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RESUMEN
Los últimos 15 años han sido uno de los momentos más intensos en el 
desarrollo de la minería de la historia de Nicaragua como nación. Esta 
expansión acelerada ha sido posible gracias a la subvención de la naturaleza 
y de las poblaciones locales, como el pueblo indígena mayangna, emplazado 
en la Reserva de Biósfera de Bosawás y su zona de amortiguamiento.

En la presente investigación, se evidencia cómo la expansión de la minería de 
oro en Nicaragua es resultado de la implementación e interacción entre diversos 
actores sociales en un contexto histórico en el que se manifiestan intensas 
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 neoextractivismo, en este trabajo, se 
reconocen una serie de mecanismos socioinstitucionales que, de forma histórica, 
han habilitado la expansión de la minería de oro en el país. Asimismo, empleando la 
metodología de estudio de caso en cuatro comunidades mayangnas, se registraron 
los procesos de cambio en el uso del suelo producto de la minería, su relación con 
la expansión de los procesos de invasión de colonos armados y las debilidades en 
el alcance de los instrumentos de titularidad indígena. Finalmente, se identificó 
la percepción de los informantes comunitarios sobre los impactos de la minería 
de oro en sus territorios y en los procesos de gobernanza comunitaria.
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1.  
INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de investigación es producto de la sinergia entre dos iniciativas 
regionales de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC, por sus siglas 
en inglés) en América Latina. Por un lado, responde a la convocatoria para elaborar 
estudios sobre los efectos del extractivismo en América Latina hecha por la Plataforma 
Defensoras y Defensores de la Tierra y el Territorio frente al Extractivismo, la cual busca 
visibilizar el extractivismo y sus implicaciones en términos de justicia social y ambiental, 
e impulsar discusiones sobre el tema. Por otro lado, surge como parte del trabajo 
realizado por los miembros de la Red de Colaboradores de Land Matrix en América Latina, 
que aspira a documentar los procesos que habilitan las grandes transacciones de tierras y 
sus impactos en el continente, a fin de construir un posicionamiento crítico como región.

Los últimos 15 años han sido de los momentos más intensos en el desarrollo de la 
minería de la historia de Nicaragua como nación. En general, este fenómeno se ha visto 
favorecido por la reestructuración institucional acontecida en el país desde la década de 
1990 y por las reformas legales favorables al capital transnacional. Además, los acuerdos 
entre las élites económicas y políticas han contribuido al establecimiento de medidas 
neoliberales y acuerdos comerciales con Estados Unidos y otros países de la región que 
refuerzan el rol de Nicaragua como productor de materias primas o commodities. 

La apuesta del Estado y el mercado por la minería se ha traducido en el aumento 
del 74,69 % de las concesiones entre 2006 y 2020 (Ministerio de Energía y Minas 
[MEM], 2021). Asimismo, el volumen de producción de oro se ha incrementado en 
más del 500 %: pasó de 99 400 onzas troy (ozt) en 2006 a 525 600 ozt en 2022, 
según estadísticas de exportaciones FOB (free on board) del Banco Central de 
Nicaragua (BCN, 2023b). Estas cifras han convertido a Nicaragua en el principal 
extractor de oro de Centroamérica desde 2012. En términos de su aporte a la economía 
nacional, este metal ha sido, desde 2020, el principal producto de exportación 
del país, y sus exportaciones ese año llegaron a más de USD 900 millones, casi el 
30 % de las exportaciones FOB de los principales commodities nacionales (Banco 
Central de Nicaragua [BCN], 2023a); se espera que, en 2023, mantenga su posición 
y las exportaciones lleguen a USD 1000 millones. Asimismo, hasta 2020, el MEM 
reportaba que la superficie concesionada para minería metálica en Nicaragua era de 
9236,81 km2, lo que representa el 7,08 % de la superficie total del territorio nacional 



- 9 -

EL EXTRACTIVISMO ENTRE 
EL PASADO Y EL PRESENTE

Las luchas de los pueblos mayangnas por 
la defensa de sus territorios en Nicaragua

MEM, 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 la acelerada expansión de la minería en Nicaragua son posibles gracias 
a la subvención de la naturaleza y de las poblaciones locales. Específicamente, 
el auge del sector ha estado acompañado del incumplimiento de la regulación 
asociada a zonas restringidas para la minería y a las áreas protegidas incluidas en 
la legislación ambiental nacional. Hasta 2018, la Alianza Centroamericana frente 
a la Minería estimaba que el 62 % de los territorios concedidos a la minería en 
Nicaragua se encuentra dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de 
Biósfera de Bosawás, 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 indígenas. Ejemplos representativos de esta dinámica son las 
actividades extractivas de las empresas mineras Hemco y Calibre Mining. 

Esta investigación se propone evidenciar, desde una perspectiva de la 
gobernanza de la tierra y análisis del neoextractivismo, cómo las diferentes 
formas de expansión de la minería de oro en Nicaragua son resultado de la 
interacción entre diversos actores sociales en un contexto histórico en el que 
se manifiestan intensas relaciones de poder, y una multiplicidad de marcos 
regulatorios y dinámicas de gobernanza que van más allá del marco normativo 
institucional. Para ello, se delinearon los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar los procesos, mecanismos o instrumentos económicos, institucionales, 
jurídicos, políticos, entre otros, asociados al extractivismo, que ocasionan 
violaciones a los derechos sobre la tierra de los pueblos indígenas.

2. Determinar los impactos del extractivismo en el sistema socioecológico, 
entendido como el entramado de relaciones entre el tejido social de las 
comunidades y los ecosistemas en los que habitan o de los que se aprovisionan.

3. Analizar el vínculo entre el extractivismo, y el acceso a la tierra y 
seguridad de la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas.

4. Identificar los impactos del extractivismo sobre procesos de gobernanza 
territorial, impulsados y gestionados por los pueblos indígenas.

Para responder a estos objetivos, se empleará el estudio de caso de las 
comunidades indígenas Mayangnas Wasakin (del territorio 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 anteriormente.

Este informe se compone de seis partes, de las cuales, esta introducción constituye la 
primera. La segunda presenta el marco conceptual del trabajo, que hace las veces de 
guía analítica para abordar el fenómeno del neoextractivismo, y sus implicaciones en 
la política institucional y los medios de vida indígenas. En tercer lugar, se presenta el 
diseño metodológico puesto en práctica en la investigación. A continuación, la cuarta 
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parte resume los hallazgos relativos a los objetivos 1 y 2 planteados. Por un lado, se 
incluye una caracterización de las grandes transacciones de tierra en Nicaragua a 
partir de los datos recopilados por Land Matrix; por otro, se encuentra el análisis de los 
procesos, y mecanismos socioinstitucionales y jurídicos que habilitan —y refuerzan—la 
actividad extractiva minera, a la vez que socavan el control sobre la tierra de los pueblos 
indígenas. Los apartados de la quinta sección presentan los hallazgos de la investigación: 
los impactos del extractivismo minero en el sistema socioecológico; el vínculo de este 
fenómeno con el acceso y la seguridad en la tenencia de la tierra de los pueblos indígenas 
afectados; y su influjo sobre los procesos de gobernanza territorial. La sexta parte, a 
modo de conclusión, finalmente, sintetiza las ideas centrales de la investigación.



- 11 -

EL EXTRACTIVISMO ENTRE 
EL PASADO Y EL PRESENTE

Las luchas de los pueblos mayangnas por 
la defensa de sus territorios en Nicaragua

2.  
¿POR QUÉ HABLAR DE 
“NEOEXTRACTIVISMO”?

1 Al respecto, véase Borras et al. (2011, 2012); Borras y Franco (2013); Daley y 
Pallas (2014); Dell’ Angelo et al. (2017); D’Odorico et al. (2017); Fairhead et al. 
(2012); Peluso y Lund (2011); Scoones et al. (2018); Tsikata y Yaro (2014).

En las últimas décadas, desde la academia y la sociedad civil, se ha dado especial 
atención a una “nueva” fase en las relaciones con la tierra y las instituciones que regulan 
su uso a nivel mundial, comúnmente denominada “acaparamiento de tierras”. Sin 
embargo, algunos autores han cuestionado la novedad de las grandes adquisiciones de 
dicho recurso a nivel mundial, y la necesidad de referirse a estas como un fenómeno 
contemporáneo. Varios consideran que estas acumulaciones son parte de expresiones 
históricas de colonialismo, extractivismo y expansión de los mercados (al respecto, véase 
Mollett, 2016; Porro y 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 
publicación previa (2011 y 2013), Mollet (2016) argumenta que el acaparamiento de 
tierras 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, en referencia al caso específico de Latinoamérica, es importante 
interpretar el proceso histórico del fenómeno de la acumulación de bienes naturales 
tanto en términos de “continuidades” como de “cambios” . 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, desde una perspectiva de 
la ecología y de la economía 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.1 Por ello, algunos 
autores latinoamericanos han propuesto el término “neoextractivismo” para referirse 
a los procesos que representan una perpetuación del saqueo colonial y de apropiación 
de grandes cantidades de recursos naturales: vastas áreas de tierra —y los recursos 
contenidos en ella—, adquiridas para beneficiar a los nuevos propietarios “extranjeros”, en 
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detrimento de los usuarios “nativos” anteriores (Acosta, 2013; Gudynas y Acosta, 2011; 
Roudart y Mazoyer, 2015; Schuldt et al., 2009; Svampa, 2013 y 2015a). En este trabajo 
de investigación, se adopta el concepto elaborado por Maristella Svampa, quien explica:

el neoextractivismo contemporáneo se refiere a una forma de 
apropiación de la naturaleza y a un modelo de desarrollo basado en 
la sobreexplotación de bienes naturales, mayormente no renovables, 
caracterizados por su gran escala y orientación a la exportación, 
así como la expansión vertiginosa de los límites de explotación 
hacia nuevos territorios, que previamente eran considerados 
improductivos o sin valor para el capital. (2019, pp. 6–7)

