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Campesino
En Veracruz
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De la Editora
Con la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los "Derechos de los
Campesinos y otras personas trabajadoras de zonas rurales" en
201 8, el reto apenas comienza.

Fue un triunfo de largos años de negociaciones (que no todos los
gobiernos del mundo han ratificado). Pero la realidad hoy, deja
entrever una enorme diversidad de intereses tras los territorios de
vida y cultura agrícola de estas poblaciones: así aparecen nuevos
retos.

La pregunta que surgió en este contexto fue alrededor de la
necesidad de un concepto normativo de "campesinado". Aquí
exponemos lo que se entiende por campesinado en el marco de
esta declaratoria y la importancia de entender algunas razones
que subyacen a los diversos términos que se utilizaron para
referirse a esta población en otros contextos.

Hay una controversia -poco mediatizada- acerca de la contribución
de los campesinos a la alimentación de la población global. La
respuesta que por buen tiempo se impuso –que proveen cerca del
70 por ciento de los alimentos que consumimos– vino a ser
controvertida hace 4 años con argumentos flojos, si no
erróneamente interpretados, como se expone en este número. A
esto se suma los problemas internos en la FAO, que de alguna
manera impactan la discusión. Aquí los exponemos brevemente.

Son múltiples los intereses que hoy reflejan una carrera global
ingente por las tierras. ¿Adquisicion o acaparamiento? Los actores
son numerosos y los intereses diversos: desde la bioeconomía
hasta la minería o la simple especulación. En los escritorios se
negocian futuros, sin tener en cuenta a quienes habitan el
territorio, sus modos de vida y sus derechos. ¿Será la '' DD ee ccllaa rraa ttoo rrii aa
dd ee lloo ss DD ee rree cchh oo ss dd ee lloo ss CCaa mm pp ee ss ii nn oo ss' suficiente para detener el
embate acaparador de los territorios rurales, la naturaleza y la
expulsión de las poblaciones que lo habitan?
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Derechos y reivindicaciones

Campesinado yruralidad
De los 3.400 millones de habitantes en zonas rurales del mundo, gran parte son campesinos.

La "Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que
trabajan en Zonas Rurales", UNDROP,

reivindica su rol y transforma los contextos de negociación de sus demandas

La a proba ci ón d e la "Decla ra ci ón sobre los Derech os
d e los Ca m pesi n os y otra s person a s tra ba j a d ora s d e
zon a s ru ra les" ( UU NN DD RR OO PP, por su s si gla s en i n glés) a
fi n a les d e 2 01 8, d i ó fi n a lm en te eco a voces si len ci a-
d a s o i n vi si bi li za d a s y su s j u stos recla m os
(vea m á s ).

Esta s voces vi en en d e d éca d a s a trá s –a soci a d a s a l
si gn i fi ca d o h i stóri co d el con cepto "ca m pesi n o", pero
ta m bi én , a l m i ra r con perspecti va d e "j u sti ci a
a m bi en ta l" , la h i stori a d e n u m erosos con fli ctos.

En los a ñ os 90 d el si glo pa sa d o su rgen en I n d on esi a ,
la s pri m era s i d ea s sobre "d erech os d e lxs
ca m pesi n xs" y en los m i sm os a ñ os se form a n

orga n i za ci on es q u e represen ta n los i n tereses d e es-
ta pobla ci ón a n i vel i n tern a ci on a l.

LL aa VV ííaa CC aa mm pp ee ss ii nn aa '' (vea ) es el ej em plo m á s cla ro.

H oy, con 3 0 a ñ os d e a cti vi sm o, h a cen pa rte d e La
Vi a Ca m pesi n a 1 82 orga n i za ci on es loca les y n a ci o-
n a les en 81 pa íses en tod os los con ti n en tes, en los
lla m a d os Su r y N orte globa les, represen ta n d o a cer-
ca d e 2 00 m i llon es d e peq u eñ os prod u ctores d e a li-
m en tos (vea m á s en ).

Con la Decla ra ci ón d e los Derech os d e los Ca m pesi-
n os se vi si bi li za n con m á s vera s, el si n n ú m ero d e
person a s q u e recla m a n su lu ga r en la soci ed a d
m u n d i a l.

