la Empresa de Investigación 

Energética (EPE)
3

, el Comité de Vigilancia del Sistema Eléctri-

co (CMSE)
4

 y la Cámara de Comercio de Electricidad (CCEE)
5

. 

Incluso con tales incentivos, se pusieron en funcionamiento 

pocos proyectos eólicos; por ejemplo, entre 2001 y 2009, en-

traron en funcionamiento un total de 29 parques eólicos en 

Brasil. La expansión efectivamente comienza en 2010, lo que 

corrobora los análisis de Traldi y Rodrigues (2022) y Pereira 

(2021), en los que el argumento central para explicar la expan-

sión del interés por instalar proyectos eólicos a partir de la se-

gunda década del siglo XXI es precisamente la crisis económi-

ca. Actualmente, el crecimiento de los parques eólicos es aún 

más rápido e intenso: sólo en los primeros tres meses de 2023, 

la ANEEL ya ha adjudicado 134 proyectos.

Inicialmente, Ceará se proyectó como el “pionero” en el sec-

tor de energía eólica y hasta 2010 ocupó el primer lugar en el 

ranking de estados con mayor número de proyectos eólicos 

3  Creado mediante Ley n. 10.847, de 15 de marzo de 2004.

4  Autorizado por el artículo 14 de la Ley n. 10.848, de 15 de marzo de 2004 y posterior-
mente estabelecido por el Decreto n. 5.175, de 9 de agosto de 2004.

5  Es importante resaltar que otros incentivos fueron fundamentales, como la publi-
cación del “Atlas del potencial eólico brasileño” en 2001 (Amarante, Brower, Zack y Sá, 
2001) y la aprobación de la Resolución 279 del Consejo Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA ) el 27 de junio de 2001. Este último estableció la posibilidad de que las agen-
cias ambientales estatales clasifiquen los parques eólicos como proyectos de bajo im-
pacto ambiental, simplificando el proceso de licenciamiento ambiental (Lima, 2022). 
El 24 de julio de 2014, Resolución no. 462, que modifica el marco de 2001.

En medio de la necesidad de una transición energética y miti-

gación de los efectos del cambio climático, la energía eléctrica 

obtenida a partir de la cinética del viento se convierte en una 

alternativa interesante, siendo utilizada por el Estado brasileño 

como la principal solución a la crisis climática, aunque el sec-

tor energético no corresponda a la actividad que más gases de 

efecto invernadero emite en Brasil
1

. En la “Contribuição Nacio-

nalmente Determinada” (acrónimo en inglés: intended Natio-

nally Determined Contribution – iNDC), documento en el que 

el gobierno brasileño registró los principales compromisos y 

contribuciones de Brasil al acuerdo climático de París (2015
2

), 

los puntos estipulados en relación a la energía fueron: lograr 

una participación estimada del 45% de energía renovable en la 

composición de la matriz energética en 2030, incluyendo: am-

pliar el uso de fuentes renovables, además de la hidroeléctrica, 

en la matriz energética total para un del 28% al 33% para 2030 

y ampliar el uso doméstico de fuentes de energía no fósiles, 

aumentando la proporción de energía renovable (además de la 

hidroeléctrica) en el suministro de energía eléctrica a al menos 

el 23% para 2030, incluso aumentando la proporción de ener-

gía eólica, biomasa y fotovoltaica (Brasil, 2015). En 2021, en la 

26ª Conferencia de las Partes (COP26), en el Pacto Climático 

de Glasgow, las Partes acordaron revisar y reforzar los objeti-

vos para 2030.

Al mismo tiempo, la demanda de soluciones a la crisis de so-

breacumulación impone la creación de nuevos mercados y la 

incorporación de territorios a la lógica del modo de producción 

capitalista, con el objetivo de diversificar la cartera de inversio-

nes de los agentes capitalistas, ya sean actores tradicionales 

1  Según datos del Sistema de Estimación de Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero, del Observatorio del Clima, en 2021 la mayor cantidad de emisiones de GEI 
se debieron a la agricultura (24,8%) y a los cambios de uso de la tierra y los bosques 
(49,0%) (SEEG, 2023).

2  21ª Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Uni-
das sobre el Cambio Climático (UNCCC).
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Unidad de la Federación Operación Planeados

Cantidad Potencia aprobada (kW) Cantidad Potencia aprobada (kW)

Bahia 285 7.807.971 270 11.168.000

Ceará 100 2.577.840 72 2.875.800

Maranhão 16 426.023 3 130.200

Minas Gerais 1 156 0 0

Paraíba 36 870.440 46 1.535.100

Pernambuco 42 1.088.365 13 558.700

Piauí 109 3.633.450,00 64 3.241.800

Paraná 1 2.500 0 0

Rio de Janeiro 1 28.050 0 0

Rio Grande do Norte 255 8.173.736 133 5.418.700

Rio Grande do Sul 81 1.835.892 16 636.320

Santa Catarina 18 250.600 0 0

Sergipe 1 34.500 0 0

São Paulo 1 2 0 0

Total 947 26.729.525 617 25.564.620

aprobados por la ANEEL. Luego, Rio Grande do Norte y Bahia, 

respectivamente, emergieron como potencias en el sector de 

generación de energía eólica. Actualmente, el estado de Piauí 

tiene un aumento en el número de parques eólicos autoriza-

dos, superando incluso al estado de Ceará, como se muestra 

en la tabla 1. Este último busca recuperar una posición des-

tacada en la actividad, especialmente con las futuras instala-

ciones de proyectos eólicos offshore para garantizar energía 

eléctrica suficiente para la producción de hidrógeno verde, la 

gran promesa del gobierno estatal.

Si bien el objeto de apropiación para la generación de ener-

gía eléctrica es el viento, objeto de trabajo preexistente (Marx, 

2013 [1867]), la tierra es una condición fundamental. Para 

transformar el viento en energía se necesitan aerogenerado-

res en el territorio. De este modo, la apropiación del viento se 

Tabla 1: Brasil - Proyectos eólicos 
adjudicados según unidad 
federativa y estado del proyecto 
(2023*).

Fuente: SIGA/ANEEL (fecha de 
consolidación: 1 de agosto de 
2023); Org.: Pereira, Lorena Izá 
(2023).
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traduce necesariamente en la apropiación de la tierra. Dichas 

tierras se encuentran en su mayoría ubicadas en zonas rurales 

y en posesión de pequeños productores o de uso colectivo, di-

chas extensiones pueden abordarse como fondos territoriales, 

es decir, “áreas ainda não devassadas (...) estoques de espaços 

de apropriação futura
6

“ (Moraes, 2005: 69). A esta caracterís-

tica se suma el hecho de que un número importante son ocu-

pantes posseiros que, en general, no cuentan con títulos de 

propiedad, lo que los coloca en una situación de fragilidad de 

la tenencia de la tierra (Souza y Maia, 2023).

La incorporación de estos territorios rurales y de la producción 

agrícola, especialmente alimentaria, a través de la territoriali-

zación de proyectos eólicos resulta no solo en impactos y con-

flictos socioambientales, como lo ha denominado la literatura 

(Copque, 2021). El cambio de territorialidad (uso del territorio) 

y la desterritorialización - entendida como pérdida de territorio 

- de los sujetos rurales también son consecuencias de la expan-

sión de los proyectos eólicos. Así, el objetivo de este artículo es 

discutir las formas en que la desterritorialización de los sujetos 

ocurre como resultado de la territorialización de empresas de 

proyectos de energía eólica ubicadas en el Nordeste brasileño.

El argumento central es que la desterritorialización se produce 

de diferentes maneras y no sólo en el momento inmediato de 

la territorialización de las empresas de energía eólica. La pér-

dida de territorio para la instalación de proyectos eólicos es el 

último impacto y quizás el más grave de las dinámicas actuales 

en torno a la apropiación de los vientos. Este elemento inserta 

en la cuestión agraria del siglo XXI la territorialización de los 

proyectos eólicos. Como no hay expropiación de poblaciones 

para la construcción de parques eólicos por parte del Estado 

brasileño, como ocurre en el caso de los proyectos de energía 

hidroeléctrica, se supone que la energía eólica no promueve 

el desplazamiento de comunidades. Sin embargo, la desterri-

torialización tiende a ocurrir en el tiempo, resultando, sobre 

todo, de las precarias condiciones de permanencia en los te-

rritorios de vida de los pueblos y comunidades tradicionales.

Para lograr el objetivo propuesto, además de la revisión de la 

literatura, se utilizarán metodologías cuantitativas y cualita-

tivas. En cuanto a las metodologías cuantitativas, se recolec-

taron y sistematizaron datos sobre la expansión de proyectos 

6 Traducción nuestra: “áreas aún no despejadas (...) stocks de espacios para futura 
apropiación”.

eólicos en Brasil, así como información sobre los impactos, los 

conflictos derivados de este proceso y el perfil de la población 

afectada por este modelo de generación de energía. Se utiliza-

ron bases como el Sistema de Información de Generación de la 

ANEEL y el Sistema de Información Georeferenciada del Sector 

Eléctrico. En el caso de las metodologías cualitativas, la centra-

lidad estará en la realización del trabajo de campo en los esta-

dos de Rio Grande do Norte y Ceará, que se realizará entre los 

meses de mayo y julio de 2023. En esta etapa se desarrollaron 

otras metodologías, como así como la realización de entrevis-

tas semiestructuradas a gestores públicos (municipales y esta-

tales), así como a la población afectada por estos proyectos.

