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En Ayaviri, Puno, particip�
en el V f�rum panel
pedag�gico: Educaci�n,
contaminaci�n y conflictos
sociales en el Per�.
Fui entrevistado por un
programa de radio de
Dinamarca.
Viaj� a Santiago del
Estero, Argentina, donde
particip� del 1� Encuentro
Intercultural "Pensar,
Hacer y Decir desde la
Diversidad". El Encuentro
fue organizado por el Centro Intercultural de Ecolog�a
Social (CIES), asociaci�n civil que tiene entre sus
objetivos promover la interculturalidad como
plataforma de di�logo e integraci�n entre las culturas.
Me entrevist� "Espacio abierto" de Lima.
Estuve en la marcha en defensa de la educaci�n
contra los ataques del fujimorismo.
Fui con la organizaci�n Semilla Verde al cerro San
Crist�bal a realizar el ritual ind�gena del Qhapaqh
Raimi.
Fui entrevistado por Radio Comas para informar
acerca de la conferencia que dar� en ese distrito

erdl=_i^k`l=bpq^oÿ
bk=`lj^p

Nuestro director ha sido invitado a dar una
conferencia sobre �REALIDAD POLITICA
INTERNACIONAL Y NACIONAL�
El acto ha sido organizado por los
compa�eros del Partido Revolucionario de
los Trabajadores (PRT), otras agrupaci�n de
izquierda y organizaciones populares.
El acto se llevar� a cabo el d�a Viernes 20 de
enero a horas 7.00 p.m. en el local sito en Av.
Los Incas 201, a la altura del Km. 14 en A�o
Nuevo - Distrito de Comas.
A ra�z de esta convocatoria la radio local,
�RADIO COMAS� ha tenido oportunidad de
entrevistar a HUGO BLANCO.
Los organizadores se�alan que hay desde ya
gran inter�s de escuchar a  este reconocido
dirigente nacional � internacional del
campesinado peruano.

Los �ltimos d�as del 2016 en el Per�
fueron preocupantes por los efectos del
calentamiento global por la emisi�n de
gases de efecto invernadero por los
due�os del mundo: Las grandes
empresas transnacionales:
"Diez regiones del pa�s han sido
escenario de incendios forestales en tan
solo una semana. Los departamentos
afectados por el fuego son La Libertad,
Pasco, Lambayeque, �ncash, Tumbes,
Piura, Ayacucho, Lima, Huancavelica y
Cajamarca."
"Flora y fauna vienen siendo devastadas
por los siniestros. Adem�s, dos personas
murieron el domingo 20 en Cajamarca
producto de un incendio que todav�a no
puede ser controlado, seg�n informaci�n
del alcalde de Querocoto."
"Noviembre del 2016 fue el m�s seco de
los �ltimos 30 a�os en la sierra centro
occidental. Fue el m�s seco de los �ltimos
20 a�os en la sierra norte."
"Los agricultores del valle de Tambo, en
Arequipa, sufren la escasez de agua
causada por El Ni�o y sus cultivos
agonizan. La represa de Pasto Grande,
Moquegua, disminuye dr�sticamente sus
niveles y hay alerta de emergencia para
Arequipa, Tacna, Moquegua y Puno."
�Qu� actitud toman el gobierno y el
parlamento ante eso? �Protestan por ese
ataque del gran capital a nuestro pa�s? �Ni
pensarlo! El ejecutivo y el legislativo est�n
al servicio del gran capital transnacional.
Se ponen a su servicio para arremeter
contra la naturaleza y la poblaci�n
peruana.
La principal riqueza peruana es su
biodiversidad. De las 104 zonas de vida
que hay en el mundo, en el Per� existen
84. Tenemos desde una porci�n de la
selva m�s grande del mundo hasta los
desiertos de la costa. Cordillera oriental
lluviosa, cordillera occidental seca. Para
fortuna nuestra, la cordillera andina va de
sur a norte y no de este a oeste; esto hace
que el clima a 1000 m. de altura en el
norte, sea m�s c�lido que a 1000 m. de
altura en el sur.
Como si esto fuera poco, el mar peruano,
debiera ser c�lido pues estamos en el
tr�pico de capricornio. Sin embargo, la
corriente de Humboldt que viene del sur,
es fr�a, ocurre un movimiento del agua
horizontal y vertical, pues el agua caliente
sube y el agua fr�a baja. Esto produce
gran variedad de f i toplancton y
zooplancton, que son vegetales y
animales microsc�picos que a su vez
alimenta a gran variedad de peces.