Agricultores de Totora, Bolivia
Foto: danielpgauer, bajo licencia CC BY 2.0

https://defendingpeasantsrights.org/sobre/
https://viacampesina.org/es/la-via-campesina-la-voz-las-campesinas-los-campesinos-del-mundo/
https://viacampesina.org/es/
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La declaración

¿Quiénes son campesinxs?
Un concepto normativo para quienes habitan y trabajan en la ruralidad

El arraigo a la tierra

En tre va ri os a spectos fu n d a m en ta les con q u e la Decla-
ra ci ón sobre los Derech os d el Ca m pesi n o y otra s
person a s q u e tra ba j a n en Zon a s Ru ra les d efi n e a l su j e-
to d e la m i sm a está n :

• su d epen d en ci a y a pego a la ti erra .
• su d ed i ca ci ón a la a gri cu ltu ra a rtesa n a l o en pe-
q u eñ a esca la , bi en sea pa ra su bsi sti r o com erci a r.
• el tra ba j o fa m i li a r en el ca m po u otra s form a s n o m o-
n eta ri a s d e orga n i za ci ón d el tra ba j o.

Mujeres, hombres y sus familias
La d ecla ra ci ón exti en d e la a pli ca ci ón d e estos
d erech os a m u j eres, h om bres (y su s fa m i li a s) en
zon a s ru ra les q u e se d ed i ca n a :
• la si em bra d e cu lti vos,
• la ga n a d ería ,
• el pa storeo,
• la pesca ,
• la si lvi cu ltu ra ,
• la ca za o recolecci ón ,
• la s a rtesa n ía s y ocu pa ci on es con exa s.

Asalariados y 'Sin Tierra'
Por ú lti m o, la d ecla ra ci ón ta m bi én cobi j a a :
• los pu eblos i n d ígen a s ca m pesi n os
• la s com u n i d a d es loca les q u e tra ba j a n la ti erra ,
• la s com u n i d a d es tra sh u m a n tes, n óm a d a s y se-
m i n óm a d a s
• la s person a s "si n ti erra " q u e se ocu pa n d e la s a cti-
vi d a d es a n tes m en ci on a d a s
• los tra ba j a d ores a sa la ri a d os, m i gra n tes, d e tem pora-
d a , em plea d os en a cti vi d a d es a soci a d a s a la a gri cu ltu -
ra , a cu i cu ltu ra y a groi n d u stri a .

Mujeres del Territorio
Indígena Originario
Campesino de
Raqaypampa, Bolivia.

Foto: Conaioc, Bolivia. CC BY 2.0

Para 'La Vía Campesina'
Ca m pesi n xs son "la s person a s q u e cu lti va n
la ti erra pa ra prod u ci r a li m en tos, lxs
pesca d orxs, lxs pa storxs, lxs tra ba j a d orxs
a grícola s, lxs si n ti erra , lxs tra ba j a d orxs
m i gra n tes, lxs tra ba j a d orxs ru ra les
i n d ígen a s, d e d i versa s i d en ti d a d es, gén eros
y gru pos d e ed a d ."
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América Latina

Campesinado hoy:
concepto en disputa
Narrativas e intereses

En cifras
En Am éri ca La ti n a y el Ca ri be, poco m á s d e 1 2 1 m i-
llon es d e person a s h a bi ta n en zon a s ru ra les. Son u n
1 8 por ci en to, ca si u n a q u i n ta pa rte, d el tota l d e la
pobla ci ón d e la regi ón : 640 m i llon es d e h a bi ta n tes.

G u a tem a la es el pa ís con m a yor pobla ci ón ru ra l, 47
por ci en to d e su s h a bi ta n tes y U ru gu a y el pa ís con
m en or n ú m ero d e h a bi ta n tes ru ra les, 4 por ci en to d el
tota l.

En n ú m eros a bsolu tos, Bra si l es el pa ís con m a yor po-
ba ci ón ru ra l d e la regi ón , ca si 2 7 m i llon es d e h a bi ta n-
tes ru ra les; si n em ba rgo, sólo represen ta n el 1 2 por
ci en to d el tota l d e los bra si leros.