A partir de esta breve justificación y explicación del objetivo 

general, este artículo se estructura en dos temas además de 

la introducción, consideraciones finales y referencias. En pri-

mer lugar se discutirá el marco teórico en el que se basa la in-

vestigación sobre el proceso de desterritorialización. Luego se 

expondrán las estrategias de control territorial utilizadas por 

las empresas de generación de energía eólica, finalizando con 

el debate sobre los mecanismos de desterritorialización deriva-

dos de la territorialización de las empresas de generación de 

energía eólica.

Este artículo es resultado del tercer año del convenio entre 

la Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz (FUNDAPAZ) 

(Argentina) y la Red Brasileña de Investigación sobre Luchas 

por Espacios y Territorios (Rede DATALUTA) (Brasil), dentro del 

marco del en el marco del proyecto Land Matrix y también de 

la investigación postdoctoral titulada “De lo global a lo local: 

la producción de conflictos en la territorialización de proyec-

tos eólicos en el Nordeste brasileño”, que se desarrolla en el 

Instituto de Políticas Públicas y Relaciones Internacionales de 

la Universidad Estadual Paulista (IPPRI/UNESP). Ambos proyec-

tos han fomentado debates y posibilitado el diálogo sobre las 

Grandes Transacciones de Tierras con el fin de generar energía 

eólica y sus consecuentes impactos en las comunidades y pue-

blos tradicionales.
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Apuntes sobre el proceso 
de desterritorialización

La categoría geográfica central para debatir la desterritorializa-

ción es el territorio, entendido como un espacio construido a 

través de relaciones sociales y de poder. El territorio no debe 

ser entendido como uno solo o como territorio del Estado-Na-

ción, según el enfoque de la Geografía Tradicional, sino des-

de la multiplicidad de dimensiones, escalas y territorialidades, 

como territorio material e inmaterial, realizadas a través de las 

prácticas cotidianas de los sujetos, agentes e instituciones. 

Desde esta perspectiva, el territorio está formado por tipolo-

gías, siendo: i) primer territorio: entendido como el espacio de 

gobernanza; ii) segundo territorio: abordado como fracciones 

territoriales, que expresa múltiples territorialidades; iii) tercer 

territorio: entendido como territorio relacional, resultado de 

conflictos entre fracciones de territorios, conflictos entre sus 

usos (Fernandes, 2009; Pereira, 2019).

Como ya se señaló, si bien la fuente central para la generación 

de energía eólica es un objeto de trabajo preexistente (Marx, 

2013 [1867]), la actividad es intensiva en el área. Para lograr 

el objetivo de generar energía a partir de la cinética del vien-

to es imprescindible la territorialización, que es la conquista 

de un territorio por parte de un agente o sujeto específico. 

La territorialización corresponde al proceso de formación de 

un territorio, es material, pero a la vez está ligada a aspectos 

políticos, económicos e inmateriales. La territorialización tiene 

una doble dimensión, que implica desterritorialización y rete-

rritorialización. La desterritorialización corresponde al retiro, 

la salida de un sujeto o agente de su territorio. Cuando una 

determinada empresa energética se territorializa, el resultado 

puede ser la desterritorialización de sujetos que antes estaban 

territorializados. Todo proceso de desterritorialización implica 

reterritorialización y produce una nueva territorialidad.

Los atlas de potencial eólico, tanto los elaborados a escala 

nacional como estatal, identifican áreas catalogadas como 

“prometedoras” para la exploración del potencial eólico, sin 

embargo no consideran que dichas áreas sean en realidad te-

rritorios de una diversidad de pueblos y comunidades. En otras 

palabras, la territorialización de las empresas de generación de 

energía eólica no se da en áreas vacías - o marginales como 

sostiene el Banco Mundial (2011) - sino a través de la desterri-

torialización de poblaciones consideradas afectadas por este 

proceso. La tendencia en la literatura es reterritorializar sujetos 

ahora desterritorializados, transformando otros espacios en te-

rritorio. Sin embargo, en la práctica el proceso de reterritoria-

lización no se da, ya que no sólo cambia el territorio material, 

sino también el inmaterial.

Además, es interesante resaltar la cuestión relativa a los cer-

camientos de tierras. Desde el Boletín Anual de Generación 

de Energía Eólica publicado en el año de 2020, la Asociación 

Brasileña de Energía Eólica (ABEEólica) ha repetido el siguiente 

argumento: “a energia eólica ocupa pouca terra, permitindo 

que se continue com criação de animais ou plantações. Con-

siderando o espaço destinado para um parque eólico, as tur-

binas ocupam cerca de 8% da área, podendo esse valor ser 

ainda menor, chegando a cerca de 6%
7

“. En realidad esto no 

sucede. Existe un debate entre expropiación (Maurício, 2023), 

expropiación (Levien, 2014; Lima, 2022) y expulsión (Sassen, 

2016). Según Maurício (2023), existen seis mecanismos de ex-

propiación de la población afectada por proyectos de energía 

eólica, lo que configura un régimen de expropiación regional, 

pensando en la escala de la región Nordeste de Brasil, siendo 

estos: arrendamiento de tierras; el acaparamiento de tierras; 

Degradación ambiental; apropiación del agua; contención te-

rritorial; Especialización productiva del espacio y apropiación 

del viento. Lima (2022) ya sostiene que no existe expropiación 

7  Traducción nuestra: “la energía eólica ocupa poca tierra, lo que permite seguir 
criando animales o cultivando. Considerando el espacio destinado a un parque eóli-
co, las turbinas ocupan alrededor del 8% del área, y este valor podría ser aún menor, 
rondando el 6%”.
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stricto sensu considerando que quienes ostentan el título de 

propiedad -lo que no ocurre en todos los casos- no pierden la 

tierra, en teoría, porque el acceso de las empresas es mayorita-

riamente a través de contratos de arrendamiento.

Al debatir lo que llama regímenes de expropiación, Levien 

(2014: 37) establece que la expropiación es un proceso en el 

que existe “emprego da coerção extraeconômica para expro-

priar ativos não relacionados ao trabalho de um grupo para o 

benefício de outro
8

“. El régimen de expropiación corresponde a 

un medio institucionalizado para expropiar bienes a sus propie-

tarios o usuarios, cuyos componentes fundacionales e intrínse-

camente interconectados son: por un lado, un Estado dispues-

to a expropiar en nombre de un conjunto de fines económicos 

específicos y vinculados a los intereses de clases específicas, 

por el otro, un medio para generar consentimiento y justificar 

la expropiación. En el caso de la energía eólica, el argumento 

que validaría la expropiación sería la necesidad de una transi-

ción energética para reducir el cambio climático.

Desde esta misma perspectiva, Sassen (2016) pone en discu-

sión las llamadas expulsiones que, según el autor, en la fase 

actual del capitalismo presenta nuevas lógicas, especialmente 

basadas en el sentido de que una economía en contracción cul-

mina en la expansión de las expulsiones, en diálogo con Harvey 

(2005) a través de ajustes espaciales. Así, en tiempos de crisis, 

la tendencia es que los agentes capitalistas busquen nuevos 

territorios para incorporar la lógica del capital, lo que resulta en 

lo que Sassen (2016) llama expulsiones. Los canales de expul-

sión son múltiples, desde la relajación de las políticas medioam-

bientales hasta la complejidad del sistema financiero. Sassen 

(2016: 09) añade que: “algumas formas de conhecimento e de 

inteligência que respeitamos e admiramos muitas vezes estão 

na origem de longas cadeias de transação que podem terminar 

em simples expulsões
9

“, ejemplo que sirve para explicar lo que 

se llama desterritorialización basada en la territorialización de 

las empresas de generación de energía eólica.

La desterritorialización, a diferencia de los otros conceptos 

enumerados anteriormente, tiene un alcance más amplio, con-

siderando que la desterritorialización tiene un carácter material 

e inmaterial, y no involucra solo la propiedad legal de la tierra. 

Una determinada comunidad no puede perder su propiedad 

8  Traducción nuestra: “el uso de coerción extraeconómica para expropiar activos aje-
nos al trabajo de un grupo en beneficio de otro”.

9  Traducción nuestra: “algunas formas de conocimiento e inteligencia que respeta-
mos y admiramos suelen estar en el origen de largas cadenas de transacciones que 
pueden terminar en simples expulsiones”.

en términos materiales y jurídicos (especialmente aquellos en 

los que el arrendamiento es la estrategia utilizada por las em-

presas), sin embargo, sus prácticas territoriales se modifican 

y/o se extinguen, perdiendo su territorio intangible. En el caso 

de la energía eólica, la desterritorialización se justifica por la 

narrativa del cambio climático, la necesidad de transición ener-

gética, la utilidad pública y el bien común. Cuando en realidad 

los territorios impactados y los sujetos desterritorializados son 

los únicos que pueden mitigar el cambio climático a través del 

uso del territorio.
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Mecanismos de 
desterritorialización basados 
en la territorialización de las 
empresas de energía eólica

Antes de profundizar en los mecanismos mediante los cuales 

se lleva a cabo la desterritorialización, es necesario abordar, 

aunque sea brevemente, las estrategias de control territorial 

utilizadas por las empresas de generación de energía eólica. El 

control territorial se define como un proceso de dominación 

material, inmaterial, multidimensional y multiescalar del terri-

torio con el objetivo de garantizar la acumulación de capital, 

especialmente en tiempos de crisis (Pereira, 2019). Este con-

trol suele implicar un cambio de territorialidad y poder de de-

cisión sobre el territorio. Por ejemplo, al firmar un contrato de 

arrendamiento para la instalación de un proyecto eólico, inclu-

so si la familia arrendataria continúa viviendo en la propiedad, 

pierde el poder de decidir cómo usar esta tierra, más aún consi-

derando que dichos contratos muchas veces son instrumentos 

de cercamiento del territorio. Un territorio que antes tenía un 

uso campesino ahora tiene una territorialidad industrial, consi-

derando que la generación de energía eléctrica es una opera-

ción con tal clasificación.

