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Resumen
Desde la llegada de la industria eólica en Brasil, la zona costera del noreste ha recibido parques eólicos. Además de concentrar parques eólicos, esta
zona también se caracteriza por la presencia de comunidades tradicionales, lo que ha generado impactos ambientales en estos territorios. Por esta
razón, se buscó analizar la relación entre los mecanismos y las prácticas del gobierno para la expansión de esta industria en Ceará, y los impactos
ambientales  en  las  comunidades  afectadas.  Se  utilizó  el  análisis  cualitativo,  a  través  de  datos  secundarios  como  legislaciones  y  fuentes
bibliográficas,  con  análisis  enfocado  en  el  discurso,  prácticas  y  correlación  entre  los  datos.  Se  identificaron  entre  las  acciones  del  gobierno  la
desburocratización  de  licencias  ambientales  y  creación  de  fondos  monetarios  específicos  para  el  sector,  lo  que  ha  sido  eficaz  en  potencializar  la
presencia de parques eólicos.  Sin embargo, la legislación no dispone de instrumentos de protección a las comunidades aFECTADAS, y tampoco
incentivo  a  la  participación  social  en  el  proceso  de  planificación  e  instalación  dos  parques  eólicos.  Además,  a  nivel  municipal  no  existen
instrumentos regulatorios para esta actividad. La comprensión de debilidades y fortalezas en la gubernamentalidad aportará en la construcción de
legislación y prácticas que atendan a la industria eólica y a las comunidades. 

Palabras-clave: Impactos, Comunidades Tradicionales, Energía Eólica 

Resumo / Abstract
CONTEXTO INSTITUCIONAL DA ENERGIA EÓLICA E IMPACTOS EM COMUNIDADES TRADICIONAIS NA ZONA COSTEIRA
DO NORDESTE DE BRASIL, ENTRE 2000-2020 

Desde a chegada da indústria eólica ao Brasil, a zona costeira da região nordeste tem recebido parques eólicos. Além de concentrar parques eólicos,
esta  área  se  caracteriza  pela  presença  de  comunidades  tradicionais,  o  que  tem gerado impactos  ambientais  nesses  territórios.  Por  isso,  buscou-se
analisar  como  o  governo,  por  meio  dos  mecanismos  e  práticas  adotadas,  tem  contribuído  para  a  expansão  dessa  indústria  no  Ceará,  apesar  do
aumento  dos  impactos  ambientais  nas  comunidades  atingidas.  Utilizou-se  análise  qualitativa,  por  meio  de  dados  secundários  como  legislação  e
fontes bibliográficas, com análise centrada no discurso, nas práticas e na correlação entre os dados. Identificou-se a desburocratização de licenças
ambientais  e  criação  de  fundos  monetários  específicos  para  o  setor,  o  que  se  mostrou  eficaz  em potencializar  a  presença  de  parques  eólicos.  A
legislação,  entretanto,  não  dispõe  de  instrumentos  de  proteção  às  comunidades  atingidas,  nem de  incentivo  à  participação  social  no  processo  de
planejamento  e  instalação  dos  parques.  A  nível  municipal,  os  municípios  não  possuem  instrumentos  regulatórios  para  esta  atividade  em  seus
territórios.  Compreender  as  debilidades  e  fortalezas  da  governamentalidade  contribuirá  para  a  construção  de  leis  e  práticas  que  atendam tanto  a
indústria eólica como a comunidades. 

Palavras-chave: Impactos, Comunidades Tradicionais, Energia Eólica. 

INSTITUTIONAL CONTEXT OF WIND ENERGY AND IMPACTS ON TRADITIONAL COMMUNITIES IN THE COASTAL ZONE
OF NORTHEAST BRAZIL, BETWEEN 2000-2020 

Since the arrival of the wind industry in Brazil, the coastal area of the northeast has been home to wind farms. In addition to concentrating wind
farms, this area is characterized by traditional communities, which has generated environmental impacts in these territories. We therefore sought to
analyze how the government, through the mechanisms and practices adopted, has contributed to the expansion of this industry in Ceará despite the
increase  in  environmental  impacts  on  the  communities  affected.  A  qualitative  analysis  was  used,  using  secondary  data  such  as  legislation  and
bibliographic sources, with the study centered on discourse, practices, and the correlation between data. We identified the reduction of bureaucracy
in environmental licenses and the creation of specific monetary funds for the sector, which proved to be effective in boosting the presence of wind
farms. The legislation, however, does not have instruments to protect the communities affected nor encourage social participation in the process of
planning  and  installing  wind  farms.  At  the  municipal  level,  municipalities  have  no  regulatory  instruments  for  this  activity  in  their  territories.
Understanding the weaknesses and strengths of governmentality will help build laws and practices that serve the wind industry and communities. 