Que los cuenten ...
"Pa ra q u e el ca m pesi n a d o cu en te, ti en e q u e se con-
ta d o". Así reza ba el esloga n d el m ovi m i en to ca m pesi-
n o colom bi a n o q u e tra s 3 a ñ os d e soli ci tu d es a l
Esta d o pa ra q u e los i n clu yera n com o ta les en el
cen so pobla ci on a l, tu vo q u e rem i ti rse a n te la Corte
Su prem a d e J u sti ci a . Ésta ord en ó a la s a u tori d a d es
perti n en tes q u e pa ra el si gu i en te Cen so Pobla ci on a l
(2 02 0) , los ca m pesi n os fu era n pregu n ta d os por su s
form a s d e vi d a e i d en ti d a d ca m pesi n a .

Los esfu erzos ca m pesi n os por recon oci m i en to, ti e-
rra s y terri tori os, cu ltu ra , son com plej os y se reflej a n
en pa rte en d i versi d a d d e a spectos d esd e los cu a les
son 'pen sa d os' . Aq u í a lgu n os:

Estado, indígenas y / o campesinos
La d i sti n ci ón en tre i n d ígen a s y ca m pesi n os es "borro-
sa " en Ecu a d or, Boli vi a y Perú , d eta lla n la s a u tora s d e
'Form a ci on es Actu a les d e lo Ca m pesi n o en Am éri ca
La ti n a (.. .) ' , (vea ). Agrega n su m á n d ose a otros ex-
pertos, q u e en Bra si l y Colom bi a los lím i tes son m á s
m a rca d os. Al d eci r d e la s a u tora s, "esos lím i tes se
con stru yen en el d i á logo y la s ten si on es q u e su rj en
con el Esta d o y la s form a s d e cla si fi ca rlos y tra ta rlos".

Dicotomías
O bi en se i d ea li za o se ra ci on a li za y h a sta 'm a n i obra '
con el con cepto d e ca m pesi n o, pa ra estru ctu ra r o le-
gi ti m a r políti ca s o a cci on es. Así lo refi eren los a u tores
d e la Revi sta An típod a N o. 40. (vea ).

En los a ñ os 60 y 70, en m ed i o d e la 'G u erra Fría ' , pa ra
u n os el ca m pesi n o era el a li a d o d e lu ch a s revolu ci o-
n a ri a s en a n ta gon ía a l terra ten i en te; pa ra otros, era el
'peq u eñ o prod u ctor ca m pesi n o' , obj eti vo d e políti ca s
d e d esa rrollo a gra ri o q u e con tra rresta sen la s lu ch a s
por m ej ores con d i ci on es la bora les y los recla m os por
ti erra .

En los a ñ os 90, con la ca sca d a d e políti ca s n eoli bera-
les, se les preten d i ó ver com o "em presa ri os a grícola s"
en a li a n za s prod u cti va s a pea d os d e 'estra tegi a s o i n s-
tru m en tos' q u e les perm i ti era n h a cer fren te a la s
econ om ía s a bi erta s, los m erca d os li bres y los tra ta-
d os d e li bre com erci o; u n pa n ora m a ' i n evi ta ble' en la s
ú lti m a s d éca d a s.

Multiculturalismo
Con el m u lti cu ltu ra li sm o n eoli bera l se a bri ó la ven ta-
n a d el recon oci m i en to d e d erech os terri tori a les,
segú n ca tegoría s étn i ca s. Esta a pertu ra "d ej ó en su
lu ga r profu n d a s estru ctu ra s d e d esi gu a ld a d a gra ri a y
d e i n gresos" (vea ).

Campesinos en las calles de Tibú por la creación de
una Zona de Reserva Campesina. Colombia
Foto: Agencia de Prensa Rural, CC BY-2.0

continúa en pág. 6

Para que el campesinado cuente,
tiene que ser contado".

Mujeres del Territorio
Indígena Originario
Campesino de
Raqaypampa, Bolivia.

Foto: Conaioc, Bolivia. CC BY 2.0

https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/antipoda/article/view/2115/583
https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/antipoda/issue/view/49
https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/antipoda/article/view/2115/583
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Pero, los ca m pesi n os o h a bi ta n tes ru ra les q u e n o se
i d en ti fi ca n a pa rti r d e u n a etn i a , q u ed a ron a la d eri va
d esd e esta perspecti va y su s rela ci on es con la n a tu -
ra leza i gn ora d a s. Con ello, prá cti ca m en te si n d erech o
a terri tori o (vea ). Asi , la presi ón d e proyectos ex-
tra cti vi sta s, el d eteri oro a m bi en ta l y h a sta la a m-
pli a ci ón d e terri tori os étn i cos –en a lgu n os ca sos,
h a cen h oy su s vi d a s m á s a sa rosa s.