Por esta razón, es posible argumentar que las actuales grandes adquisiciones de 
tierras son resultado de procesos históricos de “acumulación por desposesión” —en 
referencia a las ideas de Harvey (2006)—, pero, al mismo tiempo, son el producto de 
contextos locales y globales cambiantes, en los que fuerzas y disputas emergentes 
están produciendo nuevas condiciones para el control de la tierra. Por lo tanto, 
estudiar un caso de neoextractivismo implica tomar en consideración otros procesos 
y mecanismos coexistentes que habilitan la acumulación. Esto implica que el presente 
análisis no solo se enfocará en las adquisiciones de tierra por parte de las empresas, 
sino también en los diversos mecanismos, factores y actores que crean un ambiente 
favorable para que dichas adquisiciones de tierra tengan lugar. Por ejemplo, en el 
caso del Caribe nicaragüense, eso incluye los procesos de invasión de colonos y 
desplazamiento de población indígena, que han aumentado en los últimos 15 años.

Adoptar los lentes analíticos del neoextractivismo implica también incluir en el análisis 
el boom que experimentó el sector minero en Latinoamérica, y particularmente en el 
caso de Nicaragua, a inicios de la década de 2000, motivado por el creciente precio 
internacional de los metales y los procesos de liberalización de los marcos regulatorios 
implementados durante la década anterior. Estas condiciones proveyeron enormes 
exenciones al sector, y beneficiaron principalmente a las empresas mineras. Según 
autores como Svampa (2015b) y Acosta (2013), otras características clave del modelo 
neoextractivista latinoamericano son, primero, el protagonismo que adquieren en 
las agendas gubernamentales los proyectos extractivistas destinados a incrementar 
las exportaciones, y, segundo, el fortalecimiento de los marcos legales y normativos 
que garantizan la seguridad legal para el capital financiero y altos márgenes de 
ganancia para los inversores; ambos factores se producen en un contexto en el que el 
Estado se asocia con el capital transnacional. En la sección 4, se analiza cómo estas 
y otras características del modelo neoextractivista se materializan en el caso de la 
inversión minera de Hemco y su incidencia en territorios indígenas de Nicaragua.
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3.  
DISEÑO 
METODOLÓGICO
Este trabajo se basa en un proceso de investigación compuesto por cuatro fases. La 
primera se inició con un encuentro entre la entidad investigadora, la asociación de 
defensores de derechos humanos indígenas nicaragüense,2 activistas y miembros de 
la comunidad mayangna para conocer el estado actual de las comunidades y acordar 
el alcance del trabajo de investigación e incidencia. Esta reunión también sirvió como 
insumo para definir estrategias de trabajo de campo. Seguidamente, se completó una 
revisión de literatura gris en la que se incluyeron informes, certificaciones y páginas web 
y que permitió caracterizar el perfil de las empresas mineras Hemco y Calibre Mining 
en Nicaragua. En esta investigación, son de suma relevancia los datos de Land Matrix 
para posicionar y contextualizar el caso que se investiga en el escenario de las grandes 
transacciones de tierras en Nicaragua y Centroamérica. Los resultados de esta primera 
fase se encuentran sintetizados en la sección 4, dedicada al análisis de contexto.

La segunda fase consistió en el trabajo con las comunidades, realizado entre agosto 
y septiembre de 2023. Entre las labores realizadas, se encuentran las siguientes: 

a. Se organizaron tres grupos focales —uno por territorio— con actores 
clave de las comunidades, en los que se identificaron las percepciones 
locales sobre el impacto de la minería de oro en las comunidades.

b. Se realizaron tres ejercicios de mapeo comunitario, en los que se construyeron 
dos mapas para cada territorio indígena. El primero mostraba la situación 
de acceso, tenencia y uso de la tierra y bosques previa a la influencia de la 

2 Debido a la situación de censura y persecución que sufren las 
entidades de la sociedad civil y grupos académicos en Nicaragua, los 
investigadores del presente estudio han tomado la decisión de no revelar 
su identidad, debido a que la publicación de este trabajo podría acarrear 
represalias para el equipo de investigación o sus colaboradores.
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minería y la colonización agropecuaria en el territorio; el segundo ilustraba 
la situación de estos mismos indicadores en la fecha más reciente.

c. Se llevaron a cabo 12 entrevistas semiestructuradas a líderes comunales 
para abordar el impacto de la actividad minera sobre los procesos de 
gobernanza territorial indígena en las comunidades estudiadas.

Imágenes 1 y 2. Miembros de las comunidades durante el ejercicio 
del mapeo participativo (agosto-septiembre de 2023)

La tercera fase incluyó una serie de sesiones de trabajo entre la entidad investigadora y 
la Fundación ASLA para codificar, procesar y evaluar el levantamiento de información. 
Esta etapa 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 resultados de la investigación.

Por último, la cuarta fase corresponde a la elaboración del documento final de 
investigación e incidencia, elaborado por ambas asociaciones; este se basa en 
los resultados encontrados en la segunda y tercera etapas de la investigación. 
La fase culmina con la presentación y entrega de los resultados a las y los 
comunitarios, y a entidades encargadas de realizar incidencia regional.
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4.  
ANÁLISIS DEL 
CONTEXTO PAÍS
4.1. Panorama más reciente de las grandes 
transacciones de tierra en Nicaragua
Hasta junio de 2023, había un registro de 49 grandes transacciones de tierra en Nicaragua, 
documentadas en el Observatorio de Grandes Transacciones Land Matrix.3 Las áreas de 
estas adquisiciones de tierra van desde las 264 ha hasta las 300 000 ha.4 El total de estas 
grandes adquisiciones excede las 549 500 ha, y el 50 % de estas tiene un área que supera 
las 2000 ha. En lo referido al origen de las inversiones, se verifica que son tanto de capital 
doméstico como transnacional —47 % y 53 %, respectivamente—, mientras que, en cuanto 
al estado de las negociaciones, en casi todas las inversiones reportadas —el 92 %—, se ha 
concluido el proceso de negociación y se cuenta con un contrato firmado. Asimismo, casi 
tres cuartos de estas inversiones —el 73,5 %— se encuentran en fase de operación; por su 
parte, el 20 % de los casos se encontraba en la fase inicial y el 6 % restante está constituido 
por proyectos que no se habían iniciado al momento de la documentación en la plataforma.

Existen diversos mecanismos a través de los cuales se formalizan estas grandes 
transacciones. El más común entre los casos registrados es la compra directa: 65 %. 
A este método le siguen los arriendos —20 %—, y los permisos de explotación y 
concesión minera —12 %—; en uno de los casos, la transferencia de derechos se produjo 
mediante la 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 

3 Se puede acceder a la información mencionada a través de este enlace.

4 Este caso refiere a la concesión para la construcción del Gran Canal 
Interoceánico en el sur del país, cuya implementación se encuentra 
suspendida, sin que se derogue la ley que la habilita.
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Nicaragua.5 Otras tipologías de inversión son la minería, con el 20,4 %; la producción 
de alimentos, con el 14,3 %; los biocombustibles, 10,2 %; y, en menor proporción, se 
registran uno de cada uno de los siguientes tipos: inversiones dedicadas a la ganadería, 
a la producción de energía renovable, a la empresa camaronera y al proyecto de 
infraestructura del Canal Interoceánico. Las tipologías de inversión encontradas en 
Nicaragua coinciden con las cuatro categorías principales de actividades económicas 
que incentivan el acaparamiento de tierras en América Latina según Borras (2012): 

a. iniciativas para la seguridad alimentaria;

b. seguridad en el abastecimiento de combustibles;

c. estrategias de mitigación del cambio climático; y 

d. necesidades contemporáneas de inversión para el gran capital global.

Un último aspecto que debe destacarse en relación con la ejecución de estas grandes 
transacciones es la consulta a las comunidades locales. En Nicaragua, solo una cuarta 
parte de las transacciones documentadas en la plataforma —es decir, 12 transacciones— 
obtuvo la aprobación de las comunidades, expresada en los resultados de procesos 
de consulta de consentimiento, previo libre e informado (CPLI). Por otra parte, en la 
mitad de los casos, no se documenta dicha reacción de la comunidad; y, en el caso de 
la cuarta parte restante, la reacción de los comunitarios fue mixta o de rechazo. Más 
allá de asumir la naturaleza de los términos y mecanismos empleados para conocer las 
reacciones de las comunidades locales, es importante destacar en este punto que carecer 
de su consentimiento no supone una traba para las grandes transacciones de tierra en 
Nicaragua, como han identificado otros autores previamente, como Sánchez González 
(2016); Sánchez González et al. (2016); Tittor (2017). En la sección siguiente, se ahonda 
en los diferentes factores, actores y mecanismos que respaldan y legitiman las grandes 
adquisiciones de tierra que resultan en el neoextractivismo minero en Nicaragua.