Keywords: Impacts, Traditional Communities, Wind Energy 
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INTRODUCCIÓN 
La transición energética hacía fuentes renovales, especialmente la fuente eólica, ha aumentado de

forma  continua,  según  World  Energy  Monitor  (2022).  En  2021,  China  aumentó  su  producción  de
energía eólica en cerca de 56%, Estados Unidos en 19%, seguidos de Brasil, Holanda y Alemania, con
cerca de 2,5% cada uno (GWEC, 2022). En Latinoamérica, Brasil es el líder de la producción eólica, con
un potencial productivo de 22 GW, que representa 70% del total del continente (ANEEL, 2022; GWEC,
2022). 

En Brasil, la explotación de vientos con fines energéticos ha iniciado en los 2000 y se expandió
rápidamente a través de marcos regulatorios desarrollados por el  Estado, entre ellos:  los programas de
financiación  a  las  empresas  de  este  rubro;  y  la  legislación  adaptada  para  el  licenciamiento  ambiental.
Esto ha posibilitado el protagonismo de la industria eólica en el país. 

Actualmente,  Brasil  posee  1548  parques  eólicos  distribuidos  en  52%  de  sus  departamentos.  La
zona  costera  del  noreste  brasileño  cuenta  con  un  elevado  potencial  eólico  y  concentra  88%  de  los
emprendimientos eólicos del país (ANEEL, 2023). Sin embargo, es un área históricamente ocupada por
comunidades  tradicionales,  definidas  como  grupos  con  formas  propias  de  organización  social,  que
ocupan y usan los territorios y recursos naturales como condición para su reproducción cultural, social,
religiosa, ancestral y económica, basados en conocimientos, innovaciones y prácticas entre generaciones
(MENDES, 2016; BRASIL, 2007). 

En  la  zona  costera  del  noreste  del  país,  las  comunidades  tradicionales  se  mantienen,
principalmente, a través de la pesca artesanal y agricultura, actividades que pueden ser afectadas por los
impactos  ambientales  vinculados  a  los  parques  eólicos,  como  el  visual,  sonoro,  deforestación  y
disminución de la oferta hídrica local (SILVA et al., 2020; SILVA et al. 2021; SILVA, 2020). 

En ese contexto, el objetivo de este estudio es analizar la relación entre la gubernamentalidad, por
medio de sus mecanismos, actores y prácticas; y la expansión de la industria eólica en áreas vinculadas a
comunidades tradicionales en la costa del noreste brasileño, con foco en el departamento de Ceará, entre
los  años  de  2000-2020.  Esto  es  fundamental  para  ponderar  las  fortalezas  y  debilidades  del  contexto
institucional  para  la  industria  eólica  desde  la  perspectiva  de  sostenibilidad  de  las  comunidades
tradicionales. 

Estos  hallazgos  pueden  fomentar  acciones  del  Estado  para  la  expansión  de  parques  eólicos  en
consonancia  con  las  comunidades  tradicionales,  considerando  instrumentos  legales  más  inclusivos  en
cuanto  a  la  implantación  y  operación  de  parques  con  menores  impactos  socioambientales  para  estas
comunidades. 

METODOLOGÍA  
ÁREA DE ESTUDIO 

El  noreste  de  Brasil  se  destaca  por  concentrar  89% de  los  parques  eólicos  nacionales  (ANEEL,
2023). Esta zona fue elegida objeto de estudio por tratarse de una región protagonista en el sector eólico
brasileño, donde el departamento de Ceará se destaca por ser el cuarto con mayor potencia instalada en
la región y en Brasil, lo que corresponde a 9,57% o 5,5 GW. 

En esta zona, existen 69 parques eólicos con permisos para construcción, tres en construcción y
100 en operación, distribuidos en 18 municipios (Figura 1).  De estos 172 parques,  solamente 28 están
fuera del borde costero (ANEEL, 2023). 
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Figura 1 – Parques eólicos de Ceará, 2022. Fuente: Elaboración propia a partir de Empresa de Pesquisa
Energética, 2022. 

