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Resumen

La transición hacia las energías renovables presenta 
una disyuntiva: por un lado, ofrece una vía para mitigar el 
cambio climático y promover el desarrollo sostenible; por 
otro, plantea desafíos significativos para las comunidades 
indígenas, afrodescendientes y campesinas, cuyas tierras y 
modos de vida se ven amenazados por proyectos 
energéticos. Este estudio analiza cómo conciliar estos 
objetivos aparentemente contradictorios, explorando las 
tensiones entre el desarrollo energético y la justicia 
ambiental en el contexto colombiano.
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Introducción 

La evolución humana ha estado estrechamente 
ligada a los cambios ambientales. En el siglo XXI, la 
creciente demanda energética y el cambio climático han 
acelerado la búsqueda de alternativas sostenibles. Las 
energías renovables, como la solar y la eólica, han 
emergido como soluciones prometedoras. Pioneros como 
Lovins (1970), vislumbraron el potencial de estas fuentes 
y promovieron las 'rutas de energía suave'. Hoy, esta visión 
se ha consolidado, y la transición hacia las energías 
renovables no solo es técnica, sino también política y 
social. Al reducir la dependencia de los combustibles 
fósiles, se pueden mitigar los efectos del cambio 
climático, mejorar la seguridad energética y fomentar el 
desarrollo económico sostenible

La transición hacia energías renovables implica una 
profunda transformación socioeconómica y política a 
nivel global. Esta transición, además de mitigar el cambio 
climático, ofrece una oportunidad única para generar 
millones de empleos verdes y reducir las desigualdades 
sociales al proporcionar acceso a energía limpia y asequible 
para todos. Diversos estudios, como el de Jacobson et 
al. (2017), demuestran la viabilidad técnica y económica de 
un sistema energético 100% renovable. Además, esta 
transformación fomenta la sostenibilidad ambiental y la 
justicia social, como lo señalan Brown y Sovacool (2021). 
La premisa de que las prácticas sostenibles generan mayor 
rentabilidad económica para las empresas se ha 
consolidado a lo largo de los años, como lo demuestran 
estudios como el de Lovins, Lovins y Hawken (1999). Al 
integrar la sostenibilidad en los modelos de negocio, las 
empresas no solo contribuyen a la protección del medio 
ambiente, sino que también fomentan la innovación, la 
creación de empleo y el crecimiento económico. Esto se 
convierte en un factor de resiliencia, especialmente en 
tiempos de crisis, como lo evidencian investigaciones más 
recientes, como las de Figueres et al. (2020).

En conclusión, la transición hacia las energías 
renovables es un proceso complejo que presenta tanto 
oportunidades como desafíos. Para garantizar que esta 
transición contribuya al "verdadero desarrollo", es 
necesario adoptar un enfoque integral que considere las 
dimensiones sociales, económicas y 
ambientales. Además, es fundamental involucrar a todos 
los actores relevantes, desde los gobiernos y las empresas 
hasta las comunidades locales, en la toma de decisiones y 
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en la implementación de políticas energéticas justas y 
equitativas.

Discusión

En los debates contemporáneos sobre energías 
renovables, es fundamental reconocer la importancia del 
desarrollo sostenible para garantizar el bienestar de las 
generaciones presentes y futuras. Este enfoque busca 
equilibrar el crecimiento económico con la protección del 
medio ambiente y la justicia social, asegurando la 
sostenibilidad de los procesos económicos, sociales y 
ambientales.

La implementación efectiva de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) requiere un compromiso 
global que involucre tanto a gobiernos como a ciudadanos 
en la promoción de prácticas sostenibles, como lo destaca 
Sachs (2021). Respetar los límites planetarios es crucial 
para evitar daños irreversibles a los ecosistemas, tal como 
sugieren Rockström et al. (2021). La transición hacia una 
economía verde se presenta como una vía fundamental 
para lograr la resiliencia del planeta.