H a y ca sos d on d e esto n o a pli ca , porq u e h a y q u i e-
n es se i d en ti fi ca n com o ca m pesi n xs e i n d ígen a s. Y
en el ca so d e M éxi co y Boli vi a , por ley se con fi ere
a llí a los "ca m pesi n xs" d erech os especi a les colecti-
vos; en especi a l, d erech os sobre la ti erra " (vea ).

La mujer campesina
Ah ora son ella s la s prota gon i sta s d el a cti vi sm o
ca m pesi n o. Desd e la d i m en si ón d e gén ero se re-
con oce q u e en n u m erosa s regi on es, ella s son la s
pri n ci pa les a gri cu ltora s y q u e su a cti vi d a d a u m en ta
con la m i gra ci ón m a scu li n a . Así, el a cceso d e ella s
a la ti erra es vi a ble, si n d escon ta r la s d i fi cu lta d es
q u e en fren ta n .

Naturaleza y producción agrícola
En respu esta a vi si on es q u e los m u estra n com o a cto-
res con prá cti ca s con tra ri a s a la con serva ci ón a m-
bi en ta l, lxs ca m pesi n sx ta m bi én son represen ta d os
com o gu a rd i a n es d e la n a tu ra leza , e i gu a lm en te con
con oci m i en tos a n cestra les.

El debate está 'encendido'
Qu ed a cla ro q u e los si gn i fi ca d os d el con cepto y su s
n a rra ti va s son d i versa s segú n los con textos. La rela-
ci ón d el ca m pesi n a d o con la prod u cci ón d e a li m en-

tos es i n n ega ble y
efecti va m en te n o es lo ú n i co
q u e los d i sti n gu e. Si n em ba r-
go, este a specto es q u i zá s
u n o d e los m otores y lem a s
m á s ca ra cterísti cos d el a cti-
vi sm o a lred ed or d el ca m pesi-
n a d o, en especi a l d e La Vía
Ca m pesi n a y otra s ON G d e
a lca n ce i n tern a ci on a l q u e
a fi rm a n q u e m á s d el 70 por
ci en to d e los a li m en tos con-
su m i d os en el m u n d o, son
prod u ci d os por peq u eñ os y
m ed i a n os ca m pesi n os.

Si n em ba rgo, la Orga n i za ci ón
d e N a ci on es U n i d a s pa ra la Ali m en ta ci ón y la
Agri cu ltu ra (FAO) está ca m bi a n d o su 'd i scu rso' sobre
el ca m pesi n a d o y su prota gon i sm o ba sa d a en 2
estu d i os en q u e se a fi rm a q u e ellxs sólo prod u cen u n
3 5 por ci en to d e los a li m en tos q u e se con su m en en
el m u n d o.
LLoo ii nn ttee rree ss aa nn ttee :: ¡los ca m pesi n os con m á xi m o 2 h a . d e
ti erra a li m en ta n a l 3 5 % d e la pobla ci ón globa l!
¿Proeza , poten ci a l? La con troversi a ti en e m á s fon d o.

En Bolivia, la cosecha...
Foto: Eneas, CC BY 2.0

El campesinado hoy
viene de pág. 5

Foto: Eneas, CC BY 2.0

https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/antipoda/article/view/2115/583
https://revistas.uniandes.edu.co/index.php/antipoda/article/view/2115/583
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¿Quién alimenta al mundo?
Una respuesta para políticas y financiación agrícolas globales

Previ o a l com i en zo d el „„ DD ee cc ee nn ii oo dd ee NN aa cc ii oo nn ee ss UU nn ii dd aa ss
pp aa rraa ll aa AA gg rr ii cc uu lltt uu rraa FFaa mm ii ll ii aa rr 22 00 11 99 -- 22 00 22 88 ””, la s n a rra ti va s
a lred ed or d el rol a li m en ta ri o d el ca m pesi n a d o a n i vel
globa l era n , por a sí d eci rlo, esti m a ti vos u n á n i m es:
Qu e prod u cen en tre el 70 y el 80 por ci en to d e los
a li m en tos q u e se con su m en en el m u n d o y d e a h í la
lógi ca d e prom over su progreso en sen ti d o i n tegra l.

