




Impulsos desde abajo para las 
transiciones energéticas justas: 

género, territorio y soberanía





Friedrich-Ebert-Stiftung, Colombia
Red de Iniciativas Comunitarias  (RICO)

Colectivo Hombres y Masculinidades
Universidad del Magdalena

Universidad Técnica de Berlín
Transnational Centre for Just Transitions in Energy, Climate 

and Sustainability (TRAJECTS)

Impulsos desde abajo para las 
transiciones energéticas justas: 

género, territorio y soberanía

Óscar Santiago Vargas Guevara
Felipe Alberto Corral Montoya

Andrea Cardoso Díaz
Javier Omar Ruiz Arroyave

Óscar Giovanni Bonilla Camargo
Miguel Ángel Gómez Camargo
Lorena Marcela López Orellano

Laura Inés Brito Bouriyu
Narlis Guzmán Angulo 

Naryelis Padilla Guzmán
María Eusebia Soto Sierra

Yaneth Patricia Ortiz Bouriyu
Nicolas Malz



Catalogación en la publicación – Biblioteca Nacional de Colombia
Estudios en Derecho Penal y en Derecho Disciplinario / Alfonso Impulsos desde abajo para las transiciones 
energéticas justas : género, territorio y soberanía / Óscar Santiago Vargas Guevara ... [et al.]. -- 1a ed. -- 
Santa Marta : Universidad del Magdalena : Fescol, 2022.
244 p.

Incluye reseña de los autores.

ISBN 978-958-746-468-9

1. Transición energética - Aspectos sociales - Colombia I. Vargas Guevara, Óscar Santiago

CDD: 333.7915 ed. 23
CO-BoBN– a1088258

Primera edición, enero de 2022

2022 © Fundación Friedrich Ebert Stiftung (Fescol). Derechos Reservados.

Editorial Unimagdalena
Carrera 32 n.o 22-08
Edificio de Innovación y Emprendimiento
(57 - 605) 4381000 Ext. 1888
Santa Marta D.T.C.H. - Colombia
editorial@unimagdalena.edu.co
https://editorial.unimagdalena.edu.co/

Diseño de portada, diagramación e ilustración: Stephany Hernández Torres
Corrección de estilo: Juliana Javierre Londoño

Santa Marta, Colombia, 2022

ISBN: 978-958-746-468-9 (impreso)
ISBN: 978-958-746-470-2 (pdf)
ISBN: 978-958-746-469-6 (epub)

DOI: 10.21676/9789587464689

Impreso y hecho en Colombia - Printed and made in Colombia
Xpress Estudio Gráfico y Digital S.A.S. - Xpress Kimpres (Bogotá)

Esta publicación de distribución gratuita, fue auspiciada por el proyecto en el que se basa este informe, 
financiado por el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania con el código de financiación 
01LN1704. La responsabilidad del contenido de esta publicación es de los autores.

Financiado también por el DAAD con fondos del Ministerio Federal de Asuntos Exteriores de Alemania (AA).

Esta obra está licenciada bajo Creative Commons, No Comerci al (by-nc).



Agradecimientos

El trabajo que tienes en tus manos es el resultado de un proceso colec-
tivo de trabajo y reflexión de largo aliento. Ante todo, responde al amor, 
a la confianza y a los lazos de solidaridad entre personas con liderazgos 
comunitarios, activistas, académicos, pedagogos y estudiantes presentes 
en los territorios mismos, en las ciudades de Colombia, así como en va-
rios puntos de Alemania y el mundo.

Agradecemos profundamente a la comunidad afro de La Sierra, a las 
comunidades wayuu de Provincial y Lomamato, a la comunidad campe-
sina de Monguí, y a las más de ochenta personas, lideresas y líderes que 
nos acompañaron en este proceso, por abrirnos sus puertas y corazones. 
Gracias también a las Mujeres Guerreras de La Sierra, al Comité de De-
fensores y Defensoras de los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, 
a Tejemos Historia, a Fuerza de Mujeres Wayuu, y a Maria Tours-Páramo 
de Ocetá. El aprendizaje que nos han legado nos pone por siempre en 
deuda: esperamos ser dignos de ustedes y de su lucha en palabra, en ac-
ción y en convicción.

A Utay Stereo, Hatonuevo Stereo y otros medios tradicionales de co-
municación en las comunidades por su apoyo desinteresado e incondi-
cional a la hora de distribuir estos mensajes en los territorios.

Gracias a la Friedrich-Ebert-Stiftung Colombia (FESCOL), a la Uni-
versidad del Magdalena, a la Universidad Técnica de Berlín, y al Centro 
Transnacional para Transiciones Justas en Energía, Clima y Sostenibili-
dad (TRAJECTS), por hacer posible este diálogo con su apoyo técnico, 
material, editorial y creativo. A los miembros de la Red de Iniciativas 
Comunitarias (RICO) y del Colectivo Hombres y Masculinidades por su 
labor voluntaria en la preparación y ejecución de este proceso.