5 Si bien las plantaciones forestales en el ámbito regional han experimentado 
un boom en los últimos años —gracias al panorama institucional y financiero 
global que las incentiva—, es importante argumentar que el peso “significativo” 
que tiene el reporte de casos de plantaciones forestales en Nicaragua también 
puede asociarse a aspectos metodológicos en la recolección de la información: 
debido a la falta de datos confiables para documentar las 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 plataformas de certificaciones forestales 
como FSC Forestal y RainForest Alliance. Estas son de acceso libre en línea e 
incluyen en sus auditorías publicadas información sobre las compras de tierra 
hechas por empresas madereras (comunicación personal, marzo de 2018).
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4.2. Procesos, mecanismos e instrumentos 
institucionales (inter)nacionales que habilitan 
el neoextractivismo en Nicaragua
Tanto en la literatura científica como en la política pública sobre la gestión de bienes 
naturales, cada vez se hace más énfasis en la relación entre el Estado —sus “actores” 
y aliados— y los procesos extractivistas y de concentración de la tierra. Se presta 
especial atención a estudiar el rol que juegan en mediar, gobernar e incluso promover 
aspectos clave de las grandes adquisiciones de tierra y, por lo tanto, en impulsar el 
modelo de desarrollo neoextractivista. En este trabajo, se parte del planteamiento de 
que el Estado nicaragüense, en colaboración con aliados (inter)nacionales, no es un 
sujeto pasivo coaccionado a vender o dar en concesión extensiones tierra a actores 
político-económicos más poderosos en el escenario (inter)nacional. Por el contrario, 
en Nicaragua, el Estado juega un rol clave en dichas transacciones de tierra.

A continuación, se presenta una selección de mecanismos y procesos clave en los que 
el rol de las entidades gubernamentales y su quehacer institucional han sido esenciales 
para reforzar el desarrollo del neoextractivismo minero contemporáneo a costa de la 
calidad de vida de poblaciones locales, especialmente indígenas. En este punto, es 
preciso hacer énfasis en que el presente estudio no pretende proveer una lista exhaustiva 
que proporcione un entendimiento “completo” del asunto tratado. Más bien, este trabajo 
se restringe a analizar la trayectoria más actual —principalmente los últimos 30 años— 
del sector minero y su relación con el Estado por dos razones principales. Primero, se 
encuentran las restricciones de espacio y las posibilidades del alcance de la investigación; 
segundo, se evidencia que el actual Gobierno de Nicaragua ha apoyado con mayor énfasis 
el desarrollo de la industria minera en comparación con sus predecesores (véase Sánchez 
González, 2016). Asimismo, es importante aclarar que los procesos y mecanismos de 
la lista presentada a continuación son interdependientes en sus orígenes y efectos. 
Esto permite ilustrar la compleja dimensión de factores y actores que interactúan en el 
desarrollo de la minería en Nicaragua, y la necesidad de profundizar en las desigualdades 
que esta actividad genera desde una perspectiva de justicia socioambiental.

4.2.1. El boom del sector minero en el panorama internacional 
en un contexto de consolidación del modelo neoliberal 

Svampa (2019) explica que, después de 2002, el sector minero en América Latina 
experimentó una expansión sin precedentes. Esta se asocia, por un lado, al aumento 
del precio internacional de los metales; por otro, a los procesos de liberalización de 
los marcos regulatorios durante la década de 1990, los cuales también generaron 
enormes exenciones al sector y, por ello, beneficios a las grandes empresas mineras. 
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En el caso de Nicaragua en particular, a partir de 1990, todos los gobiernos —sin 
excepción—6  han implementado una política neoliberal basada en las siguientes medidas: 

a. la desaparición casi total del crédito estatal y de la asistencia técnica pública;

b. la transferencia de la comercialización interna y externa de insumos, 
maquinaria y productos agrícolas al sector privado; y

c. la liberalización del comercio internacional mediante la provisión de préstamos 
a compradores extranjeros7 (ver Martí i Puig y Baumeister, 2017; Osorio 
Mercado y Sánchez González, 2021). Sin embargo, como muestra la figura 
2, ha sido durante el Gobierno de Ortega que el incremento en el valor de las 
exportaciones se da de forma exponencial8. 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.

Gráfico 1. Evolución del valor y del volumen de las 
exportaciones FOB de oro en Nicaragua (1994-2022)

Fuente: Adaptado de BCN (2023a).

6 Este período abarca los gobiernos de Violeta Barrios de Chamorro 
(1990-1996), Arnoldo Alemán (1997-2001), Enrique Bolaños 
(2002-2006) y Daniel Ortega (2007-hasta el presente).

7 Los grupos dedicados a la exportación conformaron una élite vinculada al capital 
nacional y regional tradicional, tema que se explicará en el numeral 4.2.4.

8 En los apartados 4.2.4. y 4.2.5. de esta sección, se detallan aspectos específicos 
de la administración de Ortega que han favorecido a la expansión minera.
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Como resultado, en 2012, Nicaragua se posicionaba como el principal extractor de 
oro de Centroamérica, y el cuarto mayor destino de América Latina de inversión 
extranjera directa (IED) en minería (IEEPP y Centro Humboldt, 2017, citado en 
Sánchez et al., 2020).  Esta situación persistía en 2022, cuando el peso de las 
exportaciones de oro en Nicaragua fue 5 veces mayor que las exportaciones de 
oro del resto de países centroamericanos juntos, según estadísticas de Central 
America Data. De esta manera, la expansión de la minería de oro en Nicaragua no 
solo forma parte del fenómeno global de la expansión del comercio de commodities, 
sino que también contribuye a la consolidación del modelo capitalista en el país.

4.2.2. La herencia acumulada de inseguridad 
en la tenencia de la tierra en Nicaragua
Extensa literatura sobre las dinámicas de acceso, propiedad y seguridad jurídica de 
la tenencia de la tierra en Nicaragua ha ilustrado cuán complejos son los sistemas y 
procesos históricos implicados (Bastiaensen et al., 2006; Baumeister, 1994; Broegaard, 
2005, 2009, 2013; Collado-Solis, 2015a; Martí i Puig y Baumeister, 2017; Osorio y 
Sánchez, 2021). Un momento clave en esta historia es la ruptura con el modelo de 
acumulación de tierra por la vía 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 inició un proceso de transformación de la 
estructura de tenencia de la tierra, con la expropiación de este recurso controlado por los 
aliados a la dictadura somocista, recién derrocada. Estas propiedades pasaron a manos 
del Estado, que estableció empresas estatales, y, posteriormente, entregó la tierra a 
jornaleros agrícolas organizados en cooperativas de producción (Baumeister, 1994).9

La reforma agraria de la década de 1980 logró que, para 1988, el 48 % de la 
tierra productiva del país fuese parte del territorio reformado, y que solo el 6,4 % 
de las propiedades tuviera una extensión de más de 350 ha (Rocha, 2010). Sin 
embargo, el alcance del proceso encontró varios obstáculos, como el desarrollo 
de la guerra, la vulnerabilidad económica del país, y la discordancia entre la 
obligatoriedad de la ideología cooperativista del Gobierno y la trayectoria histórica 
de trabajo jornalero de los beneficiarios de la reforma.10 Estos escollos incluyeron 
también restricciones técnicas, como procesos de legalización incompletos e 
imprecisos en cuanto a las superficies tituladas, y linderos ambiguos (Broegaard, 
2009, 2013; Deininger y Chamorro, 2004; Martí i Puig y Baumeister, 2017). 

9 En muchos casos, estos procesos organizativos fueron coordinados por el Estado.

10 Para acceder a un análisis exhaustivo sobre el tema, véase 
Martí i Puig y Baumeister (2017) y Rocha (2010).
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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 una parte, 
se inició un proceso masivo de privatización de áreas bajo tenencia estatal y colectiva; 
por otra, la frontera agrícola, que se había reducido por la guerra durante la década 
anterior, se expandió. Martí i Puig y Baumeister (2017) explican cómo este nuevo 
proceso resultó en mayores complejidades, ambigüedades y confusiones relativas 
a la tenencia jurídica de la tierra, las cuales se acrecentaron por las restricciones 
técnicas de la reforma agraria mencionadas, y que persisten hasta hoy en día.11

Este curso de los acontecimientos produjo inseguridad en la tenencia de la tierra, en 
la que el acceso y la titularidad del recurso pasó a basarse más en una legitimidad 
y autoridad local históricamente contingente, reforzada además por las relaciones 
de poder político, económico y familiar.12 Así se explica por qué, con la salida del 
Gobierno sandinista en 1990 y la entrada de uno de corte conservador, y con las 
negociaciones para el desarme y el fin de la guerra, la tierra, antes propiedad del 
Estado, desapareció rápidamente, y se dividió en cinco segmentos principales: 

a. antiguos propietarios que habían sido expropiados, cuya tierra fue 
devuelta y, además, recibieron una compensación adicional;

b. trabajadores y técnicos de las fincas estatales;

c. sectores desmovilizados del grupo armado opositor (La Contra);

d. grupos desmovilizados del ejército —principalmente oficiales—; y

e. líderes políticos del Partido Sandinista (Martí i Puig y Baumeister, 2017).