El control no solo se logra mediante la compra de propiedades 

rurales, sino también mediante estrategias cada vez más suti-

les (McKay, 20217), incluidas aquellas que construyen narrati-

vas inmateriales para justificar el control. Estas estrategias im-

plementadas por las empresas de generación de energía eólica 

involucran una multiplicidad de articulaciones políticas, agen-

tes y acciones en múltiples escalas. Otro elemento a destacar 

es que la etapa de prospección de tierras para la instalación de 

parques eólicos suele ser realizada por empresas subcontrata-

das, denominadas “intermediarios de los vientos” 
10

. Dichas em-

presas arriendan propiedades potenciales y posteriormente las 

subarriendan a empresas de energía, lo que según el Estatuto 

de la Tierra (Ley n. 4.504, de 30 de noviembre de 1964), cons-

tituye una actividad ilegal
11

. Según Hofstaetter (2016), los co-

rredores son generalmente personas conocidas en la región y 

la comunidad, lo que puede facilitar el proceso de aceptación 

por parte de los arrendadores. Recientemente han surgido em-

presas que han creado sus propias ramas de negocio enfoca-

das al mercado inmobiliario, como la empresa Casa dos Ventos 

Energias Renováveis
12

, que realiza sus arrendamientos a través 

de la Companhia Valença Industrial (Traldi y Rodrigues, 2022).

La adopción de formas jurídicas comerciales que pretenden di-

ficultar saber qué agentes controlan realmente una determina-

da empresa es un ejercicio de control común. Las corporacio-

nes que invierten en el sector crean Sociedades de Propósito 

Específico (SPE) para cada parque eólico, dando la impresión 

de desconcentración del sector. En la práctica, pocas corpo-

raciones controlan la generación de energía eólica en Brasil. 

Por ejemplo, del total de 1.564 proyectos eólicos otorgados 

en Brasil hasta el 1 de agosto de 2023, 1.070 parques esta-

ban controlados por 22 grupos con capital internacional. Esta 

estrategia revela una forma de camuflar el proceso de extran-

10  En portugués la expresión utilizada es: “corretores dos ventos”.

11  Tal como lo establece el artículo 23 de la Ley n.. 8.629, de 25 de febrero de 1993, 
que reglamenta las disposiciones constitucionales relativas a la reforma agraria, los 
extranjeros residentes en Brasil y las personas jurídicas autorizadas para operar en 
Brasil sólo pueden alquilar propiedades rurales siguiendo las mismas reglas estable-
cidas para la adquisición de propiedades por extranjeros, previstos en la Ley n. 5.709, 
de 7 de octubre de 1971.

12  Casa dos Ventos Energias Renováveis es una de las empresas más importantes 
del sector. Constituida en 2007 como empresa de capital nacional, en 2022 anunció la 
creación de una joint venture con la empresa francesa TotalEnergies. Así, la empresa 
Casa dos Ventos pasó a trabajar en la construcción y operación de proyectos de gene-
ración renovable a través de la nueva alianza con TotalEnergies. Según Pereira (2023), 
en mayo de 2023 la Casa dos Ventos contaba con 155 proyectos eólicos otorgados por 
la ANEEL, totalizando 8.655.300 kW de potencia.
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Mecanismo Descripción Ejemplo

Compra

Corresponde a la compra por parte de empre-

sas de inmuebles destinados a la instalación 

de parques eólicos. Aunque este mecanismo 

ocurre con menos frecuencia. La pregunta es: 

generalmente estas tierras, aunque sean pro-

piedades privadas, son utilizadas por el colecti-

vo y, cuando se comercializan, están cercadas 

por empresas de energía eólica.

En el municipio de Pedra Grande/RN, más precisa-

mente en la tradicional comunidad pesquera de 

Enxu Queimado. Propiedades que anteriormente 

se utilizaban como zonas comunes fueron ven-

didas y valladas para la instalación de un parque 

eólico.

Arrendamiento

A través de contratos de arrendamiento por un 

largo período de tiempo, que oscila entre 25 y 

50 años y que pueden renovarse en función 

del interés de las empresas. Aunque son con-

tratos bilaterales, generalmente tienen cláusu-

las unilaterales, muchas veces abusivas, como 

multas excesivas en caso de desistimiento del 

contrato por parte de los arrendadores. Como 

los contratos se rigen por las normas del dere-

cho privado, en el proceso sólo participan las 

partes involucradas, sin injerencias de otros 

agentes, como el Estado. Es el mecanismo 

de desterritorialización más común, principal-

mente porque la empresa generalmente no de-

sea inmovilizar capital y porque la estructura 

del suelo está desconcentrada, considerando 

que la empresa necesita firmar contratos con 

varios propietarios.

Hay múltiples ejemplos, como el caso de Pedra 

Grande/RN, dónde hay compra y arrendamien-

to; Pernambuco (Vasconcelos, Maia y Copena, 

2022); Paraíba (Souza y Maia, 2023); Bahía (Tral-

di y Rodrigues, 2022). En el estado de Bahía, para 

la instalación de parques eólicos, se realizaron 

"mudanzas y reasentamientos" (para usar la ex-

presión encontrada en los informes de sostenibili-

dad) de familias ubicadas en áreas cercanas a los 

proyectos eólicos. Estos parques fueron construi-

dos por Renova Energia (en recuperación judicial 

desde 2019) y ya han sido vendidos a terceros. En 

el Informe de Sostenibilidad de 2012, publicado 

por Renova, ya se preveía el "desplazamiento" de 

familias. En el Informe de Sostenibilidad 2013 se 

expuso la necesidad de reasentar a cinco familias. 

El Informe de Sostenibilidad de 2014 ya incluía el 

reasentamiento de cuatro familias. Lo interesante 

es que en los informes de 2012 y 2014, Renova 

argumentó que la empresa adoptó el arrenda-

miento como forma de obtener tierras precisa-

mente para evitar el desplazamiento.

Grilagem de 

tierras 

Obtener la propiedad o usufructo de tierras 

de manera ilegal. Este mecanismo suele ser 

llevado a cabo por intermediarios o empresas 

de arrendamiento de inmuebles rurales. Es in-

teresante resaltar que las acciones del Estado 

contribuyen a legitimar este mecanismo, un 

ejemplo es la Instrucción Normativa Conjunta 

n. 1/20 (Secretaría de Desarrollo Económico; 

Secretaría de Desarrollo Regional; Coordina-

ción de Desarrollo Agrario y Procuraduría Ge-

neral del Estado de Bahia), que prevé procedi-

mientos de regularización de tierras en áreas 

estatales con potencial para la generación de 

energía eólica.

En el municipio de Carnaubal, en el estado de 

Ceará, una determinada empresa cooptó a per-

sonas - algunas que vivían anteriormente en la 

comunidad, otras desconocidas - para registrar 

solicitudes de usurpación del área de uso común. 

En total, hubo tres solicitudes de posesión inscri-

tas en notaría (tres registros diferentes). Poste-

riormente, estas personas alquilaron la propiedad 

a la empresa. El caso fue remitido al Tribunal de 

Justicia, con el pedido de anular la demanda de 

posesión adversa .

Cuadro 1: Mecanismos de des-
territorialización utilizados por 
las empresas de generación de 
energía eólica en Brasil.

Fuente: Trabajo de campo 
(2023); Investigación documen-
tal (2023); Org.: Pereira, Lorena 
Izá (2023).
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Cercamiento

Este mecanismo se da de dos formas: i) cuan-

do las familias alquilan parte de sus propieda-

des con la expectativa de convivencia entre 

los usos del territorio, cuando en realidad sus 

tierras están cercadas y se les impide producir; 

ii) cuando se venden/arriendan áreas privadas 

pero de uso colectivo - como el ejemplo de Pe-

dra Grande - y éstas, a su vez, se cercan. Si bien 

ABEEólica afirma que solo el 8% del inmueble 

se destina a la instalación de aerogeneradores 

y utiliza la narrativa de que la convivencia en-

tre territorialidades es posible, en la práctica 

esto no sucede.

O caso acima citado de Pedra Grande/RN é um 

exemplo de cercamento. As famílias da tradicio-

nal pesqueira de Enxu Queimado utilizavam as 

dunas como espaço de socialização e para ativi-

dades como a pesca em lagoas interdunares. Em 

trabalho de campo no município de São Miguel 

do Gostoso/RN foi relatado que uma determinada 

empresa, com a mesma narrativa de convivência 

de usos do território, buscou realizar contratos de 

arrendamento. Todavia, nestes documentos cons-

tavam que a área seria cercada e que, no futuro, 

estas seriam destinadas à instalação de placas fo-

tovoltaicas. Assim, estima-se que este cercamen-

to é uma estratégia de controle para pósteros. 

Cambios en los 

modos de vida 

(problemas de 

salud)

Las familias abandonan sus territorios debido 

a los impactos en la salud causados por el rui-

do de los aerogeneradores.