Con  184  municipios,  el  Departamento  de  Ceará  corresponde  a  1,74%  del  territorio  brasileño  y
cuenta con aproximadamente 9 millones de habitantes  (IBGE, 2022).  Presenta el  clima tropical  cálido
semi-árido, caracterizado por una baja amplitud térmica, cerca de 5ºC, con temperatura media de 27ºC y
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pluviometría  por  debajo  de  los  800  mm/año  (IPECE,  2022).  En  este  territorio,  se  asientan
aproximadamente  500  comunidades  tradicionales  auto  declaradas  (INCRA,  2023;  INCRA,  2023b;
IBGE,  2010).  Debido  a  que  estas  poblaciones  dependen  de  recursos  naturales  locales  para  su
supervivencia,  se  presenta  una  fuerte  divergencia  de  intereses  respecto  al  uso  de  la  tierra  entre  los
nativos, compañías energéticas y el gobierno. 

TIPO DE ESTUDIO Y ANÁLISIS DE DATOS  
Este  estudio  utiliza  el  enfoque  descriptivo,  con  análisis  de  datos  cualitativa,  la  cual  “se

fundamenta  en  una  perspectiva  interpretativa  centrada  en  el  entendimiento  del  significado  de  las
acciones,  sobre  todo  de  los  humanos  y  sus  instituciones”  (SAMPIERI,  COLLADO  &  LUCIO,  2014,
p.9).  El  periodo  investigado  fue  entre  2000-2020,  cuando  se  inició  y  se  fortaleció  la  producción  de
energía eólica en Ceará. 

El análisis se basa en datos secundarios recopilados de legislaciones obtenidas a través de páginas
web gubernamentales o vía correo electrónico en el caso de alcaldías donde la legislación no era de fácil
acceso.  El  listado  de  normativas  en  análisis  fue  confirmado  junto  al  gobierno  nacional  y  regional  a
través de sus respectivas páginas de acceso a información (BRASIL, 2023; CEARÁ, 2023). 

Para identificar las herramientas legales aplicadas a la energía eólica, se llevó a cabo un análisis
de  contenido,  técnica  utilizada  para  el  tratamiento  e  interpretación  de  datos  cualitativos  (BARDIN,
2009).  En este  análisis  fueron considerados  aspectos  normativos  con los  siguientes  términos:  “energía
eólica”,  “energías  alternativas”,  “energías  renovables”,  “comunidades  tradicionales”,  “impactos
ambientales”, “impactos socioambientales” e “impactos sociales”. 

A  continuación,  fueron  recolectados  materiales  como  informes  oficiales,  artículos  científicos,
recomendaciones  publicadas  por  el  gobierno,  obtenidos  a  través  de  bases  de  datos  como  SciELO  y
Science Direct, además de páginas. 

Por  fin,  se  realizó  la  triangulación  de  datos  por  medio  de  elaboración  de  matrices  y  líneas  del
tiempo, a través del software Excel. Esto permitió considerar las múltiples fuentes de información para
analizar  los  contrastes  entre  lo  que  preconiza  la  ley,  los  discursos  y  lo  que  es  puesto  en  marcha  para
expansión de los parques eólicos en zonas con influencia de comunidades tradicionales.  Esto permitió
comprender  de qué manera la  gubernamentalidad vinculada a  los  parques eólicos  impacta  en mayor o
menor grado a las comunidades tradicionales. 

FUNDAMENTACIÓN 
GUBERNAMENTALIDAD,  MECANISMOS  DE  PODER  E
INSTITUCIONES 

La gubernamentalidad se refiere a la manera como el sistema político ejerce el poder. Influenciada
por aspectos como forma de gobierno, relaciones entre Poderes, y sistema de intermediación de interés,
se materializa mediante tres mecanismos (SANTOS, 1997; FOUCAULT, 1977-1978): 

●Mecanismos  de  seguridad:  se  ocupa  del  bienestar  biológico  de  los  individuos,  implementa
bienes y servicios estatales, tales como servicios sanitarios, salud, educación, vivienda etc.; 

●Mecanismos  jurídicos:  definen  lo  que  es  permitido  o  vedado.  Establece  leyes,  y
reglamentaciones que orientan la conducta del Estado y sociedad; 

●Mecanismos  de  policía/disciplinario:  actúan  en  la  vigilancia  y  corrección  de
individuos/empresas. Controla el cumplimiento de las leyes a través de instrumentos de prohibición. 