A su vez, las complejidades y restricciones asociadas a la reconfiguración de la 
tenencia de la propiedad en Nicaragua contribuyen a materializar dos factores 
asociados con el establecimiento y la expansión del neoextractivismo minero en 
Nicaragua: las “nuevas” dinámicas territoriales de expansión en la concentración 
de la tierra, y la consolidación-reconfiguración del poder económico y político de 
las élites del país. Ambos elementos son analizados en los apartados siguientes.

11 En 2015, la tierra registrada en el Catastro Nacional constituía solo el 
22 % del territorio nacional, y se concentraba en los departamentos del 
Pacífico, Estelí y Madriz (Baumeister, 2015). Este dato significa que 
muchos de los linderos de áreas productivas están basados en estimaciones 
de los propietarios y aún deben ser certificados por el Estado.

12 Al respecto, véase Broegaard (2009; 2013).
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4.2.3. La dinámica territorial de expansión 
en la concentración de la tierra

Uno de los elementos que tiende a favorecer la expansión de actividades neoextractivistas, 
como la minería, es la tendencia a la ocupación intensiva de un territorio y a la acumulación 
de tierra a través de diversos medios. Analizando los datos provenientes del último 
Censo Agropecuario (Instituto Nacional de Información de Desarrollo [INIDE], 2011), 
es posible deducir que el 46 % de la tierra productiva en Nicaragua corresponde a 
propiedades de menos de 5 manzanas (mz)13, mientras que el 0,88 % de propietarios 
controla el 23,4 % de la tierra censada. En particular, en el caso de la minería, 9883,26 
km2 —equivalentes a 7,58 % del territorio nacional— se encuentran concesionados 
para la explotación minera (MEM, 2021). Sin embargo, en un informe, la agencia estatal 
PRONICARAGUA,14 dedicada a promover la inversión extranjera en el país, establecía 
que, en 2020, la superficie bajo concesión 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, equivalentes 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, se encuentra la inseguridad en la tenencia de este recurso, como 
resultado de los cambios de regímenes de la propiedad, explicado en el apartado 
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, sumadas 
a la inseguridad económica de la década de 1990, favorecieron el desarrollo de un 
mercado especulativo de tierra; esto condujo a ventas masivas del recurso reformado 
a precios inferiores a su valor de mercado (IRAM, 2000). Segundo, en la década de 
1990, se reactivó el avance de la frontera agrícola, detenido durante el enfrentamiento 
armado en la década anterior. La destrucción de los bosques se ha venido acrecentando 
en los últimos años: en 2020, alcanzó el índice de deforestación anual más alto a nivel 
mundial (-2,56 %), el cual afecta de manera directa a la Reserva Biológica de Bosawás, 
y a la zona de incidencia del Triángulo Minero.15 Tercero, existe un mercado de tierras 

13 1 mz equivale a 0,75 ha.

14 Desde octubre de 2022, esta agencia, fundada en 2002, con un perfil mixto 
entre el sector privado y el estatal, fue reemplazada por la nueva Secretaría de 
Promoción de Inversiones 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. Para más información respecto del tema, puede consultarse este enlace.

15 Estas cifras corresponden a una investigación realizada por el Proyecto 
que Reporta el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP por sus siglas 
en inglés). Los bosques de Nicaragua han desaparecido con un índice 
promedio anual del 2,56 % entre 2015 y 2020, de acuerdo con datos de 
las Naciones Unidas analizados por el Proyecto OCCRP (OCCRP, s. f.).
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muy activo, asociado al avance de la frontera agrícola, a las facilidades para la venta de 
la tierra con documentos “informales” y precios muy bajos (Collado-Solis, 2015b).

4.2.4. La alianza con el gran capital transnacional: 
beneficios legales, fiscales y económicos

A partir de 1990, Nicaragua experimentó una transición radical hacia un modelo 
privatizador con una economía abierta y poco regulada. En el caso particular 
de la minería, este tránsito significó la aprobación de un marco normativo —el 
Acuerdo Presidencial 98-94— que, en 1994, establecía la privatización de las 
empresas mineras. Con esta legislación, por un lado, se reestructuraba el rol del 
Estado hacia una función normativa de la industria minera; por otro, se otorgaba 
al sector empresarial privado todas las facultades para desarrollar las actividades 
mineras y comercializar sus productos. Estos cambios legislativos abrieron y 
consolidaron espacios financieros importantes para los segmentos de la élite más 
tradicional; los líderes políticos del Partido Sandinista, identificados en el apartado 
4.2.2. de esta sección; y otros grupos económicos, como capital extranjero. 

A lo largo de la década de 1990 e inicios de 2000, se implementaron otros instrumentos 
legislativos que favorecieron y protegieron las inversiones del gran capital del sector 
minero en Nicaragua. Dicha normativa se alinea con las directrices de política pública de 
los organismos financieros multilaterales, entre las cuales se encuentran las siguientes:

 - La Ley de Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo de 
Facilitación de las Exportaciones (ATPAFE), de 2001, que suspendió 
varios pagos e impuestos para los exportadores de commodities.

 -  La Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas, de 2001, que 
extendió las exenciones tributarias de la ley antes mencionada al sector 
minero, y redujo las fuentes de ingresos fiscales en comparación con las 
obligaciones de este tipo establecidas en la ley original, de 1965.

 - La rectificación del Tratado de Libre Comercio República Dominicana-
Centroamérica-Estados Unidos (CAFTA-DR, por sus siglas en 
inglés), en 2006, que consolidó el proceso de apertura comercial, el 
impulso de políticas de incentivos fiscales para la IED, la reducción de 
aranceles y la privatización de empresas públicas; al mismo tiempo, 
proveyó de garantías de protección al capital de los inversores.

El “nuevo” Gobierno sandinista de 2007 ha continuado con la política 
macroeconómica y comercial de las administraciones previas e, incluso, ha 
promovido con mayor énfasis la actividad minera mediante dos estrategias 
principales. En primer lugar, en el Plan de Desarrollo Humano de 2012-2017, se 
estableció una política de fomento de la minería y la Estrategia de Desarrollo 
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para la Extracción, Transformación, Separación y Refinación de la Minería, bajo 
el supuesto de que contribuirían al desarrollo del país (Gobierno de Nicaragua, 
2012), medidas que se mantienen en la gestión actual. A lo anterior se agrega 
la creación de una agencia nacional destinada a atraer la inversión privada 
extranjera, PRONICARAGUA, recientemente convertida en una secretaría. En 
esta misma línea, en 2017, la legislación creó la estatal Empresa Nicaragüense 
de Minas (ENIMINAS), que aumentó la participación del Gobierno de Nicaragua 
en el negocio de la minería (The Oakland Institute, 2020). La investigación de 
Sánchez et al. (2022) para construir el perfil extractivo en Nicaragua identifica 
al menos 14 instrumentos legales-institucionales que han sido creados entre 
1990 y 2018 con el fin de facilitar y promover la actividad minera en Nicaragua.

Asimismo, la administración de Ortega se ha “reconciliado” con la comunidad 
empresarial nicaragüense empleando un esquema de beneficio mutuo, mientras ha 
consolidado un empresariado “sandinista” emergente asociado a la cúpula del partido 
de gobierno (Sánchez et al., 2020). Tanto Ortega como sus allegados han defendido 
esta posición de atraer inversiones extranjeras promoviendo condiciones favorables, 
como subsidios, exenciones fiscales y otros beneficios para una pequeña élite de 
inversores tradiciones y los allegados al régimen.16 En una entrevista personal con 
el economista y político sandinista Orlando Núñez, el investigador Bernard Duterme 
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?” (Duterme, 2018, p. 6).

Del mismo modo, los representantes de la Cámara del Consejo Privado (COSEP) 
en Nicaragua, celebraron públicamente hasta 2018 su relación de acuerdos 
bilaterales con el régimen de Ortega, traducido en su influencia en el diseño de 
un marco normativo que favorece el ambiente de negocios. Esta incidencia en 
la política pública de Nicaragua quedó evidenciada en la asunción por parte de 
sus miembros de cargos directivos en 43 instituciones estatales, así como en su 
influencia sobre 124 de las 326 normas aprobadas en la Asamblea Nacional entre 
2008 y 2017 (Gato Encerrado, 2023). Es decir, un tercio de las leyes aprobadas 
durante ese período respondían directamente al modelo de “diálogo y consenso” 
institucionalizado por el empresariado y el Gobierno. Aunque esta alianza ha 
terminado a causa de la crisis sociopolítica del país,17 el marco regulatorio vigente 
mantiene una infraestructura legal y política favorable para que la inversión privada 
extranjera aliada al régimen se instale y crezca en el país. En este contexto, el 

16 Véase el reportaje de Envío Digital en este enlace; documenta la 
intervención de Ortega en la Asamblea Nacional en la que afirmó 
tener “un corazón de izquierda y una cabeza de derecha”.

17 El pasado 6 de marzo, el Gobierno eliminó la personería jurídica 
del COSEP y sus cámaras vía decreto presidencial. Para mayor 
información al respecto, véase el reportaje de este enlace.
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mercado ha expandido su esfera de influencia: ya no corresponde solo al ámbito 
de la oferta y demanda; ahora, este es también un espacio en el que se consolidan 
prácticas de gobierno y, por lo tanto, constituye un espacio de poder político. 