Este caso fue identificado en los municipios de 

Caetés, Venturosa, Pedra y Capoeiras, ubicados 

en el estado de Pernambuco. Las familias se ven 

obligadas a abandonar sus territorios debido a 

los daños a su salud causados por el ruido del 

movimiento de los aerogeneradores (Brasil de 

Fato, 19 oct. 2021). En este caso, las familias ni 

siquiera cuentan con aerogeneradores en sus 

propiedades, es decir, no firmaron contratos de 

arrendamiento, pero por la cercanía de las torres 

se ven impactados a diario. Las patologías son el 

insomnio, la ansiedad y otros trastornos mentales 

provocados por el ruido del movimiento de los ae-

rogeneradores (Brasil de Fato, 8 de abril de 2023).

Cambios en los 

modos de vida  

(cambio en la 

p r o d u c c i ó n 

agrícola y gana-

dera)

Las familias abandonan sus territorios ante la 

dificultad y/o imposibilidad de producir en su 

territorio. Este impedimento puede deberse al 

vallado de áreas previamente destinadas a la 

producción agrícola o como consecuencia del 

polvo dispersado durante el tránsito de vehícu-

los. La sombra proyectada por las hélices pro-

voca estrés en los animales pequeños, lo que 

afecta la producción de leche y huevos.

Este caso fue identificado en el municipio de Cae-

tés, Venturosa, Pedra y Capoeiras, ubicado en el 

estado de Pernambuco (Brasil de Fato, 19 de oc-

tubre de 2021).

Cambios en los 

modos de vida  

(daños a la vi-

vienda)

Las familias abandonan sus territorios como 

consecuencia de los daños estructurales en 

sus viviendas provocados por la instalación de 

parques eólicos. Producto de las vibraciones 

ocurridas durante la fase de construcción de 

los proyectos (explosiones, obras y tránsito 

de vehículos de gran volumen), las casas pre-

sentan grietas, fisuras y cerrojos, las familias 

abandonan sus hogares por riesgos, incluido 

el derrumbe. 

Este caso fue identificado en el municipio de Cae-

tés/PE (Brasil de Fato, 19 de octubre de 2021). La 

desterritorialización aún no se ha dado debido a 

que las familias realizan constantes reparaciones 

en sus viviendas, lo que impacta su presupuesto, 

pero está en proceso.



Dra. Lorena Izá Pereira
Bernardo Mançano Fernandes

Desterritorialización y proyectos de energía eólica 
en el Nordeste brasileño

197

BRASIL

BRASIL

Red DATALUTA 

jerización, entendido como control del territorio por parte de 

agentes extranjeros con el objetivo de acumular capital
13

 (Pe-

reira, 2017).

Con base en tales estrategias es posible debatir los mecanis-

mos de desterritorialización. El proceso de desterritorialización 

puede darse en las tres fases de los proyectos eólicos: preinsta-

lación (prospección de tierras y medición del potencial eólico), 

instalación y operación. En cada uno de estos momentos, los 

mecanismos de desterritorialización y las motivaciones que 

resultan en la expulsión de sujetos de sus territorios son múlti-

ples. Cabe mencionar que se pueden utilizar diferentes meca-

nismos de manera conjunta y complementaria. En el Cuadro 

1 se muestran los siete mecanismos de desterritorialización 

utilizados por las empresas de generación de energía eólica.

En la etapa de preinstalación (en la que se prospección áreas 

y se mide el potencial eólico) los mecanismos de desterritoria-

lización se pueden clasificar en base a compra, arrendamiento 

y acaparamiento de tierras. Durante la fase de instalación, se 

puede producir una desterritorialización debido a cambios en 

la forma de vida, provocados por el proceso invasivo de cons-

trucción del parque eólico. Además de este cambio, el aumen-

to de personas fuera de la comunidad puede resultar en un 

aumento del costo de vida - que afecta principalmente a la 

población local -, además de generar una sensación de insegu-

ridad y un aumento de la violencia, especialmente contra las 

mujeres. Finalmente, ya en etapa de operación, la desterrito-

rialización proviene de la pérdida de acceso a la tierra - que es 

el medio de reproducción de la vida para parte de la población 

afectada -, lo que se traduce en un cambio de territorialidad y 

una disminución de la movilidad. Es importante considerar que 

hay otro paso que muchas veces no se habla: la desinstalación 

de proyectos eólicos.

Dichos mecanismos discutidos anteriormente promueven la 

pérdida de territorio material e inmaterial, destruyen formas de 

vida tradicionales y violan derechos territoriales previamente 

conquistados a través de luchas históricas. Los proyectos de 

energía eólica, a través de la narrativa de la transición energé-

tica para “salvar al mundo” del cambio climático, desterritoria-

lizan a las poblaciones. Existe un mecanismo físico-financiero 

13 La extranjerización de la tierra es un proceso histórico que se materializa de ma-
nera diferente en cada período, a partir de dinámicas globales, nacionales, regionales 
y locales en interacción. En Brasil, la Ley n. 5.709, de 7 de octubre de 1971, regula la 
adquisición de propiedad rural por un extranjero residente en el país o una persona 
jurídica extranjera autorizada para operar en Brasil.

de la emergencia climática, en el sentido de que además del 

aumento de la temperatura de la Tierra existe un mecanismo 

financiero impulsado por créditos, inversiones e innovaciones 

(Marques, 2023), haciendo que las llamadas energías renova-

bles sean un sector atractivo para los agentes capitalistas.

En un reportaje publicado recientemente por BBC News Brasil 

(14 de agosto de 2023) sobre los daños causados por la ins-

talación de proyectos para familias campesinas en Caetés/PE, 

el entonces presidente de ABEEólica, al explicar el desarrollo 

del sector en Brasil y el consecuente impacts esgrimió el ar-

gumento de que “en ningún caso podemos permitir que estos 

posibles impactos afecten a nuestro proceso productivo, de lo 

contrario tendremos que emitir CO2 ”. Mientras tanto, al inicio 

del mismo reportaje, un agricultor de Caetés/PE afirma “ellos 

vinieron para quedarse [aerogeneradores], nosotros fuimos los 

que tuvimos que irnos “. Tales argumentos destacan la deste-

rritorialización como una consecuencia necesaria para mitigar 

el cambio climático.
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Consideraciones finales

La expansión de los proyectos eólicos en Brasil se produce a 

un ritmo vertiginoso y cada vez más acelerado, culminando en 

diversidad de impactos y conflictos. En 2003 había tres proyec-

tos en funcionamiento. En agosto de 2023 había 913 parques 

eólicos en funcionamiento y 651 en proyecto (sin contar los en 

Orden de Registro de Concesión ). La energía eólica se inser-

ta en el contexto brasileño a partir de políticas federales para 

incentivar la diversificación de la matriz energética en un con-

texto de crisis en el suministro de electricidad. Sin embargo, la 

consolidación de la generación de energía mediante cinética 

eólica recién se ha producido desde 2010, lo que se relaciona 

con la necesidad de diversificar las carteras de inversión de los 

grandes grupos empresariales en un momento de crisis econó-

mica. Cómo analiza Lima (2022), el Estado financiero, inversor 

y empresarial es central para la territorialización de las empre-

sas de generación de energía eólica en Brasil, especialmente en 

la región Nordeste, identificada en el Atlas del potencial eólico 

brasileño (2001) como la principal “área prometedora” para la 

exploración de los vientos.

Si bien el atlas de potencial eólico se encarga de señalar aque-

llos espacios materiales en los que la generación de energía 

sería más eficiente, estos documentos clasifican dichas zonas 

como vacías - o marginales -, lo que en realidad es un error, ya 

que en realidad se trata de territorios de diferentes pueblos 

y comunidades tradiciones. Los territorios en los que avanza 

la actividad eólica se caracterizan por otras territorialidades 

relacionadas con la agricultura campesina. Al no estar aliena-

dos de la lógica del modo de producción capitalista, pueden 

entenderse como fondos territoriales (Moraes, 2005). La terri-

torialización de las empresas de energía eólica comúnmente 

se da a través del arrendamiento de tierras que antes estaban 

destinadas a la pequeña producción agrícola para el consumo 

familiar o para la venta en circuitos cortos, como ferias y su-

permercados.

De esta territorialización el impacto último es la desterritoriali-

zación de sujetos previamente territorializados. La pérdida de 

territorio se produce en las diferentes etapas de ejecución de 

los proyectos eólicos: preinstalación, instalación y operación. 

Se estima que la desterritorialización también ocurrirá durante 

la fase de desinstalación de estos parques, sin embargo, como 

esto aún no es una realidad en Brasil, no es posible estimar los 

mecanismos de desterritorialización. La desterritorialización 

resulta en cambios de territorialidad, así como en el cercamien-

to de áreas.