Los mecanismos se originan en las instituciones, definidas como “conjuntos de reglas de trabajo
que se utilizan para determinar quién tiene derecho a tomar las decisiones en cierta área, qué acciones
están permitidas o prohibidas (OSTROM, 2000, p. 94)”, 

El  proceso  de  creación  y  ejecución  de  los  mecanismos  es  dinámico  y  comprende  una
interacción/adaptación  (agencia)  entre  actores  y  sus  intereses  correspondientes.  Así,  la  divergencia  de
intereses entre los actores puede,  ocasionalmente,  generar  diferencias entre lo que se determina en los

Mercator, Fortaleza, v. 22, e22016, 2023. ISSN:1984-2201 
4/15

http://www.mercator.ufc.br


CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA ENERGÍA EÓLICA Y SUS IMPACTOS EN COMUNIDADES TRADICIONALES EN
LA ZONA COSTERA DEL NORESTE DE BRASIL, ENTRE 2000-2020 

A
R

TÍC
U

LO
 

mecanismos y lo que es practicado. Estas prácticas son acciones de las personas, ya sea para gestionar
procesos  vitales,  sociales,  económicos  o  políticos  (FURTADO  &  CAMILO,  2016)  y,  aunque  pueda
haber diferencias, son orientadas por los mecanismos. 

Figura 2 - Articulación de la gubernamentalidad. Fuente: Foucault (2006); Santos (1997). 

Esta arquitectura institucional afecta directamente la manera en que los individuos pueden poseer,
acceder, controlar, distribuir, etc. los recursos del territorio (DFID, 1999). 

Figura 3 - Relación entre gubernamentalidad y territorios. Fuente: Elaboración propia.  

De  este  modo,  en  un  territorio,  la  gubernamentalidad  orienta  y  gestiona  las  inversiones,
infraestructuras y uso de los recursos, con el objetivo principal de compatibilizarlos con las necesidades
de la sociedad actual. 

TERRITORIO  
El  territorio  es  un  concepto  fundamental  para  comprender  como  las  prácticas  gubernamentales

influyen en la dinámica de vida de un pueblo. Haesbaert & Limonad (1999), definen territorio como una
construcción histórica y, por lo tanto, social, a partir de las relaciones de poder que involucran sociedad
y  espacio  geográfico  mientras  Gottmann  (2012)  lo  describe  como  el  espacio  donde  se  desarrolla  un
sistema político comandado por el Estado. 

Para  Raffestin  (2011),  el  territorio  es  la  manifestación  espacial  del  poder,  fundamentada  en
relaciones sociales construidas a partir de múltiples poderes, además del Estado. La construcción de un
territorio es dinámica y ocurre en función de los recursos disponibles y de la necesidad de los actores. 
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En  este  sentido,  un  mismo  territorio  puede  tener  diferentes  usos  y  funciones  para  cada  grupo
social. En las comunidades tradicionales, los nativos poseen profundo vínculo con el territorio, ya que lo
ven no solamente como una fuente de supervivencia, sino que con afectividad, espiritualidad y lealdad a
la naturaleza allí presente (LEITE, 2019; SILVA, 2019). 

Sin  embargo,  para  el  Estado  y  los  actores  del  mercado,  el  territorio  se  limita  a  un  espacio  con
potenciales recursos para apropiación y explotación económica.  Alves & Macedo (2022) explican que
estos agentes practican el uso corporativo del territorio y son los que tiene mayor capacidad de acción. 

Las empresas involucradas en este proceso son,  en su mayoría,  extranjeras,  con inversiones que
deben llegar a $59 billones entre 2020 y 2029 para generación, transmisión y gestión de la energía eólica
(GWEC, 2022). Este extranjerismo en el sector es el  factor principal para un amplio control de tierras
(PEREIRA, 2023). 

Sin embargo, la apropiación de tierras por estas empresas tiene participación directa del Estado,
que es el protagonista en la identificación de áreas con potencial para implantación de parques eólicos,
mapeadas y publicadas por los Atlas de energía eólica (BRASIL, 2001) y Atlas de energía eólica solar
(ADECE, 2019). 