Con secu en tem en te, pa ra esos 1 0 a ñ os se a cord ó
u n pla n d e a cci ón globa l q u e d eberá forta lecer la
a gri cu ltu ra fa m i li a r en el m a rco d e los Obj eti vos d e
Desa rrollo Sosten i ble, pa ra a lca n za r u n a a gri cu ltu ra
sosten i ble, resi li en te, con eq u i d a d d e gén ero, pro-
m otora d e los j óven es d el ca m po e i n clu si va . (Vea
m á s en )

¿A quién financiar?
A pa rti r d e la d efi n i ci ón d e q u e el á rea d e u n a pe-
q u eñ a fi n ca ca m pesi n a n o es d e m á s d e 2 h ectá rea s,
u n estu d i o d e la U n i versi d a d d e Colu m bi a Bri tá n i ca
en Ca n a d á con clu yó en 2 01 8 q u e ésta s red u ci d a s
u n i d a d es ca m pesi n a s n o prod u cen ta n to com o se es-
ti m a ba , si n o en tre 2 8-3 1 por ci en to d e la prod u cci ón
a li m en ta ri a globa l (vea m á s ).
¡Y a sí com en zó el d eba te globa l!

Se i n ten si fi có cu a n d o i n vesti ga d ores d e la m i sm a FAO
su gi ri eron i n d i recta m en te, en otro estu d i o d e 2 02 1 , la

n ecesi d a d d e d i ri gi r políti ca s a grícola s h a ci a los pro-
d u ctores a gra n esca la y corpora ti vos, expresa n d o:
(vea )

Qu ed a ba a sí sen ta d a la releva n ci a d el d eba te: ¿A
q u i én es d i ri gi r la s políti ca s y la fi n a n ci a ci ón a grícola s?

Surge la pregunta ...
¿Req u i ere la gra n i n d u stri a a grícola fi n a n ci a ci ón d e
los Esta d os?, cu a n d o por ej em plo:
• son ben efi ci a ri a s d e en orm es ss uu bb vvee nn cc ii oo nn ee ss
aa gg rr íícc oo ll aa ss. (vea )
• la s gra n d es corpora ci on es d el a gron egoci o ee vvaa dd ee nn
ii mm pp uu ee ss ttoo ss (com o lo revela el i n form e “Cru za r fron te-
ra s pa ra cosech a r ga n a n ci a s” pa ra el ca so d e soya en
Argen ti n a y Bra si l (vea ).

El estu d i o d e la FAO ta m bi én corri ge el d a to sobre la
con tri bu ci ón d el ca m pesi n a d o a u n 3 5 por ci en to d e

¿La cabra como jardinero?

Esto sucede en la FAO...

La ta rea es: tra n sform a r los si stem a s a li m en ta ri os,
ba sá n d ose en el respeto a los d erech os h u m a n os, el
cu i d a d o por la gen te y el pla n eta , pero...

11 .. N a ci on es U n i d a s h a ce a li a n za con el Foro Econ ó-
m i co M u n d i a l y pa sa d el m u lti la tera li sm o a l m u lti s-
ta keh old eri sm o (vea ); en la s Cu m bres M u n d i a les
sobre Si stem a s Ali m en ta ri os (2 02 1 y 2 02 3 ) se h a ce
evi d en te (vea ).

22 . Crecen a li a n za s q u e gen era n con fli ctos d e i n tere-
ses en la FAO: con CropLi fe I n tern a ti on a l, la a soci a-
ci ón com erci a l d e la i n d u stri a d e pesti ci d a s y
bi otecn ología ; con Syn gen ta – d esd e 2 01 7

em presa d el Esta d o Ch i n o (vea m á s en ).

33 .. Ch i n a i n stru m en ta li za la FAO: Con Di rector G en e-
ra l y otros ca rgos i m porta n tes, q u e a pru eba n su m i-
n i stros d e pesti ci d a s d e a lta toxi ci d a d (en tre otros d e
Syn gen ta ). (vea ).

44 .. Se a d j u d i ca n recu rsos fa vora bles a los i n tereses
d el proyecto "U n ci n tu rón , u n a ru ta " d e la Ch i n a (vea

).