4.2.5. El socavamiento a la autodeterminación 
de los pueblos indígenas del Caribe

Comúnmente, se ve a Nicaragua como un líder en cuestión de derechos sobre la 
tierra para pueblos indígenas. El país tiene un marco normativo que abarca desde la 
Constitución de la República hasta varios estatutos legales y normativos nacionales 
que reconocen la autonomía de los pueblos indígenas en el manejo de sus recursos 
y la protección de sus derechos. Ejemplo 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, 
al tiempo que establece sus derechos históricos sobre la tierra en disputas contra 
terceros. Desde la aprobación de esta última ley, todos los 23 territorios indígenas 
—que representan más del 30 % del territorio nacional— han sido titulados por el 
Gobierno nacional. Sin embargo, esta condición no se ha traducido en seguridad 
en la tenencia de la tierra para estas comunidades del Caribe de Nicaragua. Los 
avances legislativos señalados, 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 coloniales; al contrario, “las 
retrabajan” (Wainwright y Bryan, 2009), como se presenta a continuación.

En Nicaragua, durante los últimos 15 años, se ha venido agudizando el despojo de 
las tierras indígenas por parte de colonos. Un trabajo de investigación realizado en 
2019 con 12 comunidades indígenas del Caribe Norte de Nicaragua evidenció los 
impactos negativos de los procesos de invasión de colonos en los medios de vida 
indígenas; uno de estos es el desplazamiento de más de 1000 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 mayangnas 
se han exacerbado exponencialmente entre 2010 y 2022, y se han tornado en un 
proceso continuo que conduce al etnocidio. Las agresiones incesantes y de naturaleza 
violenta produjeron que desaparecieran del territorio Mayangna Sauni Arungka las 
comunidades Kalmata y Wihilwas: 80 familias fueron desplazadas de sus tierras 
y sus viviendas, lo que supuso la pérdida de todos sus medios de vida. Este hecho 
constituye una flagrante violación de las leyes nicaragüenses y de los tratados 
internacionales relativos a los derechos humanos y a los pueblos indígenas (Fundación 
Heinrich Böll, 2022). Un informe inédito elaborado por el grupo étnico mayangna 
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en 2022 contabiliza al menos 58 asesinatos perpetrados por los colonos armados 
y la mayoría de los casos ha quedado impune (Comunidades 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, entre los 
que se encuentra 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 
estos mecanismos orientados al socavamiento de la gobernanza indígena es otorgar 
la certificación de nombramiento de autoridades comunales y territoriales a personas 
afines a dicho partido, realizada por los consejos regionales de la Costa Caribe (CRCC), 
cooptados por el partido oficialista desde hace más de 10 años sin respetar los procesos 
de elección comunitaria. Este fenómeno se ha ido generalizando en casi todos los 
territorios indígenas. Por ejemplo, en julio de 2019, Princess Barberena, habiendo siendo 
electa presidenta del Gobierno Territorial Rama y Kriol, presentó un recurso de amparo 
en contra de la presidenta del Consejo Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur 
(CRACCS), Shaira Natasha Downs. La presidenta emitió la Resolución de Junta Directiva 
1131-14-06-2019 para resolver el conflicto interno de la comunidad indígena Rama de 
Sumu Kaat, mediante la que desconoció las elecciones llevadas a cabo en tal comunidad 
el 9 de diciembre de 2018 y ratificó a las anteriores autoridades. Estos hechos fueron 
denunciados en redes sociales digitales.18 En este año, se registró otro caso en el territorio 
Sauni As, donde el Consejo Regional habría impuesto a una autoridad paralela luego 
de destituir ilegalmente a la autoridad territorial que legítimamente ocupaba el cargo. 
El Consejo Territorial de Sauni As habría recurrido de amparo y, ahora mismo, el caso 
está en litigio en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. 

Como se ha podido apreciar, la violencia de la que han sido víctimas los pueblos indígenas 
del Caribe nicaragüense no solo es producto del fracaso por parte del Estado en 
proveer la protección de sus derechos. Más aún, el Estado juega un rol activo al socavar 
sus derechos y libertades, lo que coloca a los pueblos indígenas en una situación de 
mayor vulnerabilidad ante los procesos de invasión y colonización de sus territorios.

18 Para revisar ejemplos de las denuncias en redes sociales 
digitales, véase Fundación Heinrich Böll (2022, p. 47).



- 26 -

EL EXTRACTIVISMO ENTRE 
EL PASADO Y EL PRESENTE

Las luchas de los pueblos mayangnas por 
la defensa de sus territorios en Nicaragua

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 originarios asentados en la Costa 
Caribe de la Muskitia19 entre Honduras y Nicaragua. En el caso Nicaragua, las comunidades 
mayangnas se encuentran asentadas en las riberas de los ríos más caudalosos de la Costa 
Caribe Norte. Al igual que el resto de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense, se 
organizan político-administrativamente en comunidades inscritas en 9 territorios, con 
una instancia de coordinación denominada Gobierno de la Nación Sumu-Mayangna. Para 
fines de esta investigación analizamos la situación particular de incidencia de la minería 
de oro en 4 comunidades mayangnas: Musawás, del territorio Sauni As; Wasakin, del 

19 Este es el nombre que dieron los pobladores originarios 
a esta región de Caribe centroamericano.
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territorio Tuahka: Mukuswás e Ispayul Ilna (o “La Españolita”, en castellano), 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 9 000 km2. Se estima que estos núcleos poblacionales 
mestizos crecieron en torno al descubrimiento de yacimientos minerales a finales del 
siglo XIX (Flores Cruz y Mendoza, 2006). En la década de 1980, se paralizó la actividad 
minera en la región, debido a los conflictos armados, lo que provocó la conversión de 
mineros a jornaleros y productores agropecuarios. 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 experimentó un resurgimiento 
en esta zona (Flores Cruz y Mendoza, 2006). El mapa 1 ilustra la ubicación de los 3 
territorios en estudio en relación con el 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.

Mapa 1. Ubicación de las comunidades del estudio 
en el contexto de Triángulo Minero

Fuente: Elaboración propia sobre la base de mapa extraído de Google Earth y polígonos 
facilitados por técnicos mayangnas (agosto de 2023).
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5.2. Las empresas mineras involucradas
Al iniciar el presente trabajo, se tenía conocimiento de la presencia (in)directa 
de una empresa minera en las comunidades indígenas estudiadas. Sin embargo, 
al avanzar en la investigación, se encontró que son dos las transnacionales 
mineras con influencia directa en la zona de estudio para la extracción y 
compra de oro a comunitarios mayangnas: Hemco y Calibre Mining.

Hemco SA es una filial del Grupo Mineros, establecido en Colombia, que cotiza en la 
Bolsa de Valores de Toronto, Canadá. Se dedica a explorar en busca de oro y explotar 
dicho metal y su área geográfica de operaciones en Nicaragua es el municipio de 
Bonanza 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 
sandinista de 197920. De acuerdo con el sitio web de la empresa, en Nicaragua, 
cuenta con un área de exploración y explotación de 158 590 ha, distribuidas en 26 
concesiones.21 A esta superficie se suman 1633 ha en conservación, ubicadas en la 
zona de amortiguamiento de la Reserva de Biósfera Bosawás, propiedad de la minera 
(Hemco, 2022). Además de extraer oro mediante la minería subterránea, Hemco 
compra este metal extraído de manera artesanal en los alrededores de Bonanza y 
Rosita.22 La empresa no ha publicado información referente al número de mineros 
artesanales a quienes compra oro, los volúmenes adquiridos ni los mecanismos para 
la transacción.  En cuanto a la exportación del metal, en su más reciente Informe 
de Sustentabilidad, Hemco (2022) detalla que, en 2022, la filial de Nicaragua tuvo 
como principal destino EEUU —con el 48 %—, seguido de Inglaterra —28 %— y 
Suiza —24 %—. El reporte también menciona que la producción de oro vendida 
procedente de Nicaragua representó el 46 % del total anual de la multinacional. 

20 En este enlace, se puede revisar una línea temporal elaborada por 
Hemco SA titulada “Hechos históricos relevantes”, en la que la empresa 
presenta información respecto del desarrollo de sus operaciones a lo 
largo del tiempo [Recuperado el 20 de septiembre de 2023].

21 Mediante  este enlace, se puede visitar la página de Hemco SA titulada “Operaciones 
y Proyectos. Minería Subterránea”. [Recuperado el 20 de septiembre de 2023].