Existen,  por  lo  tanto,  diferentes  actores  y  poderes  interactuando  para  posibilitar  la  llegada  de
dicha  tecnología  en  territorios  tradicionales.  La  asimetría  de  poder  y  capital  financiero  entre  estos
actores resulta, para los de las comunidades tradicionales, en una necesidad de protección por parte del
Estado, para que su territorio, costumbres y ancestralidad sean mantenidas. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
MARCOS REGULATORIOS  

Para  convertir  Ceará  un  departamento  atractivo  al  sector  eólico,  el  gobierno  regional  ha
construido  políticas  direccionadas  a  dos  vertientes  principales:  incentivos  financieros  y
desburocratización de la legislación (ADECE, 2019). 

En  lo  que  se  refiere  a  los  incentivos  financieros,  fueron  articulados  financiamiento  bancario,
exención  de  impuestos  y  uso  directo  de  fondos  públicos.  El  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento
Econômico e Social  (BNDES) desde 2005 ha priorizado aumentar la producción de energía renovable
(BNDES, 2021)  y  en el  mismo año,  el  gobierno aseguró a  las  empresas  del  sector  eólico exención de
hasta 75% del Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios (ICMS) (CEARÁ, 2005). 

Además  de  las  exenciones  de  impuestos,  a  nivel  regional,  el  Banco  do  Nordeste  –  BNB  ha
aumentado  su  aporte  a  la  financiación  del  sector  eólico.  Los  recursos  son  oriundos  del  Fundo
Constitucional  de  Financiamento  do  Nordeste  (FNE),  que  financia  la  generación,  transmisión  y
distribución de energía proveniente de fuentes convencionales y renovables con un plazo de ocho años
para el inicio de los pagos. Otra opción ofertada es el FNE Verde que busca estimular el desarrollo de
emprendimientos  que  propicien  preservación,  conservación,  control  y/o  recuperación  del  medio
ambiente  (BNB,  2023).  Esa  línea  financia,  entre  otros,  proyectos  de  energías  renovables  y  eficiencia
energética como micro y minigeneración distribuida de energía,  generación y cogeneración de energía
producida a partir de fuentes renovables. Este banco respondió en 2020 por 59,1% de las financiaciones
relacionadas con la industria eólica, lo que correspondió a 6 billones de reales (BNB, 2021). 

Además  de  incentivos  por  parte  de  los  bancos,  el  gobierno  nacional  y  de  Ceará  ha  creado
legislaciones que favorecen la instalación de esta industria (Cuadro 1). 
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Cuadro 1 – Normativas referentes a la implantación de industria eólica a nivel nacional y regional. 

El Cuadro 1 evidencia los mecanismos creados por el Estado para facilitar y acelerar la industria
eólica en Ceará.  Sin embargo, estas normativas no revelan preocupación del  Estado con los territorios
tradicionales.  Existen  pocos  instrumentos  que  obligan  la  inclusión  de  los  nativos  en  este  proceso  de
manera  deliberativa  y  no  solamente  consultiva.  Por  esto,  las  comunidades  no  han  tenido  efectivas
posibilidades  de  defender  sus  intereses,  lo  que  ha  causado  rechazo  por  los  que  viven  en  territorios
afectados por parques eólicos (GORAYEB & BRANNSTROM, 2016). 

Torres Junior (2021) confirma que la política de incentivo a la energía eólica en Ceará no fomenta
la  creación  de  instrumentos  de  participación,  ciudadanía  y  resguardo  de  derechos  de  las  comunidades
impactadas por estos emprendimientos. Esta falta de participación, además de la utilización de territorios
tradicionales y los impactos ambientales contribuyeron para el surgimiento de conflictos y la amenaza a
los  modos  de  vida  tradicionales  (CHAVES,  2019).  Apenas  en  2014,  posiblemente  después  del
surgimiento de conflictos, surge la COEMA 07/2018, la primera normativa regional que se preocupa por
suavizar posibles conflictos con las comunidades locales, aunque de manera poco detallada. 

El interés del gobierno no se limita a crear parques eólicos, sino que a fortalecer toda la cadena
asociada  a  las  energías  renovables.  El  Atlas  Eólico  y  Solar  revela  interés  en  recibir  compañías
ensambladoras y productoras de equipos relacionados con esta actividad. No por casualidad, Ceará ya es
el líder nacional en exportación de aerogeneradores (CEARÁ, 2019). 