"No designes a la cabra como jardinero",
proverbi o ca m pesi n o, con el q u e respon d en a u tó-
n om a m en te los m ovi m i en tos soci a les e i n d ígen a s a
la FAO (vea ).

(…) focalizar las políticas agrícolas predominan-
temente sobre el pequeño campesinado y las fa-
milias agrícolas haría difícil buscar patrones de
producción agrícola sostenibles (Objetivo de De-
sarrollo Sostenible 12) y más responsabilidad res-
pecto de las externalidades negativas en la
agricultura a gran escala y corporativa."

(traducción libre del original en inglés)

continúa en pág. 8

https://www.researchgate.net/publication/325405959_How_much_of_the_world's_food_do_smallholders_produce
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la prod u cci ón globa l d e a li m en tos, e i d en ti fi ca q u e la
con cen tra ci ón d e ti erra s a grícola s es m a yor q u e a n-
tes.

Contraargumentos
El G ru po ETC, la ON G i n tern a ci on a l q u e h i zo h a ci a
2 009 el esti m a ti vo sobre el rol a li m en ta ri o d e los pe-
q u eñ os a gri cu ltores y otros prod u ctores ca m pesi n os
-com o la fu en te pri n ci pa l pa ra la n u tri ci ón d e cerca
d el 70 por ci en to d e la pobla ci ón globa l- a cla ra en u n
d ocu m en to d e respu esta a los estu d i os q u e con tro-
vi erten este d a to, q u e a 2 01 7 rea li za ron u n a n u eva
eva lu a ci ón d el esti m a ti vo, con fírm á n d olo, a l i gu a l q u e
lo h i ci era n G RAI N , otra ON G i n tern a ci on a l y el Fon d o
I n tern a ci on a l pa ra el Desa rrollo d e la Agri cu ltu ra
(FI AD) u n a a gen ci a d e N a ci on es U n i d a s pa ra fi n a n ci a r
el d esa rrollo d el sector.

Tra s rea li za r u n exa m en m i n u ci oso d e los d os
estu d i os con troverti d os, los a u tores d el G ru po ETC
escri ben sobre éstos: (vea en )

N u m erosa s ON G s i n tern a ci on a les com o FI AN , G RAI N ,
La Vía Ca m pesi n a , Th e Oa kla n d I n sti tu te, Bi od i versi-
d a d La , en tre otra s, h i ci eron i gu a lm en te en su
m om en to críti ca s a los estu d i os. FI N

viene de pág. 7

¿Quién alimenta al mundo?

(…).” su diseño, su marco conceptual, los objetos
que cuentan, los datos en los que se basan y lo que
omiten, sistemáticamente borra, oscurece y distor-
siona las contribuciones reales a la seguridad ali-
mentaria mundial realizadas por los productores de
alimentos en pequeña escala, lo que podría sesgar
considerablemente la cifra final de la comida que po-
nen en la mesa de todos."

Global

¿Adquisición o acaparamiento?
Entre la defensa del territorio y los intereses financieros en bonos de carbono

H a sta 2 02 0, el reporte d e la i n i ci a ti va "La n d M a tri x"
con form a d a por va ri a s i n sti tu ci on es a ca d ém i ca s y d e
i n vesti ga ci ón con a poyo d e a gen ci a s m u lti la tera les y
fi n a n ci a ci ón d e gobi ern os, i d en ti fi có, 2 .05 9 gra n d es
a d q u i si ci on es, tra n sa cci on es o i n versi on es en ti erra s,

q u e cu bren u n tota l d e 3 6 m i llon es d e h ectá rea s en
Áfri ca , Am éri ca La ti n a , Asi a y a lgu n os pa íses d e Eu ro-
pa Ori en ta l. (vea ). Al h a cer su presen ta ci ón en m e-
d i o d e la pa n d em i a , los a u tores tem ía n el a u m en to d e
éste ti po d e n egoci os.

continúa en pág. 9

Agricultura en la Amazonía
Foto: Sam Beebe, licensed under CC BY 2.0

https://etcgroup.org/es/content/el-campesinado-y-la-agricultura-en-pequena-escala-son-quienes-siguen-alimentando-al-mundo
https://landmatrix.org/documents/132/Land_Matrix_ARIII_2021_Exec_Summary_Spanish_Final_uy7iQEC.pdf
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Carrera mundial por la tierra
Esta pu gn a por la ti erra , d esa fortu n a d a m en te con-
ti n ú a y con ca ra cterísti ca s poco a len ta d ora s: (vea )