22 En este enlace, que dirige a la página de la web de Hemco SA “Operaciones 
y Proyectos. Minería Artesanal”, la empresa proporciona información 
respecto del modelo que emplea para desarrollar las operaciones con 
mineros artesanales. Para más información sobre el tema, véase el 
contenido de este enlace [Recuperado el 20 de septiembre de 2023].
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Por su parte, Calibre Mining es una empresa canadiense que también cotiza en la 
Bolsa de Valores de Toronto. En 2019, adquirió por USD 118 millones23 de la empresa 
canadiense B2GOLD las minas El Limón, departamento de León; La Libertad, 
departamento de Chontales; El Pavón, departamento de Matagalpa; y otros proyectos 
de exploración, 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 Pavón— han sido motivo de conflicto con las poblaciones 
locales desde hace varios años por los impactos socioecológicos que les acarrea la 
extracción de oro, tal como documentan las denuncias hechas en las plataformas 
para la justicia ambiental Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina 
(OCMAL) y Atlas de Justicia Ambiental (EJAtlas, por sus siglas en inglés).24 

En su Informe de Sustentabilidad de 2021, Calibre Mining detalla que su producción 
de oro  ese año fue de 182 755 oz, el 36 % de las exportaciones de oro de Nicaragua 
(Calibre Mining Corp., 2022). En cuanto a las áreas de las concesiones, en la sección 
“Bienes de Producción”, la página web de Calibre Mining menciona las áreas en 
concesión: 21 347 ha en tres concesiones en la zona de la mina El Limón;25 15 537,08 
ha en dos concesiones en el área de La Libertad;26 3150 ha en la mina El Pavón;27 
y 17 600 ha en las concesiones exploratorias del Caribe Norte.28 Asimismo, en el 
informe citado al inicio del párrafo, la empresa menciona que dispone de 1 km2 
como refugio de vida silvestre en Chontales y Matagalpa. Luego de hacer la suma de 
todas las extensiones señaladas, bajo el control de la empresa minera, entonces, se 
encuentran más de 57 600 ha. El Informe de Sustentabilidad también detalla que, 
en sus áreas concesionadas, trabajan más de 4400 mineros artesanales y que la 
empresa “solamente compra y procesa minerales que provienen de sitios verificados 
que cumplen con prácticas responsables” (Calibre Mining, 2022, p. 70).29 Sin 
embargo, el informe no provee referencias que permitan verificar tal afirmación.

23 La información presentada mediante este enlace detalla que B2GOLD 
participa de la inversión minera en Nicaragua, al ser propietario del 34 % de las 
acciones de Calibre Mining. [Recuperado el 20 de septiembre de 2023]. 

24 Para profundizar en los casos de las minas mencionadas, véase el 
contenido de los siguientes enlaces: mina El Limón, mina La Libertad 
y mina El Pavón [Recuperado el 20 de septiembre de 2023].

25 Para mayores detalles proporcionados por la propia empresa acerca de la mina 
El Limón, véase este enlace  [Recuperado el 20 de septiembre de 2023].

26 Para mayores detalles proporcionados por la propia empresa acerca de la mina 
La Libertad, véase este enlace [Recuperado el 20 de septiembre de 2023].

27 Para mayores detalles proporcionados por la propia empresa acerca de la mina 
El Pavón, véase este enlace [Recuperado el 20 de septiembre de 2023].  

28 Para mayores detalles acerca de estas concesiones proporcionados por la propia 
empresa, véase este enlace  [Recuperado el 20 de septiembre de 2023].  

29 Traducción propia.
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Calibre Mining también reporta que la empresa actualmente no extrae minerales 
en territorios indígenas, pero sí que ha realizado procesos de consulta en las 
municipalidades de Prinzapolka, Puerto Cabezas, Waspam, Bonanza, Rosita y La Cruz 
de Río Grande en el Caribe nicaragüense, referidos a los proyectos de exploración que 
la empresa tiene en la zona (Calibre Mining Corp., 2022, p. 171). Aquí es importante 
reflexionar sobre dos aspectos. En primer lugar, 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 gobernanza territorial indígena, que no coinciden 
con la división político-administrativa de las municipalidades. En segundo lugar, aun 
si la empresa no ha iniciado actividades extractivas hasta la fecha, eso no elimina 
la presión que las concesiones de exploración representan para las poblaciones 
locales.30 El mapa siguiente ilustra la magnitud de la incidencia de las concesiones 
mineras de Calibre Mining sobre los 9 territorios mayagnas existentes en Nicaragua.

Mapa 2. Ubicación de territorios indígenas mayangnas 
y de las concesiones vigentes de Calibre Mining

Fuente: Elaboración propia sobre la base del mapa de Calibre Mining Corp. (2022) sobre 
concesiones y potencial minero en Nicaragua en 2021 e información geoespacial de los 
territorios indígenas mayangnas facilitada por comunitarios (2023).

30 Este aspecto es analizado de manera detallada en el acápite 5.3.



- 31 -

EL EXTRACTIVISMO ENTRE 
EL PASADO Y EL PRESENTE

Las luchas de los pueblos mayangnas por 
la defensa de sus territorios en Nicaragua

Un último aspecto que debe destacarse sobre estas empresas mineras es el recurso 
discursivo empleado por ambas corporaciones para legitimar ante organismos 
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 
a sí mismas como negocios social, económica y ambientalmente “responsables”. 
Asimismo, se apropian de la terminología de las Naciones Unidas al presentar sus 
“metas” y “alcances” como contribuciones al logro de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS).  Calibre Mining incluso desarrolla su propia “tarjeta de puntuación” 
de sustentabilidad en su informe para 2021 (Calibre Mining, 2022, pp. 212-213). 
Sin embargo, como han mostrado diversas investigaciones, estos instrumentos de 
legitimación creados por las mismas empresas carecen de fiscalización externa y 
de mecanismos de rendición de cuentas.31 El caso de Calibre Mining y Hemco no es 
la excepción. Ninguno de sus informes está certificado ni avalado por una agencia 
nacional o internacional, 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, p. 216).32 Además, dichos informes presentan 
la información sin incluir fuentes de información, lo que imposibilita su verificación. En 
un contexto como el de Nicaragua, la adopción de discursos y mecanismos de “buena 
conducta empresarial” solo contribuyen a perpetuar la explotación de las poblaciones 
locales y a aumentar la brecha de desigualdad en sus diversas dimensiones. En los 
tres acápites siguientes, se describe esta dinámica con los estudios de caso.

5.3. La situación del acceso a la tierra 
en épocas del neoextractivismo
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 indígenas, 
después de que este hubiera entregado una concesión maderera a una empresa 
extranjera en el territorio comunitario. En este contexto, fue formulada y aprobada 
en 2002 la Ley 445 para la demarcación y titulación de territorios indígenas. Su 
implementación se inició en 2003, cuando 5 de los territorios fueron titulados durante 
los gobiernos neoliberales que precedieron a Ortega; los 18 restantes, durante el 
período entre 2007 y 2016. Sin embargo, tal como se argumentó en el acápite 4.2, 
la titularidad de la tierra en Nicaragua no se traduce en seguridad en la tenencia y 

31 Al respecto, véase, por ejemplo, Beban y Gorman (2017); De 
Schutter (2011); Hunsberger y Alonso-Fradejas (2016); Toft 
(2013); White et al. (2012); Zoomers y Otsuki (2017).

32 Traducción propia.
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control efectivo sobre el recurso. A continuación, se muestra cómo la situación de los 
territorios indígenas mayangnas estudiados es representativa de esta dinámica.

Los mapas 3, 5 y 7, presentados en las siguientes páginas, muestran la situación, antes 
de 2007,33 del acceso a la tierra de los miembros de la comunidad mayangna en los 
territorios de Sauni Arungka, Sauni As y Tuahka respectivamente. Durante esta época, 
dichas comunidades gozaban de acceso a su territorio y de control pleno sobre este y 
sobre los bienes naturales hallados ahí. Puede observarse que los tres mapas que grafican 
la “situación anterior” —hasta 2007— muestran que las comunidades contaban con 
una organización estructurada en cuanto al uso y manejo de su territorio. Por un lado, se 
encuentran las áreas para la agricultura 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. Por otro lado, las áreas de caza, pesca y recolección, o bosque, 
poseen una zonificación que obedece a la mayor disponibilidad de los recursos y, como se 
hace evidente, ocupaban más del 70 % de los territorios. También se observan los sitios 
sagrados definidos por los ancestros de los comunitarios mayangnas. Esta zonificación 
relativa al acceso y uso de la tierra ilustra la dinámica de las estrategias ancestrales de vida 
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 adulto).

En el caso particular del territorio Sauni As, los miembros de la comunidad de Musawás 
identificaron que, hasta 2007, las actividades de subsistencia desarrolladas en 
las parcelas comunitarias se complementaban con la actividad minera. Según los 
participantes en el taller de mapeo y en los grupos focales, hace más de 60 años existen 
cuatro minas de oro en el territorio, las cuales habían sido explotadas hasta 2007 de 
forma convencional por los indígenas bajo el esquema de minería artesanal con el fin 
de vender el oro a las empresas extractivas establecidas en el Triángulo Minero.

Los mapas 4, 6 y 8 ilustran cuál es la situación del uso de la tierra en la actualidad en 
los territorios Sauni Arungka, Sauni As y Tuahka, respectivamente. En un período de 
aproximadamente 15 años, las comunidades mayangnas estudiadas han perdido el 
acceso y control de más del 70 % de su territorio, como consecuencia del 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 primero se refiere al rol que juega —o no— la titularidad en la protección de los derechos 
de acceso y uso de la tierra de los pueblos indígenas. Si bien todos los territorios indígenas 
del Caribe nicaragüense están demarcados y titulados desde 2016, los casos analizados 

33 El año de referencia para el mapeo fue elegido por los miembros de 
las comunidades de cada territorio al inicio de cada ejercicio.
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demuestran que dicha titularidad no se traduce actualmente en seguridad en la tenencia de la 
tierra para sus dueños legítimos. Más bien, paradójicamente, el avance y la culminación de los 
procesos de titularidad de los territorios indígenas ha coincidido con la pérdida del control de 
los miembros de las comunidades sobre dichos territorios. Los casos estudiados evidencian 
cómo los derechos de propiedad reconocidos por medio de un título no son suficiente si no 
van acompañados de otros procesos que los legitimen y protejan. En el caso de los territorios 
indígenas nicaragüenses, la fase de saneamiento de los territorios, contemplada en la Ley 
445, no ha sido implementada. 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 generar un clima favorable para la inversión en la región, mientras las 
estructuras del gobierno regional indígena eran cooptadas por el partido del Gobierno central.