En lo que se refiere a  los impactos ambientales,  el  documento los cita  superficialmente:  “puede
haber interferencia en la fauna por colidir con las palas de los aerogeneradores, con las torres o líneas de
transmisión.  Otros  impactos  incluyen  presencia  de  sombras  y  ruido  producido  por  la  rotación  de  las
palas  (CEARÁ,  2019,  p.  52)”.  Lo  mencionado  se  restringe  a  la  fase  operacional  de  los  parques,  y
desconsideran  aquellos  generados  en  su  proceso  de  construcción,  dónde,  en  general,  reducen  la
disponibilidad  de  recursos  necesarios  para  la  subsistencia  de  las  comunidades  tradicionales,  como  el
desecamiento de lagunas, la deforestación y los daños a las estructuras residenciales (MENDES, 2016;
CHAVES, 2019). 

En  este  contexto,  los  municipios  podrían  ser  agentes  de  control  puesto  que  las  leyes  de  uso  y
ocupación  del  suelo  son  locales.  Sin  embargo,  en  Ceará,  apenas  cuatro  municipios,  de  los  18  que
cuentan con parques eólicos,  tienen legislación que mencionan a las fuentes alternativas de energía,  la
mayoría, sin embargo, se refiere a energía solar (Cuadro 2). 
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Cuadro 2 – Leyes municipales relacionadas a la energía eólica. 

Los  municipios  pueden  elaborar  leyes  desde  que  sean  más  restrictivas  que  las  de  Ceará.  Sin
embargo, de acuerdo con lo expuesto, eso no sucede frecuentemente. Gondim, Oliveira & Xavier (2019)
explican  que  existe  una  contradicción  entre  el  constitucional  incentivo  a  la  autonomía  de  actores
municipales y su real ejercicio debido a los limitados recursos financieros, jurídicos y culturales locales.
Los  cuales,  muchas  veces,  vuelven  las  secretarias  municipales  de  medio  ambiente  instituciones  poco
influyentes en el proceso de análisis y aprobación de la implantación de un parque. 

Mismo después de dos décadas de expansión del sector eólico, los municipios aún no han creado
leyes  que  orienten  la  implantación  de  esta  industria  en  sus  territorios.  Esto  resulta  en  la  falta  de
instrumentos efectivos para proteger las comunidades locales de los impactos en potencial, así como el
alcance de la participación de las comunidades locales en dichos procesos.  Este vacío de normas hace
con que las negociaciones se realicen directamente entre los gobiernos regionales y el nacional. 

Otro  aspecto  interesante  es  que,  aún  sin  mencionar  restricciones  a  la  energía  eólica,  las
legislaciones en discusión priorizan la protección de APPs, lugar donde están ubicadas la mayoría de las
torres  eólicas  de  la  costa.  Esto  es  posible  porque  la  producción  de  energía  eléctrica  es  considerada
actividad de utilidad pública, categoría autorizada a ocupar las APPs (BRASIL, 2006). 

Los pocos mecanismos de los cuales disponen las municipalidades puede ser un indicativo que los
impactos ambientales son ignorados por los gestores locales. Por falta de leyes locales y licenciamiento
a  nivel  regional,  la  responsabilidad  y  gestión  de  impactos  es  direccionada  a  los  departamentos,  que
tampoco  disponen  de  normativas  que  incorporan  la  perspectiva  de  comunidades  tradicionales  en  el
proceso.  

MATERIALIZACIÓN  DE  LA  GUBERNAMENTALIDAD:
ACTORES Y PRÁCTICAS RELACIONADAS.  

Son  diversos  los  que  influyen  en  la  implementación  de  la  industria  eólica  en  Ceará  (Figura  4),
asumiendo el papel de regular, gestionar o controlar los procesos consecuentes de la creación de leyes e
incentivos fiscales, incluso siendo agentes de cambios o de mantenimiento de estas estructuras. 
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Figura 4 – Actores involucrados en el contexto eólico en Ceará. Fuente: elaboración propia.  