Folke et al. (2021) enfatizan la interconexión entre la 
biodiversidad, la salud humana y la estabilidad climática, 
subrayando la importancia de construir sociedades más 
resilientes y equitativas a largo plazo. En resumen, la 
energía renovable, al ser un pilar fundamental del 
desarrollo sostenible, contribuye a construir un futuro más 
justo y próspero para todos.

El desarrollo sostenible no solo se beneficia de las 
energías renovables, sino que también las impulsa. La 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero 
y la lucha contra el cambio climático son objetivos clave de 
ambos. Según la Agencia Internacional de Energías 
Renovables (IRENA, 2021), la transición hacia un sistema 
energético basado en fuentes renovables no solo es 
esencial para cumplir con los objetivos climáticos 
globales, sino que también ofrece beneficios económicos 
significativos, como la creación de empleo y la seguridad 
energética.

Por lo tanto, la inversión en energías renovables y 
tecnologías limpias es fundamental para descarbonizar la 
economía mundial y fomentar un crecimiento económico 
sostenible, como lo demuestran estudios como el de 
Sovacool et al. (2021). Junto con la eficiencia energética y 
las tecnologías de almacenamiento, las energías renovables 
son esenciales para limitar el calentamiento global a 1.5 
grados Celsius, tal como lo señalan Steffen et 
al. (2018). Esto es crucial para preservar los sistemas 
ecológicos y la biodiversidad del planeta.

La transición hacia energías renovables no se limita 
a la innovación tecnológica y al ámbito económico; implica 
también profundas transformaciones sociales. La 
adopción de tecnologías limpias y energías renovables 
debe considerarse a través de un lente social, ya que afecta 
la estructura del empleo, las políticas públicas y la equidad 
social.

Sovacool y Axsen (2021) advierten que la transición 
energética podría exacerbar las desigualdades si no se 
gestiona adecuadamente, ya que las comunidades más 
vulnerables podrían enfrentar dificultades para adaptarse a 
los nuevos modelos energéticos. Por ello, la justicia 
energética es fundamental para asegurar que los beneficios 
de las energías renovables se distribuyan equitativamente y 
que las comunidades más afectadas reciban el apoyo 
necesario para participar en los nuevos sistemas 
energéticos, como señalan Heffron et al. (2021).

La democratización de la energía a través de fuentes 
renovables tiene el potencial de empoderar a las 
comunidades locales, promoviendo la participación 
ciudadana y la toma de decisiones colectivas en la gestión 
de los recursos energéticos, como señalan Burke y 
Stephens (2018). Sin embargo, estos cambios también 
pueden generar conflictos si no se abordan 
adecuadamente las preocupaciones sociales y culturales 
asociadas con la adopción de nuevas tecnologías.

Por lo tanto, es esencial integrar perspectivas desde 
las ciencias sociales en las estrategias de desarrollo 
sostenible para garantizar una transición justa y equitativa 
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hacia un futuro energético renovable. Como argumentan 
Burke y Stephens (2018), esto implica considerar las 
dimensiones sociales y culturales de la transición 
energética y asegurar la participación de las comunidades 
locales en la toma de decisiones.

Si bien los beneficios asociados con la transición 
hacia energías renovables son innegables, es fundamental 
reconocer y abordar los desafíos y aspectos negativos que 
acompañan este cambio. La expansión masiva de 
tecnologías renovables puede generar impactos 
ambientales significativos, como la pérdida de 
biodiversidad, la alteración de ecosistemas y la 
contaminación asociada con la extracción de materiales 
raros. Además, la construcción de infraestructuras 
energéticas renovables en territorios indígenas o en áreas 
rurales puede dar lugar a conflictos 
sociales, desplazamientos forzados y la erosión de culturas 
locales, como señalan Ávila (2018) y Sovacool et al. (2020).

Por lo tanto, es crucial abordar la transición 
energética con un enfoque holístico que no solo promueva 
la sostenibilidad ambiental, sino que también garantice la 
justicia social y la protección de los derechos humanos. Al 
buscar un futuro energético más limpio, debemos mitigar 
los costos sociales y ambientales asociados con las energías 
renovables para construir un modelo sólido y equitativo.