El segundo aspecto sobre el que es necesario reflexionar es el avance —casi— 
simultáneo de la dinámica extractivista minera, y los procesos de invasión y despojo 
de los colonos mestizos. En la Costa Caribe nicaragüense, ambos procesos van de la 
mano y tienen su origen en aspectos estructurales, como la frágil institucionalidad 
nacional referida a la tenencia de la tierra —descrita en la sección 4.2.2.— y la 
dinámica territorial de concentración de la tierra —descrita en la sección 4.2.3.—. 
En cuanto a los casos estudiados, las figuras 6 y 10 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 empresas mineras no han 
obtenido el aval de la comunidad para explotar las minas, se ha desarrollado una 
situación particular. El 23 de agosto de 2021, mientras un grupo de casi 40 mineras 
y mineros artesanales —mayoritariamente mayangnas y miskitus— se encontraba 
trabajando en el cerro minero Kiwakumbaih, fueron atacados por un grupo armado de 
colonos mestizos; como resultado, se produjo una masacre, con más de 30 personas 
indígenas fallecidas.34 Según miembros de las comunidades, estos grupos armados están 
vinculados a empresas mineras. Un defensor de derechos humanos mayangna 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 
policía, que dijo que llegaban a dar solidaridad y que estaban 
a la orden con las comunidades. Nosotros lo vimos como raro, 
que justo se apareciera alguien de la empresa el día siguiente y 
acompañado de la policía, cuando ni las autoridades regionales 
dijeron nada. Por eso, creemos que las bandas delincuenciales 
están asociadas con ellos”. (Comunicación personal con 
defensor de DDHH mayangna, septiembre de 2023)

34 Para información resumida de este acontecimiento, véase el siguiente enlace.  
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Actualmente, las actividades de minería artesanal en la zona de la masacre 
están suspendidas de manera indefinida y “las bandas criminales rodean 
la zona”, según información de los miembros de las comunidades.

Mapa 3. Situación del territorio Sauni Arungka antes de 2007

Fuente: Elaborado por miembros de las comunidades Mukuswás e Ispayul Ilna en 
septiembre de 2023.
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Mapa 4. Situación actual del territorio Sauni Arungka

Fuente: Elaborado por miembros de las comunidades de Mukuswás e Ispayul Ilna en 
septiembre de 2023.
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Mapa 5. Situación del territorio Sauni As antes de 2007

Fuente: Elaborado por miembros de la comunidad de Musawás en septiembre de 2023.
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Mapa 6. Situación actual del territorio Sauni As

Fuente: Elaborado por miembros de la comunidad de Musawás en septiembre de 
2023. 
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Mapa 7. Situación del territorio Tuahka antes de 2007

Fuente: Elaborado por miembros de la comunidad de Wasakin en septiembre de 2023.
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Mapa 8. Situación actual del territorio Tuahka

Fuente: Elaborado por miembros de la comunidad de Wasakin en septiembre de 2023.
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5.4. Impactos del neoextractivismo en el sistema 
socioecológico: perspectiva comunitaria
En este apartado, se establece una relación entre la actividad neoextractivista de 
la minería y sus impactos socioecológicos en los territorios de Wasakin, Sauni As y 
Sauni Arungka, desde la perspectiva de los miembros de las comunidades afectadas. 
En general, las percepciones sobre las afectaciones de la actividad minera son muy 
heterogéneas entre los entrevistados y sus opiniones están influidas por elementos 
socioeconómicos y espaciales particulares de cada comunidad. A continuación, se 
presenta un resumen de las miradas de los miembros de las comunidades por territorio.

5.4.1. Comunidad Wasakin, territorio de Tuahka

En este caso, los entrevistados identificaron que la actividad minera ha estado 
presente en la comunidad desde la década de 1960, cuando sus miembros se 
dedicaban a la güirisería35 y vendían el oro extraído a una empresa estadounidense 
que mantenía operaciones en el Triángulo Minero. Más recientemente, los 
integrantes de Wasakin identifican la presencia de Hemco —representada a 
veces 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 
estas superan los impactos negativos que estas pudieran ocasionar. 

Esta postura se debe a varias razones. Primero, 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 de Hemco. Esta última ha tenido un impacto delimitado 
en el medio físico por un período determinado (2016-2020). En esta línea, el 
encargado de la comunidad de fiscalizar las actividades de Hemco entre 2017 y 2020 
explica: “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 localizar 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” (Comunicación personal con fiscalizador de Hemco en Wasakin).

Segundo, algunos de los miembros de la comunidad manifiestan cierto grado de 
desinformación sobre las consecuencias de las acciones recientes de exploración de 

35 Este es el término utilizado popularmente en Nicaragua 
para referirse a la minería artesanal.
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Hemco, situación que se ha presentado anteriormente en la comunidad: “Nosotros 
no vimos, pero los [miembros de la comunidad] que trabajaban [en la exploración] 
manifestaron que [los de Hemco] se llevaron todas nuestras riquezas” (entrevista a 
mujer adulta, líder comunal de Wasakin). Otro informante agrega: “De alguna manera 
han pasado algunas empresas mineras para trabajar, pero luego se retiran y no sabes que 
acciones realizan para eso” (entrevista a hombre adulto, líder comunal de Wasakin).

Tercero, se encuentran los beneficios socioeconómicos que algunos mimbros de la 
comunidad han obtenido, particularmente por la presencia de Hemco en el territorio. 
Entre las ventajas obtenidas, se encuentran el banco de semillas, establecido en 
dos comunidades, Walangwas y Wasakin; el empleo remunerado obtenido por un 
grupo de 20 jóvenes de la comunidad por dos años en las tareas de exploración de 
Hemco; y el desarrollo de un plan de protección y conservación de la fauna silvestre 
después de los huracanes Eta e Iota y las consecuencias que estos generaron 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 que influye en la percepción de las comunidades sobre los impactos 
de la minería es el contexto de invasión y despojo en el que se establecen estas empresas. 
Hemco llegó a Tuahka para reunirse por primera vez con líderes comunitarios y llegar a un 
acuerdo para la exploración en 2016, cuando la invasión de colonos en este territorio ya 
estaba emplazada desde hacía varios años. Una informante explica: “Realmente esa área 
había sido invadida por colonos y terceros, […] mayormente se exploró en áreas donde 
hay colonos, que también eran nuestras tierras” (entrevista a mujer adulta, líder comunal 
de Wasakin). Una segunda informante agrega: “No se hacía las prácticas tradicionales 
de subsistencia, no se realizaba en ese sector, por el tema de la inseguridad comunitaria 
por la invasión de los colonos” (entrevista a mujer adulta, líder comunal de Wasakin).

En este sentido, no resulta extraño que los miembros de la comunidad vean en la 
minería una oportunidad de recuperar “algo” de control sobre su territorio. En un 
contexto en el que la capacidad de gestión territorial es limitada y en el que mantener 
sus medios ancestrales de vida implica arriesgar su seguridad, las concesiones 
mineras representan una oportunidad para obtener algún beneficio, particularmente 
económico: “En primera, el fenómeno de la invasión de los colonos nos ha forzado a 
cambiar algunas costumbres de nuestras formas de vida. Ya no se puede cazar, pescar 
o recolectar algunas frutas silvestres por la inseguridad que generan los colonos 
invasores, pero la empresa como tal no tiene facultad para limitar nuestra actividad 
cotidiana” (entrevista a hombre adulto, líder comunal de Wasakin). El encargado de 
fiscalizar las acciones de Hemco afirma respecto del asunto: “En el sector donde se 
estaba llevando la perforación están colonos que se posesionaron y pues ellos son 
los que permanecen […] por múltiples razones los comunitarios no se aproximan a 
ese sector, porque no sé si te acuerdas los tres jóvenes que mataron de Wasakin, casi 
por ese sector se estaba perforando. Y pues por temor los comunitarios no circulan 
por ese sector” (entrevista a hombre adulto de Wasakin, fiscalizador de Hemco).
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5.4.2. Comunidades de Mukuswás e Ispayul 
Ilna, territorio Sauni Arungka

Las percepciones sobre la presencia de la minería están divididas entre los 
miembros de las comunidades de Mukuswás e Ispayul Ilna. Si bien en el ejercicio 
del mapeo comunitario los habitantes identificaron que tanto Hemco 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 
comunidades. En el caso de Mukuswás, informaron que, después de un proceso de 
consulta, en la comunidad “decidieron no permitir” que Calibre Mining estableciera 
actividades de extracción. De acuerdo con sus afirmaciones, la principal razón 
de este rechazo fue la preocupación de la comunidad por los potenciales efectos 
de la contaminación de ríos por el uso de químicos. Asimismo, preocupaba a los 
miembros de esta comunidad la seguridad laboral de quienes trabajan en esta 
actividad. Al no existir minería a escala industrial, en Mukuswás, se percibe que no 
ha habido cambios en la comunidad producto de la actividad minera. Al igual que los 
comunitarios de Wasakin, destacan los perjuicios de los procesos de invasión como 
la principal causa de que se reduzcan las áreas bajo control de las comunidades.