Actualmente, la transición energética basada en la territoria-

lización de las empresas de energía eólica debe entenderse 

como un elemento de la cuestión agraria, pues involucra espa-

cio rural, pequeña producción agrícola y la pérdida de territo-

rios por parte de la población previamente territorializada. La 

Geografía se ha dedicado a comprender las dinámicas agrarias 

contemporáneas basadas en la financiarización de la agricul-

tura, la crisis de la economía campesina y el surgimiento de 

un precariado rural (Kay, 2021), sin embargo tiende a ignorar 

los cambios en las territorialidades y las desterritorializaciones 

que se dan en el nombre transición energética y mitigar los 

efectos del cambio climático.
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Resumen

El presente dossier denominado “Paradojas de la energía renovable, caso de 

la Península de Yucatán” tiene por objetivo caracterizar las condiciones territo-

riales existentes en la Península de Yucatán, y a partir de esta caracterización 

identificar las presiones territoriales a partir de los proyectos de energía renova-

ble, la Península experimentó un aumento constante del consumo bruto anual 

de electricidad y de la demanda horaria máxima que superó las previsiones del 

Gobierno. Aunque la pandemia de COVID19 interrumpió esa tendencia en 2020, 

se espera que la demanda repunte debido al aumento de la expansión económi-

ca, lo que refleja la necesidad urgente de resolver las limitaciones de suministro 

existentes.

Esta expansión trata de tipificarse y caracterizarse a través de la descripción 

(tomada de manera íntegra desde las fuentes) de tres casos particulares en la 

Región: 

• Parque Eólico Chicxulub

• Parque Eólico Dzilam Bravo

• Parque Eólico Sinanché 

Para cada uno se describen el modo de obtención de las tierras, las repercusio-

nes ambientales y problemas sociales que derivan de los proyectos y los retos a 

los que se enfrentan las comunidades locales ante la falta de esquemas claros 

para la obtención del recurso tierra. 

A partir de la información vertida en cada caso es posible terminar el dossier 

con una identificación de los principales impactos ambientales y sociales que 

enfrenta la Península como producto de los procesos, en algunos casos sin con-

trol, en el territorio. 
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1 Introducción. Península 
de Yucatán

Las demarcaciones limítrofes peninsulares son: al suroeste, la 

laguna de Términos en el estado de Campeche; al noroeste la 

ría de Celestún y el puerto de Sisal en el estado de Yucatán; al 

noreste, Cabo Catoche en el estado de Quintana Roo; al sures-

te, la bahía de Chetumal, en el estado de Quintana Roo y para 

efectos geográficos, el golfo de Honduras.

La Península de Yucatán es la porción septentrional de Me-

soamérica, que divide el Golfo de México del mar Caribe en 

el extremo sureste de América del Norte y la parte norte de 

América Central, con un territorio de aproximadamente 145 

000 km². La integran los estados mexicanos de Yucatán, Quin-

tana Roo y Campeche, aunque en sentido estricto de geografía 

física, Belice y el Petén en Guatemala también la conforman. 
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La península de Yucatán posee una gran diversidad de ecosis-

temas que van desde selvas tropicales hasta arrecifes corali-

nos, pasando por petenes, manglares, dunas, cenotes, lagos de 

agua dulce, lagunas costeras, entre otros (SCEM, 2020; SCEM, 

2020). 

Dada la riqueza ambiental, cultural y arqueológica existente, 

desde hace dos décadas, la Península de Yucatán se ha con-

vertido en un lugar atractivo para inversiones públicas y pri-

vadas que han provocado cambios de uso de suelo y procesos 

de privatización de las tierras ejidales, las cuales conforman el 

60 % del territorio regional. Esta transformación es producto 

del acaparamiento de tierras y está vinculada al desplazamien-

to de capitales que han llegado a la Península a causa de una 

crisis hídrica, de seguridad pública y energética en otras zonas 

de México (Torres-Mazuela, 2021).

Las tierras de uso común ejidal, concebidas por empresarios y 

gobierno como “improductivas” y disponibles para ser “explo-

tadas”, están hoy gravemente amenazadas por proyectos de 

desarrollo económico de pequeña y gran envergadura, entre 

ellos los proyectos de energía renovable. Entre 2017-2019, la 

Península experimentó un aumento constante del consumo 

bruto anual de electricidad y de la demanda horaria máxima 

que superó las previsiones del Gobierno. Aunque la pandemia 

de COVID19 interrumpió esa tendencia en 2020, se espera 

que la demanda repunte debido al aumento de la expansión 

económica, lo que refleja la necesidad urgente de resolver las 

limitaciones de suministro existentes. (Secretaría de fomento 

económico y de trabajo de Yucatán, 2021)

El presente dossier se enfocará en caracterizar los proyectos 

de energía renovable que se desarrollan en la Península de 

Yucatán, los que en algunos casos promueven esquemas de 

acaparamiento o despojo de tierras ocasionando impactos am-

bientales y sociales en el territorio. Se mencionarán algunos 

casos particulares para ilustrar las descripciones.
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2 Sector energético en la 
Península de Yucatán

tecnologías renovables de gran escala y distribuidas, aplicando 

programas de eficiencia energética y desarrollando soluciones 

de transporte sustentable. (Laboratorio Nacional de Energía 

Renovable, 2021).

Ante la apremiante necesidad y el potencial existente en la 

Península se han agilizado los trámites para la generación de 

proyectos de energía renovable, ocasionando que en algunos 

casos no se cumplan los requerimientos sociales necesarios 

para obtener las tierras necesarias para los proyectos. Algunos 

ejidos de la Península se han pronunciado para denunciar las 

faltas administrativas y sociales en las transacciones de com-

pra, renta o usufructo de tierras ejidales. 

Esta facilitación e impulso por parte de las autoridades nacio-

nales y estatales en México, no precisamente se ha traducido 

en el incentivo de proyectos de gran escala privados y extracti-

vos que privilegian la especulación financiera, siendo omisos a 

una planeación estratégica e integrada social y ambientalmen-

te. Hoy en día, se comprometen seriamente recursos naturales 

regionales, se transgreden el tejido social y territorial, así como 

los derechos humanos y colectivos de las comunidades locales 

e indígenas (Sánchez, Patiño, & Munguia, 2019)

Tales consecuencias, no son resultado directo de las energías 

renovables ni de las tecnologías correspondientes, sino del mo-

delo que en algunos momentos prioriza la concentración de la 

propiedad y la gestión de los recursos energéticos renovables 

(tales como la radiación solar y el viento, de naturaleza gratui-

ta y distribuida) en manos del gran capital privado, principal-

mente multinacional. (Sánchez, Patiño, & Munguia, 2019)

En la península de Yucatán, bajo esta premisa, se han autoriza-

do algunos megaproyectos bajo criterios técnicos y financie-

ros, excluyendo contextos sociales, ambientales y culturales, 

de modo que se emplazan en zonas ecológicamente sensibles 

y territorios indígenas. El ejemplo es Yucatán, donde se rea-

lizaron el 50% de los megaproyectos de la efectuados en el 

esquema de subastas a largo plazo en 2016 (nueve de los 18 

proyectos aprobados fueron asignados al estado de Yucatán: 

cuatro eólicos y cinco fotovoltaicos). (Sánchez, Patiño, & Mun-

guia, 2019)

Estos nueve proyectos no son los únicos en la región. De 2012 

En la actualidad en la Península de Yucatán la generación de 

energía está dominada por combustibles fósiles, sin embargo, 

existe un alto potencial para proyectos de energía renovable. 

El gas natural y las centrales térmicas convencionales propor-

cionan actualmente la mayor parte de la electricidad de la Pe-

nínsula. Sin embargo, la Península tiene un excelente potencial 

técnico solar y eólico. Aunque las energías renovables repre-

sentan solo el 12.5% de la capacidad de generación actual, ac-

tualmente se están desarrollando hasta 1500 MW de nuevos 

proyectos solares y eólicos (Laboratorio Nacional de Energía 

Renovable, 2021)

Debido a la escasez de suministro de gas natural y a la insufi-

ciente capacidad de transmisión (que crea congestión) entre 

la Península y el resto del país, el servicio de energía eléctrica 

en la Península es de alto costo y poco confiable; a menudo los 

generadores locales recurren a alternativas caras y contami-

nantes (por ejemplo, el combustóleo) o al gas natural cuando 

se enfrentan a la escasez (Monitor de Mercado). (Laboratorio 

Nacional de Energía Renovable, 2021)

A medida que crecen las necesidades energéticas de la Penín-

sula, no hay ninguna vía aparente a corto plazo y rentable para 

aumentar el suministro y la calidad del gas natural hasta los 

niveles necesarios para satisfacer plenamente la demanda. Es 

probable que las ampliaciones previstas de los gasoductos no 

satisfagan las necesidades de la Península a corto plazo. Las 

importaciones de gas natural licuado (GNL) pueden remediar la 

escasez, pero el precio del GNL es considerablemente más alto 

que el del gas natural por gasoducto. (Laboratorio Nacional de 

Energía Renovable, 2021)

Ante este reto, los tres estados de la Península están elaboran-

do planes energéticos coordinados y trabajando juntos para 

transformar su sector energético aumentando el despliegue de 
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a la fecha, la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorga-

do 42 permisos para proyectos de energías renovables a gran 

escala en la península (25 eólicos y 17 fotovoltaicos), concen-

trados principalmente en el estado de Yucatán (35 permisos, 

cuatro para Quintana Roo y tres para Campeche). (Sánchez, 

Patiño, & Munguia, 2019)

Por su parte, la Semarnat ha publicado en su Gaceta Ecológica 

un total de 29 Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) 

para 13 proyectos eólicos y 16 proyectos fotovoltaicos ubica-

dos en la península, 21 de las cuales ya autorizó (9 eólicos y 12 

fotovoltaicos), dos siguen en de revisión y seis fueron negadas. 