Las Directrices Voluntarias
Con estos y otros resu lta d os n o es ra ro q u e "La n d
M a tri x" i d en ti fi ca ra poca evi d en ci a d e q u e la s Di-
rectri ces Volu n ta ri a s sobre la G obern a n za Res-
pon sa ble d e la Ten en ci a (DVG T, vea ) d e
N a ci on es U n i d a s se reflej en en políti ca s y n orm a-
ti va s a d ecu a d a s.

Los a u tores con clu yen q u e "(.. .) en lín ea s gen era-
les, la s gra n d es tra n sa cci on es d e ti erra s n o h a n
cu m pli d o la prom esa d e m ej ora r los m ed i os d e
vi d a d e la s pobla ci on es loca les." (vea ).

La s d i rectri ces, a fi rm a n otros, h a n lleva d o el tem a
d e la ten en ci a d e la ti erra a n i vel pú bli co, ca m-
bi a n d o la s regla s y a bri en d o espa ci os d e pa rti ci-
pa ci ón a los gru pos m a rgi n a d os en el d eba te
políti co sobre el tem a , j u n to con gobi ern os, sec-
tor pri va d o, orga n i za ci on es d e la soci ed a d ci vi l,
en tre otros 'gru pos i n teresa d os o 'Sta keh old ers'
(vea ). Ca be pregu n ta rse si en los 1 44 Esta d os
en q u e se h a n a proba d o la s d i rectri ces, la s h a n

... acaparamiento!
viene de pág. 8

Es la colonia más nueva de los Menonitas en Perú.
Se ubica entre Ucayaly y Loreto, Amazonía peruana.

Desde 2020 comenzó la deforestación.
En total se han perdido 2.221 hectáreas de bosques naturales.
Entre 2020 y 2023 se produjo la mayor deforestación.

Fuente: Finer M, Mamani N (2023) Mennonite Colonies Continue Major
Deforestation in the Peruvian Amazon. MAAP: 188.

• Cerca de un 70 por ciento de la tierra adquirida para agricul-
tura, no está produciendo.

• Las grandes 'compras' de tierras son negocios globales
operados desde 'paraísos fiscales'.

• Tras esas transacciones se crea poco empleo, por la meca-
nizacion (Sudamérica), y de haberlo, es temporal y mal paga-
do.

• Esas grandes inversiones en tierras no mejoran la infraes-
tructura física y social (como suelen prometerlo).

• El impacto sobre la seguridad alimentaria es muy limitado,
mientras la competencia por la tierra aumenta.

• Las grandes inversiones en tierras son una amenaza para la
deforestación, la biodiversidad y demandan mucha agua aún
en zonas áridas.

• Se trata de transacciones poco transparentes.

• Estas compras han implicado en gran parte el desplaza-
miento de campesinos y pastores que las utilizaban.

• El aumento de estas negociaciones se sospecha por la de-
manda de biocombustibles, la geopolítica, la inflación de los
alimentos y los programas de recuperación post-Covid.

La colonia Menonita Chipiar
... uno de muchos casos.

continúa en pág. 10

https://www.fao.org/documents/card/en/c/2f9b4ab8-8539-5ad4-aa2c-123a90e2c68b
https://landmatrix.org/documents/132/Land_Matrix_ARIII_2021_Exec_Summary_Spanish_Final_uy7iQEC.pdf
https://landmatrix.org/documents/132/Land_Matrix_ARIII_2021_Exec_Summary_Spanish_Final_uy7iQEC.pdf
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i n corpora d o en su s n orm a ti va s, si se i m plem en ta n y
por sobre tod o, si la pa rti ci pa ci ón en ellos es respeta-
d a , prom ovi d a y protegi d a .