Los  actores  con  interés  en  la  implementación  de  eólicas  destacan,  de  forma  recurrente,  los
aspectos positivos del emprendimiento, tales como la oferta de empleo. Este aspecto crea la expectativa
de desarrollo económico y, probablemente, disminuye la resistencia de las personas al emprendimiento
eólico.  Sin  embargo,  Leite  (2019)  y  Chaves  (2019)  explican  que  la  oferta  de  empleo  es  pequeña  y,
principalmente,  de  modo  temporario,  no  compensando  los  daños  a  los  recursos  naturales  que  la
comunidad depende para vivir. 

Además,  la  mano de  obra  en  la  región  estudiada  es  más  barata  que  en  otros  departamentos.  En
Ceará,  el  costo  de  mano  de  obra  es  38%  más  bajo  que  la  media  nacional  (ADECE,  2019).  Esta
información es presentada por el gobierno a través del Atlas del Potencial Eólico y Solar de Ceará como
un argumento incentivador junto a los inversionistas. Esto revela un discurso que no protege e, incluso
es  connivente  con  la  exploración  de  comunidades  que,  muchas  veces,  ya  viven  con  un  escenario  de
vulnerabilidad. 

Es válido destacar que existen otros impactos, principalmente de orden ambiental, que afectan las
condiciones de vida de los nativos (Cuadro 3). 

Cuadro 3 – Impactos de parques eólicos en las comunidades tradicionales de Ceará. Fuente: Elaboración
propia. 

Estos  impactos  son  causados  durante  la  etapa  de  implantación  de  los  parques  eólicos  y
permanecen  durante  su  operación,  lo  que  resulta  en  cambios  definitivos  en  el  territorio  afectando  los
medios de sobrevivencia de los nativos. 

Por esa razón, otra práctica común de las empresas es proponer como medidas compensatorias los
servicios  básicos,  tales  como  la  construcción  o  reparación  de  escuelas,  unidades  de  salud  u  otros
servicios  básicos  humanos.  La  tendencia  es  que  la  resistencia  por  parte  de  los  locales  se  reduzca  y  el
emprendimiento sea de interés para las alcaldías y gobiernos regionales, una vez que la empresa asume
el ofrecimiento de servicios que deberían ser proporcionados por el  Estado. Cunha, Silva,  & Carvalho
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(2019)  acentúan  que,  muchas  veces,  las  medidas  no  son  comunicadas  a  los  afectados,  y  tampoco  son
cumplidas. 

En  este  contexto,  se  observa  que  en  Ceará  existe  un  discurso  no  aliado  a  la  práctica,
principalmente por  parte  de las  empresas  del  rubro eólico.  Mientras  que el  Estado ha sido efectivo en
facilitar  la  entrada  de  esta  industria  en  Ceará,  no  fueron  identificados  instrumentos  normativos
direccionados  al  monitoreo  de  medidas  compensatorias.  Esto  indica  una  postura  que  beneficia  las
empresas,  al  mismo tiempo en que se  distancia  de las  necesidades y protestas  de los  que viven en las
comunidades tradicionales afectadas. 

Esa  postura  adoptada  por  el  gobierno  hace  con  que  las  empresas  encuentren  apoyo  político  en
Ceará, además de un acervo legislativo bien estructurado que les favorece. Esto reduce la necesidad del
emprendimiento  en  mantener  un  dialogo  constante  con  la  población  local,  que  cuenta  con  reducido
poder económico y político. 

Un factor que podría reducir este escenario sería la instalación de parques eólicos más distantes de
territorios tradicionales,  puesto que,  el  potencial  eólico también fue identificado en otros lugares en el
interior del departamento. 

Los parques eólicos han pasado a ocupar también zonas de tabuleiro pré-litoraneo, caracterizado
por  un  relieve  más  estable  y  por  tener  una  estructura  tendencia  de  la  tierra  mejor  consolidada,
consecuentemente generando menos impactos socioambientales (SOUZA, 2020). 

Sin  embargo,  puesto  que  la  legislación  posibilita  la  implantación  de  industrias  productoras  de
energía en áreas de protección, el criterio utilizado pasa a ser principalmente uno: el precio de la tierra.
Nuevamente, el contexto cearense beneficia a las empresas. 