(Sánchez, Patiño, & Munguia, 2019)

Si bien la mayoría de los proyectos ya cuentan con una MIA 

y un permiso de la CRE, existen proyectos que hasta la fecha 

solo cuentan con uno de los dos permisos públicos. Es el caso 

de cuatro proyectos eólicos (Temax y Tunkas, y los de las em-

presas Elawan y Gersan) y un proyecto fotovoltaico (San Juan), 

que tienen permiso de la CRE pero para los cuáles no se ha 

publicado una MIA. También se encuentran los casos de los 

parques solares La Esperanza y La Pimienta, que tienen una 

MIA publicada pero no cuentan con permiso de la CRE. (Sán-

chez, Patiño, & Munguia, 2019)

Se presentan a continuación algunos ejemplos, a modo de ca-

racterizar el modelo de obtención de tierras y los esquemas 

utilizados para ello, se detallan además algunos impactos es-

pecíficos desde el punto de vista ambiental y social. Para carac-

terizar la situación de los proyectos se toman fuentes periodís-

ticas que son respetadas de manera íntegra.

 

 

 

 

Mapa de la península de Yuca-
tán, mostrando su potencial eó-
lico (en tonos azules) y solar (en 
tonos rojizos), de acuerdo con el 
Atlas Nacional de Zonas con Alto 
Potencial de Energía. (Sánchez, 
Patiño, & Munguia, 2019)
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2.1 Parque Eólico Chicxulub
 

 

 

 

La comunidad de Ixil, ubicada en el municipio del mismo nom-

bre, está situada a unos 20 km al noreste de la ciudad de Mé-

rida, capital del estado de Yucatán. El proyecto Parque Eólico 

Chicxulub, incluye línea de transmisión) e intento de privati-

zación de tierras. Comprende la instalació n de 20  aerogene-

radores (según la Manifestación de Impacto Ambiental -MIA- 

[1], pero 32 de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social 

[2]) con una potencia de 3.57 MW cada uno (71.40 MW de 

potencia total), en un área de 1,156.68 hectáreas en tierras 

de propiedad social y nacional. Adicionalmente se incluye una 

línea de transmisión con 76 torres (28.59 km de largo) y dere-

cho de vía de 20 metros, lo que suma un área total de 57.16 

hectáreas. La vida útil que pretende el proyecto eólico, es de 

al menos 30 años, ya que  acuerdo con su MIA, contempla la 

renovación de su infraestructura para ser un proyecto perma-

nente.  (Atlas de Justicia Ambiental, 2019)

La comunidad de Ixil, ubicada en el municipio del mismo nom-

bre, está situada a unos 20 km al noreste de la ciudad de Mé-

rida, capital del estado de Yucatán. El proyecto Parque Eólico 

Chicxulub, incluye línea de transmisión) e intento de privati-

zación de tierras. Comprende la instalació n de 20  aerogene-

radores (según la Manifestación de Impacto Ambiental -MIA- 

[1], pero 32 de acuerdo con la Evaluación de Impacto Social 

[2]) con una potencia de 3.57 MW cada uno (71.40 MW de 

potencia total), en un área de 1,156.68 hectáreas en tierras 

de propiedad social y nacional. Adicionalmente se incluye una 

línea de transmisión con 76 torres (28.59 km de largo) y dere-

cho de vía de 20 metros, lo que suma un área total de 57.16 

hectáreas. La vida útil que pretende el proyecto eólico, es de 

al menos 30 años, ya que  acuerdo con su MIA, contempla la 

renovación de su infraestructura para ser un proyecto perma-

nente.  (Atlas de Justicia Ambiental, 2019)
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Engaños a ejidatarios e intento de privati-
zación de tierras de uso común.

La  implementación de este proyecto ha fomentado procesos 

irregulares de intentos de acaparamiento de tierras de propie-

dad social y nacional que destruiría la tenencia colectiva y su 

organización agraria local. A partir de 2014, un abogado usó 

de manera fraudulenta un permiso que le había concedido la 

asamblea ejidal para realizar el trámite de inscripción de un 

acta de asamblea, teniendo acceso a la documentación agraria 

para empezar a parcelar y poner en venta 5,355 ha de tierra de 

uso común del ejido. Además agregó en la lista de avecindados 

del ejido varias personas y empresarios provenientes de otros 

estados de la república y de otros países . Se intentaron regis-

trar en el Registro Agrario Nacional (RAN) actas de asambleas 

falsificadas para autorizar el cambio de tenencia de la tierra de 

uso común a dominio pleno (propiedad privada).  En enero de 

2019, después que el abogado declaró a los ejidatarios: “Ixil 

ya no tiene ejido y todo es propiedad privada”, estos últimos 

acudieron al RAN para denunciar el engaño, exigir información 

al respecto por parte de la Procuraduría Agraria y del RAN, 

reclamando la restitución de sus tierras. En abril del mismo 

año logran que el RAN les entregan los documentos legales 

del ejido (carpeta básica) a los cuáles no tenían acceso desde 

cinco años atrás, cuando se había empezado el trámite con el 

abogado. Sin embargo, en tanto este proceso agrario no esté 

totalmente resuelto y el proyecto siga vigente, continúa siendo 

fuente de tensión y conflicto social dada las presiones econó-

micas derivadas de la especulación financiera sobre el valor de 

la tierra derivada directamente de este proyecto y del proceso 

de expansión urbana de la ciudad de Mérida (en la zona norte 

de Mérida se han desarrollado numerosas cantidades de frac-

cionamientos, incluyendo el municipio de Ixil).  (Atlas de Justi-

cia Ambiental, 2019)

Impactos ambientales e irregularidades en 
sus evaluaciones .

De continuar la implementación del proyecto eólico, además 

de que erosionaría la tenencia social de la tierra, se limitaría 

drásticamente el acceso a la misma por parte de la población 

local, en deterioro de la vigencia y continuidad de las comuni-

dades mayas en sus territorios. Asimismo, por su dimensión, 

infraestructura y requerimientos técnicos, de instalarse este 

proyecto, tendría fuertes afectaciones negativas en el siste-

ma socio-ambiental local y regional, y por lo tanto en sus usos 

productivos (ej. horticultura, apicultura, recolección de leña, 

acceso al agua y a zona costera) y servicios ambientales. El 

proyecto pretende ubicarse en una zona de especial interés 

para su conservación por su cercanía a la zona costera (a me-

nos de 5 km) y a las áreas de influencia de los manglares. Se 

trata además de una zona dentro de la cuenca geohidrológica 

Chicxulub, caracterizada por el relieve kárstico y el sistema de 

red de cavernas que dan forma al anillo de cenotes que actúa 

como vertedero y conduce grandes masas de agua. Esta zona 

aloja un elevado número de especies de flora y fauna incluyen-

do hábitats con alguna categoría de protección asociados al 

manglar, como marismas, sabanas húmedas y los afloramien-

tos de caliche. En el área de afectación directa se encuentran 

lugares de relevancia biocultural, incluyendo manantiales y 

cenotes, algunos de los cuales son considerados además por 

tener acepciones sobrenaturales de la cosmogonía maya. Tam-

bién existen en la zona estructuras prehispánicas y coloniales, 

como es el caso de la trinchera, que son lugares de memoria 

para las poblaciones locales. (SENER, 2016) 

El  Área Nacional Protegida (ANP) denominada Reserva Estatal 

Ciénagas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán (Decreto 

502/2017) está situada a menos de 2 km del área de posible 

ubicación del proyecto y podrá ser igualmente impactada. El 

emplazamiento del proyecto en esta zona contraviene también 

los criterios de regulación ecológica del Programa de Ordena-

miento Costero del Estado de Yucatán (POETCY), que indican 

que el ecosistema es apto para actividades recreativas y de 

bajo impacto (campismo, observación de fauna, etc.). (Atlas 

de Justicia Ambiental, 2019)

Esencialmente, el emplazamiento del proyecto en una zona 

forestal se ha pretendido justificar en gran medida por la dis-

ponibilidad del viento y por la supuesta oportunidad de em-

pleos que generaría en una zona rural, sin embargo nunca se 

presentó un análisis detallado de diferentes alternativas sobre: 

sitios, diseños a la configuración, tecnología o estructuras del 

parque eólico, etc., y el supuesto impacto positivo por la gene-

ración de empleos en la etapa de construcción del parque (14 

meses) está completamente sobredimensionado, por tanto no 

hay elementos firmes para señalar que la opción presentada 

por su promovente es la alternativa con mayor viabilidad so-

cial, ambiental, técnica y mucho menos con un emplazamiento 

sostenible. 
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Pese a estas condiciones, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) ha emitido la autorización 

ambiental al proyecto, aunado a serias irregularidades en su 

proceso de evaluación: 

a) emitió su autorización omitiendo su deber legal de reali-

zar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) de carácter 

regional, según lo indica la Ley de Transición Energética, en 

su artículo 19.  

b) la MIA presentada por la promovente carece de estudios 

rigurosos y estándares científicos que describan con perti-

nencia el área de influencia del proyecto, y que permitan  

una adecuada identificación y evaluación de los impactos 

ambientales, de modo que hay impactos significativos (a 

las aves, al acuífero, y la fauna) que está fuertemente subes-

timados y para los cuales no se plantearon medidas de mi-

tigación adecuadas ni eficientes, lo que prevé que aumente 

la vulnerabilidad del sistema socioambiental, al efecto de 

riesgos frente a eventos naturales extremos (huracanes, 

hundimientos), y aumenten los impactos socioeconómicos 

de la población local y de su patrimonio biocultural. 

c) haciendo caso omiso de las protestas locales en contra 

del proyecto, expresadas tanto en la reunión pública de in-

formación convocada  como en un escrito presentado du-

rante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. d) 

el promovente presentó a la SEMARNAT información falsa 

respecto a la acreditación de la propiedad y el derecho de 

uso de las tierras donde se ubicaría el proyecto, presentan-

do documentación del proceso fraudulento alrededor de 

las tierras de Ixil. En este sentido, la Evaluación de Impacto 

Social (EvIS) del proyecto, menciona que el predio donde se 

desarrollaría el proyecto corresponde a propiedad privada. 