En el caso de Ispayul Ilna, la situación es diferente. Desde 2019, varios miembros 
y otros grupos étnicos —mestizos y miskitos— se dedican a la güirisería y venden 
oro en broza a Hemco. 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 personas a un punto determinado; 
preparamos el terreno; después de acabado ya comienza el aprovechamiento; ya 
preparamos sacos para el empaque para mandar a la empresa. Después de 15 días 
llegan a retirar el recurso” (entrevista a hombre líder comunal de Ispayul Ilna).

Según la percepción de los comunitarios de Ispayul Ilna, el beneficio tangible de la 
minería es la remuneración económica que esta brinda a las familias dedicadas a la 
actividad, traducida en mejoras en sus viviendas y mayor cobertura de los gastos de 
alimentación. En cuanto a los perjuicios, en Ispayul Ilna, coinciden en que la mayor 
afectación de la minería es el cambio en el sistema cultural y de valores locales; de 
acuerdo con uno de los entrevistados: “hemos notado que al dedicarse a la minería 
dejás de trabajar en los medios tradicionales, como la agricultura” (entrevista a hombre 
adulto de la comunidad de Ispayul Ilna). Otro informante agrega: “Ahora muy poca 
gente se dedica a las actividades tradicionales, ahora todo es por dinero. Compramos 
los productos comestibles de la poca gente que se decida en la actividad de agricultura, 
caza y la pesca” (entrevista a hombre minero artesanal de Ispayul Ilna). En cuanto 
al aspecto ambiental, los miembros de la comunidad de Ispayul Ilna perciben que la 
minería no produce 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 década de los 80 por un gringo, creo que trabajó como 
unos 3 años, pero dado la situación de la guerra, el gringo se retiró de la zona, entonces 
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en ese cerro es que estamos trabajando” (entrevista a hombre adulto, minero artesanal 
de Ispayul Ilna). Otros informantes aducen que, al ser un solo punto de extracción, el 
impacto de la actividad minera es mínimo: “No hay ningún cambio, porque trabajamos 
solamente en una zona” (entrevista a hombre adulto de la comunidad de Ispayul Ilna).

Un defensor de derechos humanos mayangna opina que las diferencias entre las 
posiciones de los habitantes de Ispayul Ilna y Mukuswás respecto de la minería se 
deben a que estos últimos están “más empoderados”. Dicha toma de poder obedece 
a que estos están mucho más informados y sensibilizados sobre el alcance y los 
procedimientos de los procesos de consulta previa, libre e informada (CPLI) en 
comparación con sus pares de Ispayul Ilna. Esto les ha brindado más herramientas 
para negociar con actores institucionales foráneos —como las empresas mineras— 
y mayor capacidad de fiscalizar a los representantes de la comunidad. 

5.4.3. Comunidad de Musawás, territorio Sauni As

Finalmente, en el caso de la comunidad de Musawás, los consultados informan que 
algunas de las minas del territorio, como mina Sulún y mina Padre, existen desde 
hace más de 100 años, pero, a causa de los procesos de confiscación y guerra civil 
del país, no han sido explotadas de forma continua. Desde 2015 principalmente, la 
minería artesanal forma parte de las estrategias de vida de varios hogares de Musawás, 
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” (entrevista a hombre adulto, líder comunal de Musawás).

En este sentido, los miembros de Musawás, al igual que los de Wasakin, estiman que 
el impacto socioambiental de la minería artesanal no es significativo, en comparación 
con las áreas perdidas a causa de los procesos de invasión y desplazamiento de 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” (entrevista a hombre adulto, síndico 
de la comunidad de Musawás). Otra informante agrega: “Hay cambio profundo 
en ecosistemas naturales por ejemplo, el territorio 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 inseguridad en la población. Ha habido asesinato a líderes comunitarios por 
el reclamo a los colonos” (entrevista a mujer adulta, líder comunal de Musawás).

Estos procesos de invasión no se han limitado a las áreas agrícolas y forestales. 
Una líder comunitaria explica que la usurpación de tierras por parte de 
colonos se ha extendido a las zonas de güirisería, como los cerros mineros 
“Kiwakumbaih, Sulún, Kimakwás y otros, se han adueñado por los colonos. 
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Pensamos que es promovido por alguien fuerte desde instancia de Managua 
o región” (entrevista a mujer adulta, líder de la comunidad de Musawás).

Actualmente, la mina Kiwakumbaih ha sido “recuperada” por la comunidad, 
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 miembros de la comunidad 
llegaran a un acuerdo de uso compartido con algunos colonos mestizos.

5.5. El neoextractivismo y los procesos 
de gobernanza territorial
Tal como se explicó en el apartado 4.2.5., el socavamiento de los procesos de 
autodeterminación indígena ha jugado un rol clave para facilitar que se establezcan 
prácticas neoextractivistas como la minería. Al consultarles a los miembros de las 
comunidades y a algunos líderes, se encontró que el establecimiento de la minería 
mediante mecanismos “alternativos” a las estructuras de gobierno local incrementa 
la falta de legitimidad y confianza de las comunidades hacia sus autoridades: “Por 
la incompetencia de las autoridades comunales las empresas aprovechan más y la 
comunidad es la única que pierde” (entrevista a hombre adulto, miembro comunitario). 
Otra informante agrega: “No está haciendo nada, no velan por intereses de la 
comunidad, sino intereses personales. Los síndicos pasan solamente en Rosita y 
Managua” (entrevista a mujer adulta, líder comunitaria). Otro informante destaca que 
la premisa del beneficio económico es la motivación de las autoridades comunales y 
territoriales: “Pues, no hay mucha atención por parte de las autoridades comunales 
ni territoriales para la regulación de la actividad minera artesanal. Ellos participan 
cuando hay solamente intentos o empresas interesados para entrar a trabajar con 
la comunidad. Tienen coordinaciones con la empresa Hemco” (entrevista a hombre 
adulto, miembro comunitario). 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 
autoridad comunal y por la territorial” (entrevista a mujer adulta, líder comunitaria).

Finalmente, algunos entrevistados afirman que los cargos comunales y territoriales 
han sido cooptados, y quienes los ostentan forman parte de los procesos de 
usurpación de los territorios indígenas: “Ahorita hay una situación muy fuerte, que 
el síndico anda vendiendo tierra de la comunidad y le extiende avales a terceros 
y colonos para que vendan las áreas comunales. Esto es inaudito: ver que las 
propias autoridades hagan este tipo de daño a la comunidad. Por el otro extremo, 
las autoridades territoriales respaldan y apoyan este tipo de comportamiento de 
las autoridades comunales” (entrevista a hombre adulto, líder comunitario).
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En general, los miembros de las comunidades consultados no 
confían en las estructuras de gobernanza indígena: 

con las autoridades comunales y territoriales hay una situación muy 
complicada porque han perdido la noción de sus responsabilidades 
y obligaciones, por lo cual 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 asesorara y se trabajara 
de manera colegiado habría muchos cambios. Por tanto, para mí o a 
mi modo de ver, hay mucho por hacer con el tema de la minería, pero 
no le estamos dando importancia, y esto con el tiempo traerá graves 
consecuencias. (Entrevista a hombre adulto, líder comunitario)

La falta de confianza en las estructuras de gobernanza indígena sobre su capacidad 
de gestión con respecto a la explotación minera forma parte de las consecuencias del 
socavamiento a la autodeterminación indígena del que estos territorios han sido víctima 
en los últimos años, descritas en el apartado final de la sección 4.2 de este informe.
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6.  
A MODO DE 
CONCLUSIÓN
En resumen, los hallazgos de la presente investigación 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 ve favorecida por el hecho de que las empresas compran mineral 
sin restricción alguna a mineros artesanales y sin ningún criterio de trazabilidad 
sobre el recurso adquirido. A esto se suman los beneficios fiscales y legales que el 
Gobierno facilita a las corporaciones mineras y la cooptación de los espacios de toma 
de decisión indígena en los gobiernos territoriales y los comunitarios. En este proceso, 
los pueblos indígenas han ido perdiendo sus medios ancestrales de vida, mientras 
sufren la invasión de sus territorios por colonos y el desplazamiento forzoso.

Asimismo, la investigación evidencia que las empresas mineras se benefician 
directamente de los procesos de invasión y desplazamiento producidos por los colonos. 
Por un lado, al perder sus áreas de agricultura, cacería y pesca, las comunidades son 
obligadas a recurrir cada vez más a la minería artesanal como fuente de subsistencia. 
Por otro lado, ante la presión ejercida por la ocupación de los colonos de territorio 
indígena, las comunidades tantean —cada vez con mayor entusiasmo— a las 
concesiones mineras 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 parte de las poblaciones locales, y legitimen la actividad extractiva.
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organizaciones intergubernamentales 
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miembro con presencia en 16 países.
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