Gracias a Omar Clavijo de la Universidad Nacional de Colombia por 
su crítica colegial y por sus inspiradoras reflexiones en torno a la versión 
final de este documento.

También agradecemos a María Fernanda Valdés y a Melba García por 
su comprensión y apoyo incondicional durante la ejecución del proce-
so pedagógico “Re-existencia comunitaria: transición energética, género 
y soberanía”. Gracias a Stephany Hernández por dedicar su creatividad 
a plasmar estas reflexiones en hermosas ilustraciones que hablan por sí 
mismas; a Andrés Ángel, por su ayuda en la creación de los mapas de 
este documento; y a Angélica Cortés y Jorge Ortega, por lograr la edición 
e impresión de este libro en tiempo récord.

Dedicamos un saludo especial a Lina Carrero, Minerva Figueroa, Juan 
David Gómez, Martha Guevara, David López, Daniela Palacio, Silvia Ro-
jas, Andrea Ruiz, Diana Sedano y Vicente Vargas por sus lecturas y re-
lecturas, por sus ojos frescos y voces sinceras, y, en especial, por todo su 
amor y cariño en el transcurso de este proyecto.

De nuevo, gracias a todas las mujeres y hombres valientes, a quienes 
siguen presentes y a quienes hoy ya no nos acompañan, que han dedicado 
su vida y hasta su última gota de sudor a construir un mundo en el que 
quepan muchos mundos.

Su lucha sigue con nosotras y nosotros.
Septiembre de 2021 



Contenido

Introducción ....................................................................................  13

1- El carbón y la transición energética en Colombia y el mundo ...  23
1.1. El carbón: un energético en problemas ...................................... 26
1.2. Manifestaciones de la economía del carbón en Colombia ...... 29
1.3. La minería a gran escala de carbón en el Caribe: un caso de 
extractivismo ........................................................................................ 36
1.4. Mediana y pequeña minería de carbón en la región Andina ... 39
1.5. Transición energética en Colombia: realidad vs. discurso ...... 42

2- Referentes conceptuales desde las epistemologías del Sur .........  51
2.1. Panorama de los feminismos indígenas latinoamericanos ...... 55
2.2. Enfoque relacional de género ...................................................... 60
2.3. Territorio ........................................................................................ 67
2.4. Soberanía comunitaria ................................................................. 73

3- Alternativas desde abajo para las transiciones energéticas ........  85

4- Metodología ................................................................................  97

5- Sueños del río: mujeres wayuu luchan por la vida en 
Provincial y Lomamato, La Guajira ................................................  109

5.1. Pasado, presente y futuro: aprender a ser en el territorio ........ 113
5.2. Sueño y memoria: las mujeres wayuu como guardianas de la 
sabiduría de los ancestros .................................................................... 118
5.3. Tradición, confianza y tejido social para la soberanía 
comunitaria en La Guajira .................................................................. 122

6- ¡Pueblo! Mujeres afro protegen lo común en La Sierra, Cesar. ..  129
6.1. Ecos cimarrones: luchas por la libertad del territorio .............. 133
6.2. Mujeres Guerreras: semillas de re-existencia ............................ 139
6.3. Haciendo escuela: apuestas intergeneracionales por la 
subsistencia y la soberanía .................................................................. 143



7-  Entre el páramo y la ciudad: mujeres campesinas crean 
alternativas al carbón en Monguí, Boyacá ......................................  153

7.1. El emprendimiento femenino como apuesta de autonomía ... 157
7.2. Trabajo y territorio: viabilizar la agricultura para superar la 
mina ....................................................................................................... 161
7.3. Sororidad, ahorro e inclusión para la autonomía local ............ 167

8 - Impulsos para las transiciones energéticas desde el territorio ....  175
8.1. Transición minero-extractiva ...................................................... 179

8.1.1. Fortalecer las voces críticas desde los territorios ............... 180
8.1.2. Reconocer públicamente las afectaciones causadas por 
la extracción de carbón ................................................................... 181
8.1.3. Reparar las afectaciones sobre el territorio y sus 
habitantes .......................................................................................... 183
8.1.4. Crear y fortalecer alternativas laborales más allá del 
carbón ................................................................................................ 185

8.2. Democratización energética ........................................................ 187
8.2.1. Fortalecer las capacidades de comunidades para operar 
proyectos renovables ........................................................................ 190
8.2.2. Repensar las interacciones entre comunidades y actores 
externos del sector energético ........................................................ 195
8.2.3. Adaptar el esquema económico del mercado energético .... 198
8.2.4. Fortalecer las capacidades de vigilancia y control en el 
territorio sobre la energía ................................................................ 200