Esta afirmación es incorrecta, pues de las 1156 ha previstas 

para desarrollar este proyecto más de la mitad (639 ha) se 

encuentra dentro de propiedad social: 224 ha de tierra de 

uso común del ejido de Ixil y 415 ha de tierras parcelas del 

ejido de San Ignacio Petzbalam . (SENER, 2016)
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2.2 Parque Eólico Dzilam Bravo
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El “parque eólico Dzilam Bravo”, o “eólica del golfo 1” se ubi-

ca en el municipio costero de Dzilam de Bravo, en el estado 

de Yucatán, y fue desarrollado por la empresa mexicana vive 

energía, por medio de su filial eólica del golfo 1. aunque su área 

de influencia abarca otros núcleos poblaciones como Dzilam 

González y Temax, así como zonas de reservas naturales. este 

parque eólico se construcción en terrenos privados, de uso ga-

nadero, cuyos dueños son principalmente habitantes de Dzi-

lam González. (Atlas de justicia ambiental, 2020).

La energía producida es destinada a 39 socios empresariales 

como Cinépolis, Grupo Herdez, la empresa constructora ferro-

viaria española construcciones y auxiliar de ferrocarriles (CAF), 

una cadena peninsular de supermercados (Super Aki) o al gru-

po porcícola méxicano (KEKÉN) por citar los principales (Atlas 

de justicia ambiental, 2020).

A nivel local el parque inició su planeación desde 2009, cuando 

se dieron los acercamientos de la empresa con los propieta-

rios de los terrenos, con la finalidad de estudiar las condicio-

nes del viento en la zona. Fue hasta 2012 cuando se planteó, 

solamente a los propietarios de los terrenos, la construcción 

de un parque eólico como tal, promotores grandes beneficios 

económicos, nulas afectaciones a sus estilos de vida y al equi-

librio ambiental de la zona. (Atlas de justicia ambiental, 2020)

Así el proceso de evaluación de impacto ambiental (PEIA) y su 

autorización en 2014 por porte de la SEMARNAT estuvo plaga-

do de serias inconsistencias a favor del proyecto.

Pese a que ésta fue solicitada formalmente a la SEMARNAT 

mediante cartas firmadas por más de 180 habitantes de la co-

munidad, organizaciones sociales y el mismo (ahora extenso) 

consejo consultivo nacional para el desarrollo sustentable de la 

SEMARNAT el proyecto final se compuso de un menor número 

de equipos, pero de mayor envergadura. de modo que las con-

diciones de instalación previstas en la MIA fueron diferentes a 

las desarrolladas y tales cambios estructurales no sólo no es-

taban incluidos en la evaluación de impacto ambiental original, 

si no que los estudios de los cuales derivaron las nuevas ubica-

ciones de los equipos tampoco fueron sometidos al escrutinio 

público. (Atlas de justicia ambiental, 2020)

De la mano de grupos población y del Centro mexicano de De-

recho Ambiental emitieron opiniones técnicas con respecto a 

los riesgos ambientales que representaba el parque eólico en 

la región, riesgos que también fueron señalados en foros de 

derechos humanos y ambientales de la Cámara de Diputados 

de la XIV legislatura, además eran inexactos y deficientes con 

respecto a la complejidad de la zona. (Atlas de justicia ambien-

tal, 2020)

Los habitantes también hicieron evidente que el parque eólico, 

por sus dimensiones y características, era incompatible con 

respecto a los dispuesto al POETY, por lo que podría resultar 

en afectaciones y riesgos importantes como la afectación en la 

disponibilidad de alimento para los flamencos, y la destrucción 

de dos especies de aves en peligro de extinción: la matraca yu-

cateca y el colibrí tijereta. Además, convergieron en apuntar 

a la necesidad de que los impactos fueran medidos de forma 

regional, dado el tamaño del proyecto y teniendo en cuenta la 

importancia, interconexión y presencia de las aves en la región, 

ante los conocidos efectos de los parques eólicos en la fauna 

migratoria.

Existe potencial relación entre la construcción de las cimen-

taciones de los 28 aerogeneradores (de mayor dimensión a lo 

previsto en la MIA), en una zona muy frágil y cercana al acuífe-

ro, con las inundaciones sin precedentes en la localidad, ante 

la intensa temporada de huracanes que los ha azotado en el 

2020. (Atlas de justicia ambiental, 2020)
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2.3 Parque Eólico Sinanché
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El emplazamiento del Proyecto “Parque Eólico Sinanché Fase I 

y Fase II”, se encuentra situado a unos 3 km al noroeste de la 

localidad de Sinanché, a unos 3 km al noreste de la localidad 

de Telchac y aproximadamente a 4.5 km desde el límite norte 

a la costa y 12 km desde el límite sur, en tierras de uso común 

del Ejido Sinanché y Ejido Xitibcanul, y en tierras de propiedad 

privada, en los municipios de Sinanché, Yobaín y Telchac Pue-

blo, pertenecientes al Estado de Yucatán. (SEMARNAT, 2016)

La duración estimada de la construcción, montaje y puesta en 

marcha del “Parque Eólico Sinanché Fase I y Fase II” será de 

aproximadamente de 18 meses para cada una de las dos fa-

ses que componen el proyecto, de los cuales, para la etapa de 

preparación del sitio se estima una duración de obras de 10 

meses, mientras que para la etapa de construcción se estiman 

15 meses después de los primeros 3 meses de la primera fase 

de preparación del sitio. Y la vida útil de mismo, se contempla 

para 25 años, con posibilidad de ampliar dicho tiempo de vida 

ejecutando y evidenciando la adecuada implementación de 

medidas. (SEMARNAT, 2016)

El Proyecto está compuesto por un Parque Eólico, que contará 

con una potencia instalada de 151,2 MW, y estará conforma-

do por setenta y dos (72) aerogeneradores modelo Gamesa 

G114 de 2.1 MW de potencia nominal, y para lo cual, se prevé 

su interconexión al sistema de transmisión de la Comisión Fe-

deral de Electricidad (CFE) en la zona subestación de Kanasín 

Potencia 230 kV. Los 72 aerogeneradores que compondrán el 

Parque serán distribuidos a lo largo de una superficie total de 

3,222 hectáreas distribuidas en el Ejido Sinanché, y Ejido Xitib-

canul, y en tierras de propiedad privada en los municipios de 

Sinanché, Yobaín y Telchac Pueblo encuadrándose en las cartas 

topográficas INEGI F16C33–Telchac Puerto y F16C43– Motul 

con escala de 1:50,000. (SEMARNAT, 2016)

El comisario del ejido de Sinanché, cuenta a Efe que tanto él 

como los ejidatarios de los municipios de Motul, Cansahcab 

y Suma de Hidalgo están asustados por las firmas de energía 

Aldesa y Aldener, que intentan despojarlos de sus tierras con 

base en unos arrendamientos de 30 años firmados sin consen-

timiento de los campesinos y que posibilitan la edificación. 

(Diario Nacional, 2018)

“Esa belleza natural y nuestras milpas podrían desaparecer 

para siempre con los parques eólicos que pretenden construir 

en el oriente con contratos irregulares”, expresa expresa el eji-

datario.

Dichos contratos fueron autorizados en 2014 por el comisario 

anterior del ejido, y permiten la renta de 1,089 hectáreas en 

Sinanché.

Sin embargo, los campesinos no tienen certeza de si lo que 

afirman las empresas es cierto, ya que estas no quieren darles 

“copia del contrato que firmó en 2014 el comisario anterior”.

Ese año, al descubrir la irregularidad, los campesinos denuncia-

ron los proyectos y se detuvo la construcción de los parques 

denominados Chacabal I y Chacabal II de acuerdo con una reso-

lución del Tribunal Superior de Justicia Administrativa.

El fallo a favor de los pobladores vino a partir del estudio de 

impacto ambiental que presentaron los empresarios, el cual no 

cumplía los requisitos establecidos por la Ley General de Equili-

brio Ecológico y Protección al Medio Ambiente.

Según el portavoz de los ejidatarios, la Comisión Nacional para 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) realizó 

un dictamen que reconocía el riesgo de pérdida de hábitat de 

especies endémicas, así como la muerte de aves residentes y 

migratorias.

La próxima audiencia será el 3 de noviembre en el Tribunal 

Agrario, en la ciudad de Mérida, donde los campesinos esperan 

conseguir que se cancele la construcción del proyecto.

“No queremos que nuestros nietos o bisnietos afronten un de-

sastre ecológico por la complicidad de funcionarios estatales 

y federales que quieren construir parques ecológicos en nues-

tras tierras”, asevera el ejidatario, quien asegura que buscarán 

ayuda internacional para evitar a toda costa daños en el eco-

sistema.