Son acaparamientos no adquisiciones
El reporte d e La n d M a tri x, n o i n clu ye la s en orm es
tra n sa cci on es rea li za d a s en pa íses d el lla m a d o N orte
G loba l com o Esta d os U n i d os, Ca n a d á , Au stra li a , N u e-
va Zela n d i a , Polon i a , q u e ta m poco se li bra n d el pro-
blem a , cri ti ca la ON G i n tern a ci on a l G ra i n (vea ), y
a cla ra , n o se tra ta d e "a d q u i si ci on es" o "tra n sa cci o-
n es" com o se refi eren en el reporte, si n o d e a ca pa ra-
m i en tos d e ti erra , porq u e la s ca ra cteri za el con fli cto y
la fa lta d e legi ti m i d a d .

Informe 'vacilante'
El i n form e d e La n d M a tri x es poco preci si o. Los a u to-
res a d u cen fa lta d e d a tos y tra n spa ren ci a sobre esta s
i n versi on es: Si en d o a sí, n o se expli ca el poco a rroj o
pa ra expresa r la n ecesi d a d d e i m ped i r m á s este ti po
d e n egoci a ci on es.

En otra s perspecti va s y a proxi m a-
ci on es pu bli ca d a s com o la s d el
La n d G a p Report d e 2 02 2 , se i n si ste
en la n ecesi d a d d e prom over los
d erech os d e com u n i d a d es i n d íge-
n a s y ca m pesi n a s, a l i gu a l q u e pro-
m oci on a r la a groecología m ed i a n te
m a rcos d e políti ca i n tern a ci on a l
(vea ).

Especulación y el Cero Neto

La ca rrera por 'm ostra r' u n a i m a gen
'verd e' h a h ech o q u e los Fon d os d e
Pen si on es m á s gra n d es d el m u n d o,
por ej em plo los su ecos, i gu a lm en te
en tren en el n egoci o d e fi n a n ci a r
proyectos d e Red u cci ón d e Di óxi d o
d e Ca rbon o, q u e se con creta n en
los fa m osos m erca d os d e bon os d e
ca rbon o.

"U n a reci en te revi si ón d e la s M eta s
Zero con clu ye q u e la tra n spa ren ci a
e i n tegri d a d d e los com prom i sos en

este sen ti d o está n m u y lej os d e ser su fi ci en tes pa ra
a segu ra r u n a tra n si ci ón oportu n a a cero em i si on es d e
ga ses d e efecto i n vern a d ero h a ci a m i ta d d el si glo".
I gu a lm en te, los a u tores d e la revi si ón i d en ti fi ca ron
'u n a a la rm a n te fa lta d e cred i bi li d a d q u e si gu e i m-
pregn a n d o tod o el pa n ora m a (vea ).

Pero lo m á s preocu pa n te es q u e los com prom i sos
cli m á ti cos d e los pa íses si gn i fi ca n 1 ,2 bi llon es d e
h ectá rea s d e ti erra q u e d eben ser i n clu i d a s en la s
m a tem á ti ca s d e m i ti ga ci ón d el ca m bi o cli m á ti co. Eso
si gn i fi ca q u e a proxi m a d a m en te la m i ta d d e esta s ti e-
rra s req u eri ría n el ca m bi o d el u so d e su elo pa ra pla n-
ta r á rboles, esta blecer n u evos bosq u es, reforesta r o
cu lti va r.

El ri esgo está en la fa lta d e ca pa ci d a d d e los gobi er-
n os pa ra a d ela n ta r el m a n ej o d e u n terri tori o eq u i va-
len te a la m i ta d d el á rea d e la su perfi ci e a grícola
globa l. En el ca so d e ser exi tosos, pod ría n con tri bu i r
m a si va m en te a em peora r la i n segu ri d a d a li m en ta ri a ,
la pérd i d a d e bi od i versi d a d , la esca sez d e a gu a y la
vu ln era ci ón d e lo d erech os d e pu eblos i n d ígen a s y
com u n i d a d es ru ra les (vea ).

FI N
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... acaparamiento!

Palma de aceite: daño colateral, árbol
Foto: DriLianPinKoh, licensed under CC BY 2.0

https://grain.org/es/article/6759-el-estado-del-acaparamiento-global-de-tierras-segun-land-matrix
https://www.landgap.org/wp-content/uploads/2022/11/Land-Gap-Report_FINAL.pdf
https://www.landgap.org/wp-content/uploads/2022/11/Land-Gap-Report_FINAL.pdf
https://newclimate.org/resources/publications/net-zero-stocktake-2022