8.3. Transición amplia e integral ........................................................ 201
8.3.1. Identificar y desarrollar alternativas económicas de cero 
emisiones ........................................................................................... 202
8.3.2. Construir un sistema educativo basado en el respeto a 
lo humano y lo no-humano ............................................................ 204
8.3.3. Descentralizar las funciones estatales y trabajar por el 
empoderamiento de comunidades locales .................................... 206

Conclusiones ...................................................................................  217

Anexo ...............................................................................................  225

Referencias .......................................................................................  227

Autores .............................................................................................  239



Imagen 1. Alrededores de Fundación (Magdalena), en el Caribe colombiano, 
al atardecer.

Fuente: Mateo Vega, mar.



Dimas Castañés, la luchadora

Hace algunos años, habitaba en un pueblo llamado La Sierra una mujer que por nom-
bre tenía Dimas, que significaba fuerza y valentía. 

Dimas era una mujer guerrera y luchadora; siempre pensaba en cómo salvar a su 
territorio ante los terratenientes que la invadían. Una noche, Dimas iba caminando 

por la plaza de su pueblo cuando, de repente, escuchó a dos extraños hablar sobre una 
invasión.

Ella se alarmó y astutamente armó un plan.
A la mañana siguiente, los invasores ya habían cercado la mitad de La Sierra, e incluso 

se apoderaron del Manantial, que saciaba al pueblo y a los ríos cercanos.
Los ladrones estaban muy felices y casi se salen con la suya, pero de un momento a 

otro apareció Dimas y les dijo, con voz fuerte y poderosa:
“¡Solo cuando se haya talado el último árbol, envenenado el último río, y pescado el 

último pez, solo hasta ese entonces dejaré de luchar!”.
Los bandidos empezaron a reírse de ella, gritando que se largara. Ella, con una sonrisa, 

respiró profundamente y gritó con toda la fuerza del mundo: 
“¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Pueblo!”

De repente, de los pastizales emergieron las personas de la comunidad, con todo tipo 
de objetos: machetes, hachas, palos, y todo lo que pudieron encontrar, y empezaron a 

picar el alambre de la cerca, al son y ritmo de la tambora.
Los terratenientes, asustados, huyeron despavoridos. 

El pueblo estaba muy feliz y contento; Dimas lo estaba aún más. Cuando al fin cesó la 
celebración, se tornó hacia su pueblo y dijo con voz melancólica: 

“La mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es amor, conocimiento y un 
planeta en el cual puedan vivir todas y todos en comunidad”.

(Autoría colectiva: Mujeres Guerreras de La Sierra
Producto radial: Experiencias asociativas para la soberanía comunitaria).
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Ante una crisis climática que ya empezó a destruir los frági-
les equilibrios de la vida en el planeta, existe un consenso 

científico de que se tienen que dejar de extraer y usar combustibles 
fósiles lo antes posible (IPCC, 2014a; 2018). Surge de manera ur-
gente la necesidad de ejecutar una transición hacia otras fuentes de 
energía, en especial hacia las renovables (IPCC, 2014b). Tal pro-
ceso, conocido como transición energética, constituye uno de los 
grandes retos de la actualidad.

En Colombia, como en muchos otros lugares, la transición 
energética se ha conceptualizado desde un punto de vista mayo-
ritariamente tecnoeconómico. Es decir, la transición se restringe 
a un cambio tecnológico de las fuentes de energía fósil, como el 
carbón y los hidrocarburos, hacia fuentes de energía renovable, 
como la energía solar, eólica e hidroeléctrica. De hecho, gran par-
te de la política pública sobre energía y transición se concentra 
en megaproyectos con energía solar o eólica (Portafolio, 2019), la 
apertura de nuevas grandes explotaciones mineras (Ministerio de 
Minas y Energía, 2020) o en continuar promoviendo megaproyec-
tos de energía hidroeléctrica (Giraldo et al., 2018). 

Si bien esta visión, que confina la transición a una dimensión 
tecnológica, suele predominar en el discurso público, son diversos 
los esfuerzos para cuestionar la lógica subyacente al modelo actual 
de extracción, transformación, comercialización y uso de la ener-
gía. Bertinat (2016), por ejemplo, propone “desfosilizar, desprivati-
zar, desconcentrar, descentralizar, desmercantilizar, democratizar” 
los sistemas energéticos. Soler et al. (2018) agregan que se tienen 
que cuestionar las lógicas de exclusión y apropiación inherentes al 
modelo actual, que han desembocado históricamente en extracti-
vismos desenfrenados. Una transición energética que no mire más 