Por lo pronto, el comisario ejidal de Sinanché y sus habitantes 

exigen una copia del contrato de arrendamiento, “porque en la 

asamblea que se organizó para dar a conocer el arrendamiento 

de 1,089 hectáreas no se contó con la mayoría mínima” de 

campesinos presentes, que es 419.
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El catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) Edgar Ocampo cuenta a Efe que los efectos derivados 

de la construcción de estas estructuras no solo traerían daños 

ecológicos, sino también problemas de salud relacionados con 

la audición y problemas cardíacos.

En lo relativo al daño al medioambiente, preocupan los daños y 

muertes de aves, ya que los cinco últimos metros de las aspas 

de los postes eólicos llegan a obtener una velocidad de 400 

kilómetros por hora.

Según el experto, en otras regiones del mundo se contabilizan 

aproximadamente 20 aves muertas por año por cada poste ins-

talado.

También las máquinas, al no ser totalmente herméticas, pre-

sentan constantemente fugas y fluidos de aceite y estos nor-

malmente se escapan por las aspas alcanzando una dimensión 

muy grande en los terrenos, “convirtiendo finalmente a la torre 

eólica en un aspersor de aceite”.

El líquido puede causar impactos especialmente en los terre-

nos agrícolas, concluye el también catedrático del Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Los tres casos compartidos, tomados de manera íntegra desde 

las fuentes, relatan las prácticas características en algunos de 

los proyectos de energía renovable de Yucatán, lo que ha deri-

vado en transformaciones territoriales desfavorables desde el 

punto de vista ambiental y social. 

Se describen a continuación algunos impactos ambientales y 

sociales producto del acaparamiento y despojo de tierras, su-

mado al crecimiento no planificado y desmedido de los proyec-

tos en la Península de Yucatán. 
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3 Principales impactos 
ambientales y sociales

Como se mencionó al inicio de este capítulo, la Península de 

Yucatán es un territorio rico en biodiversidad y riqueza cultural, 

pero al mismo tiempo con una vulnerabilidad alta. Dada su ubi-

cación se ha convertido en un polo de atracción para megapro-

yectos urbanos y turísticos, lo que ha generado una demanda 

alta de energía, lo que ha derivado en ser un polo de atracción 

también para los proyectos de energía renovable. 

La superficie que ocuparían los proyectos autorizados sería de 

10 mil ha para parques eólicos y de 3,8 mil ha para parques fo-

tovoltaicos, de los cuáles el 30 % está ubicado en tierras ejida-

les (4 mil ha). Estos proyectos generan impactos ambientales, 

sociales y culturales, que pretenden ser ocultados mediante 

estrategias de desinformación y engaño a las poblaciones lo-

cales. (CCMSS, 2019)

Según expertos y pobladores
1

, de manera paradójica, estos 

proyectos de energía renovable están poniendo en riesgo la 

biodiversidad y sostenibilidad de Yucatán. pues ha faltado en la 

aplicación efectiva de herramientas (disponibles, reconocidas 

internacionalmente y consideradas en la legislación nacional), 

que procuren la sostenibilidad territorial y garanticen el cumpli-

miento de los derechos humanos y colectivos de sus habitan-

tes. Ejemplo es que a la fecha, la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT) ha emitido autorizaciones 

de impacto ambiental para 16 proyectos (9 solares y 7 eólicos) 

sin haber cumplido su deber legal (Artículo 19, Ley de Transi-

ción Energética, 2015), de elaborar una Evaluación Ambiental 

Estratégica de carácter regional (EAE), que le permita entre 

otras directrices, analizar la capacidad de carga socioambiental 

del territorio, establecer medidas efectivas de prevención, con-

1  Investigaciones que se insertan en este acápite desarrollados por investigadores 
docentes de Yucatán y organizaciones de la sociedad civil.

Mapa. Proyectos energéticos en 
la península de Yucatán

Fuente: (CCMSS, 2019)
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trol, límite y gestión de los impactos acumulativos y sinérgicos 

a nivel regional. (Heinrich Böll Stiftung, 2018)

El acelerado desarrollo de megaproyectos de energía solar y 

eólica, sin una planeación estratégica ni integrada amenaza el 

territorio, los recursos naturales y a las comunidades locales 

que de dependen de ellos. Los permisos otorgados para esos 

proyectos contravienen ordenamientos ecológicos territoria-

les y han sido emitidos incluso sin que la Semarnat cumpla su 

deber legal de elaborar una Evaluación Ambiental Estratégica 

(EAE) de carácter regional, como lo marca el artículo 19 de la 

Ley de Transición Energética (2015). La EAE permitiría analizar 

la capacidad de carga socioambiental del territorio, proponer 

distintas opciones de desarrollo, establecer medidas efectivas 

de prevención, control, límite y gestión de los impactos acumu-

lativos y sinérgicos a nivel regional. (Sánchez, Patiño, & Mun-

guia, 2019)

En los ámbitos local y regional se ha priorizado la desinforma-

ción e incluso el engaño sobre las características y consecuen-

cias de los megaproyectos eólicos y fotovoltaicos. Es común 

que ejidos y particulares firmen contratos de usufructo sin 

conocer siquiera de qué se tratan los proyectos y mucho me-

nos sobre sus consecuencias, pues los contratos son firmados 

incluso con muchos años de anterioridad, de acuerdo con la 

conveniencia de los desarrolladores, para acreditar “derechos” 

sobre las tierras, e incluso para la gestión de permisos como 

la Evaluación de Impacto Ambiental. (Sánchez, Patiño, & Mun-

guia, 2019)

Otro impacto es el despojo agrario y la falta de información 

sobre los proyectos y sus impactos ha impedido de facto el 

carácter previo, libre e informado del que supuestamente de-

ben gozar las consultas indígenas, tal y como lo muestran las 

simulaciones de consulta realizadas en cuatro megaproyectos 

en Yucatán. En todos estos casos se registraron prácticas de 

mala fe impulsadas tanto de la autoridad (Sener) como de las 

empresas, excluyendo a comunidades donde la población no 

estaban de acuerdo con el proyecto, intimidando u ofreciendo 

dinero a las voces críticas al proyecto, imponiendo un calen-

dario de consulta por encima del calendario cívico-religioso y 

festivo local, etcétera (Sánchez, Patiño, & Munguia, 2019)

Ante este panorama, en los últimos años han surgido diversos 

esfuerzos desde las comunidades locales, la sociedad civil y la 

comunidad científica para documentar y denunciar las irregula-

ridades y violaciones a los debidos procesos en las que incurren 

autoridades y desarrolladores de los parques eólicos y solares a 

gran escala en Yucatán; pero también para proponer espacios 

de diálogo, y alternativas más sostenibles y participativas. Tal 

es el caso de la Asamblea de defensores del territorio Maya 

Múuch’ Xíinbal (cuyas voces no son contra la energía renova-

ble, sino en la exigencia del respeto sus derechos como pueblo 

Maya, en especial el de su libre determinación), o el espacio 

de la Articulación Yucatán, que ha procurado una documenta-

ción sistemática sobre la TE en el Estado, impulsando mayor 

transparencia, participación pública y alternativas de política 

pública que le impriman mayor sostenibilidad, por ejemplo los 

talleres para el diseño del contenido de la EAE para las ener-

gías renovables del estado de Yucatán. (Heinrich Böll Stiftung, 

2018)
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4 Conclusiones

Es importante destacar la falta de implementación de las políti-

cas e instrumentos de planeación urbana y territorial y la falta 

de instrumentos a escala local, que permita a las autoridades y 

tomadores de decisiones contar con las herramientas técnicas 

y normativas para desacelerar el crecimiento de proyectos en 

zonas inadecuadas ya sea por sus características ambientales 

o la vulnerabilidad de las comunidades locales.

La Península de Yucatán es un territorio rico en biodiversidad 

y riqueza cultural, pero al mismo tiempo con una vulnerabili-

dad alta. Dada su ubicación se ha convertido en un polo de 

atracción para megaproyectos urbanos y turísticos, lo que ha 

generado una demanda alta de energía, lo que ha derivado en 

ser un polo de atracción también para los proyectos de energía 

renovable.

Se presentan de manera íntegra 3 casos de importantes de 

proyectos de energía renovable en la Península de Yucatán: 

Parque Eólico Chicxulub, Parque Eólico Dzilam Bravo, Parque 

Eólico Sinanché. En los tres casos se describe la magnitud de 

los proyectos, los medios de obtención de las tierras y los im-

pactos ambientales y sociales que han o están ocasionando en 

los territorios y comunidades vecinas. Estos casos analizados 

por investigadores y periodistas dan una muestra del modo de 

operación de algunos proyectos y de cómo las comunidades 

locales se ven afectadas, otro elemento común es las pocas 

repercusiones legales como consecuencia de irregularidades 

en la manera de obtener la tierra.

El acelerado desarrollo de megaproyectos de energía solar y 

eólica, sin una planeación estratégica ni integrada amenaza el 

territorio, los recursos naturales y a las comunidades locales 

que de dependen de ellos. En los ámbitos local y regional se 

ha priorizado la desinformación e incluso el engaño sobre las 

características y consecuencias de los megaproyectos eólicos 

y fotovoltaicos. Ante este panorama, en los últimos años han 

surgido diversos esfuerzos desde las comunidades locales, la 

sociedad civil y la comunidad científica para documentar y de-

nunciar las irregularidades y violaciones a los debidos procesos 

en las que incurren autoridades y desarrolladores de los par-

ques eólicos y solares a gran escala en Yucatán; pero también 

para proponer espacios de diálogo, y alternativas más sosteni-

bles y participativas.
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