La  costa  del  noreste  brasileño  es  caracterizada  por  ocupaciones  históricas  de  comunidades  que,
debido a baja escolaridad, falta de información y pocos recursos, nunca se preocuparon en formalizar la
propiedad de la tierra. Brannstrom et al. (2019, p.50) explican que “el aislamiento de áreas costeras de
los núcleos económicos y la falta de recursos dedicados a formalizar los títulos de propiedad de la tierra
están entre los muchos motivos para la inseguridad en la tenencia de la tierra”. 

Por  esa  razón,  las  comunidades  tradicionales  se  vuelven  vulnerables  siempre  que  tienen  que
comprobar,  de  inmediato,  la  propiedad  legal  de  la  tierra  en  que  viven.  Para  hacerlo,  recurren  a
instituciones  como  el  Instituto  Nacional  de  Colonização  e  Reforma  Agraria  (INCRA),  Fundação
Nacional  dos  Povos  Indígenas  (FUNAI)  e  Instituto  Brasileiro  do  Meio  Ambiente  e  Recursos  Naturais
(IBAMA), con el objetivo de formalizarse como territorio quilombola, indígena o reserva natural. 

Esta  es  una  práctica  utilizada  para  garantizar,  junto  al  Estado,  la  permanencia  y  el  acceso  a  los
recursos  naturales  presentes  en  el  territorio,  a  causa  de  la  privatización  de  áreas  ocasionada  por  la
demanda de tierras para parques eólicos. 

Sin  embargo,  el  mismo  estado  que  puede  asegurar  el  territorio  y,  por  consecuencia,  la
sobrevivencia  de  estas  familias  puede  ser  indiferente  y  apoyar  a  las  compañías  eólicas.  Durante  la
realización  de  este  estudio  no  fueron  identificadas  acciones  sistemáticas  o  proactivas  que  busquen
formalizar estas familias en sus territorios, como medida de protegerlas. Principalmente a nivel local, se
nota lo contrario, las alcaldías lideran la oposición a las solicitaciones de las comunidades, justificando
estar en apoyo al desarrollo, sin importar que, para eso, los locales sean marginalizados en su territorio
(CHAVES, 2019). 

Por lo anterior, las prácticas adoptadas por los actores con más poder parecen estar direccionadas
a intereses específicos que no contemplan el grupo con menos recursos financieros. Así, las estrategias
adoptadas cambian de acuerdo con el público con el cual se está negociando y, cuanto menor es la renta
y el conocimiento, mayores las ventajas y beneficios que los sectores privado y público intentan obtener.
Se nota, por lo tanto, que la necesidad de preservar ecosistemas y delimitar territorios contrasta con la
explotación  energética  necesaria  al  crecimiento  económico.  Ambos  se  sostienen  a  través  de  la
apropiación de nuevas áreas y del control de recursos presentes en territorios, lo que genera un ciclo de
destrucción  e  injusticia  social  característico  de  la  lógica  neoliberal  y  los  modelos  neoextractivistas
poscoloniales.  Este  escenario  requiere  fortalecimiento  de  los  mecanismos  jurídicos,  prácticas  más
incluyentes,  además  de  políticas  direccionadas  a  compatibilizar  ambos  intereses,  o  por  lo  menos
suavizar los contrastes generados entre diferentes actores y/o grupos étnicos.   
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CONCLUSIONES 
De acuerdo con lo expuesto, se observa que en Ceará hay un acervo legislativo consistente para

atraer  de  manera  masiva  la  industria  eólica.  Sin  embargo,  dichos  instrumentos  no  consideran
comunidades locales como actores activos en el proceso mismo, siendo ellas las que potencialmente son
impactadas de manera negativa. 

La  trayectoria  de  implantación  de  la  producción  de  energía  eólica  está  consolidada  sobre  una
estructura  formada,  inicialmente,  por  Estado,  empresas  y  comunidades.  Estas  últimas  sin  poder
deliberativo y con poca participación en los diálogos. 

Los  dispositivos  de  poder  del  Estado,  manifestados  principalmente  a  través  de  normativas,  que
deben regular el control, disponibilidad, diversidad y distribución de los recursos no han sido eficaces en
atender a los distintos intereses de manera equivalente y sostenible. 

Otros  estudios  enfocados  en  discutir  la  producción  de  energía  eólica  y  gubernamentalidad  son
necesarios para profundizar  la  discusión y sugerir  medidas prácticas para disminuir  los impactos a  los
cuales las comunidades tradicionales son sometidas. 
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