La transición hacia energías renovables en Colombia 
ha generado tanto oportunidades como desafíos 
significativos. Si bien el país ha mostrado un compromiso 
creciente con la expansión de su capacidad 
renovable, especialmente en proyectos solares y 
eólicos, también enfrenta obstáculos relacionados con el 
contexto social y ambiental.

El desarrollo de proyectos en regiones como La 
Guajira ha llevado a conflictos con comunidades indígenas 
Wayúu, cuyas tierras y recursos naturales se ven 
amenazados por la instalación de parques eólicos, como lo 
evidencian estudios como el de Cañón et 
al. (2022). Además, la falta de infraestructura adecuada y 
una regulación ambiental débil pueden exacerbar los 

impactos negativos sobre los ecosistemas 
locales, afectando la biodiversidad y los medios de vida de 
las poblaciones rurales.

Estos desafíos subrayan la necesidad de un enfoque 
más inclusivo y sostenible en la implementación de 
energías renovables en Colombia, que priorice tanto la 
justicia social como la protección del medio 
ambiente, como lo proponen Arango-Aramburo et 
al. (2021). Es fundamental considerar las particularidades 
de cada región y garantizar la participación efectiva de las 
comunidades locales en la toma de decisiones.

La transición energética en Colombia, si bien es 
necesaria, enfrenta desafíos significativos que ponen en 
riesgo su sostenibilidad a largo plazo. La falta de consulta 
previa, la débil gobernanza y el despojo de tierras 
ancestrales han generado conflictos sociales en regiones 
como La Guajira y el Cauca, como lo demuestran los 
estudios de García et al. (2023) y González-Pérez y García 
(2022). Estos conflictos no solo afectan los derechos de las 
comunidades indígenas, sino que también pueden 
comprometer la viabilidad de los proyectos energéticos al 
generar resistencia y retrasos.

Es importante reconocer que estos desafíos no son 
exclusivos de Colombia, sino que son comunes en muchos 
países que buscan una transición energética. Sin 
embargo, es posible abordar estos problemas mediante un 
enfoque más participativo e inclusivo que garantice la 
justicia social y la sostenibilidad ambiental. Esto implica 
fortalecer los mecanismos de consulta previa, libre e 
informada, crear fondos para compensar a las 
comunidades afectadas, y fortalecer las capacidades de las 
comunidades locales para participar en la toma de 
decisiones. Al hacerlo, Colombia no solo podrá avanzar 
hacia una matriz energética más limpia, sino que también 
sentará las bases para un desarrollo más justo y equitativo.

Conclusiones

El desarrollo sostenible y la transición hacia energías 
renovables son esenciales para enfrentar los desafíos 
ambientales y sociales del siglo XXI. Sin embargo, estos 
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procesos deben ser manejados con una perspectiva 
holística que considere tanto los beneficios como los 
desafíos asociados con la adopción de tecnologías limpias, 
sin perjudicar los diferentes territorios y espacios. Siendo 
crucial la expansión en pro de las energías renovables 
siendo estas de manera inclusiva y equitativa, garantizando 
que las comunidades locales participen activamente en la 
toma de decisiones y que sus derechos sean respetados. 
Para el caso del territorio nacional se observa una 
implementación de estos proyectos, evidenciando diversos 
conflictos sociales, afectando ecosistemas sensibles, donde 
es menester adoptar enfoques que prioricen tanto la 
justicia social como la sostenibilidad ambiental. Solo 
mediante la integración de estos principios en las 
estrategias de desarrollo podremos asegurar un futuro 
energético más limpio, justo y resiliente para las 
generaciones presentes y futuras. Por lo tanto, la 
comunidad global debe trabajar conjuntamente para 
promover una transición energética que no solo reduzca 
las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que 
también respete los derechos humanos y promueva la 
equidad social y la protección ambiental.
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