Esta asombrosa variedad clim�tica
produce gran variedad vegetal y animal,
que se refleja en diversidad cultural
humana.
Esa biodiversidad deb�a ser protegida y
aprovechada para la alimentaci�n y la
e c o n o m � a  d e  n u e s t r o  p u e b l o .
Desgraciadamente no es as�. �Por qu�?
Porque no es el pueblo quien gobierna,
sino los sirvientes del gran capital
transnacional.
A esas empresas no les interesa el
bienestar del pueblo peruano, su �nico
inter�s es ganar la mayor cantidad de
dinero posible en el menor tiempo posible.
No les importa si para lograrlo matan
nuestro gran tesoro, la naturaleza; no les
importa los da�os que sufre la poblaci�n
por esa causa.
Los fieles sirvientes de esas empresas
son los que se turnan para gobernar el
Per�, cualquiera que sea su apellido
(Fujimori, Toledo, Garc�a, Humala,
Kuczynski), cualquiera que sea el nombre
de su partido (Fuerza Popular, PPK, Apra,
Nacionalista Peruano, Acci�n Popular).
Por servir a sus amos desarrollan una
econom�a en provecho de las grandes
empresas y en perjuicio de la naturaleza y
de la poblaci�n: Miner�a a cielo abierto,
agro-industria, extracci�n de petr�leo,
harina de anchoveta.
Naturalmente el pueblo peruano se
defiende: Los campesinos luchan contra
la gran miner�a en defensa del agua y de
la vida. La agricultura familiar lucha contra
la agroindustria en defensa del agua con
que alimenta al pueblo peruano, en
defensa del suelo envenenado con
fertilizantes qu�micos; en defensa de
animales, vegetales y gente, matados con
fumigaciones de insecticidas y herbicidas
qu�micos. Los pescadores artesanales
luchan contra los fabricantes de harina de
pescado en defensa de la biodiversidad
marina que alimenta al pueblo. Los
hermanos amaz�nicos luchan contra el
criminal envenenamiento petrolero de sus
r�os y cochas.
El gobierno actual busca un Acuerdo
Nacional, naturalmente para coordinar la
pol�tica de servidumbre al capital
transnacional.
Los sectores populares que luchamos en
resistencia contra esa pol�tica, debemos
responder con un Acuerdo Nacional de los
de abajo para coordinar nuestras luchas
de resistencia contra la pol�tica al servicio
de las grandes transnacionales que ataca
a la naturaleza y al pueblo peruano.
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Archivan 77 denuncias de
mujeres esterilizadas

forzadamente
La organizaci�n civil DEMUS inform�
que pese a evidencias presentadas se
archivaron 77 denuncias de mujeres
esterilizadas forzadamente, La Fiscal�a
no encontr� responsabilidad en
Alberto Fujimori ni en sus exministros
de salud. La Defensa del Pueblo
presentar� recurso de queja.



El Ministerio del Ambiente condecor� a
la petrolera Pluspetrol con el Premio
Nacional Ambiental �Antonio Brack
Egg� en su edici�n 2016. La titular de
este sector, Elsa Galarza, reconoci� la
labor de la petrolera de capital
argentino, Pluspetrol. .
Seg�n el propio Ministerio del
Ambiente MINAM( ), este reconoci-
miento se entrega a las personas e
instituciones que �han contribuido al
mejor aprovechamiento de las
potencialidades ambientales o a la
conservaci�n, constituy�ndose en
referentes del liderazgo.

V e a m o s  c u � l e s  s o n  l a s
mencionadas �Buenas pr�cticas
ambientales�
M�s de veinte comunidades ind�genas
de Loreto est�n afectadas por la
contaminaci�n petrolera en torno del
Lote 192, el mismo que fue explotado
por Pluspetrol Norte durante 16 a�os.
En 2015 la compa��a abandon� la
planta de extracci�n de petr�leo m�s
grande del pa�s, dejando atr�s un
pasivo ambiental que implica la
contaminaci�n de cuatro grandes r�os
en la selva: Pastaza, Tigre, Corrientes
y Mara��n. Por estas actividades,
El Organismo de Evaluaci�n y
Fiscalizaci�n Ambiental (OEFA),
sancion� a Pluspetrol en m�s de una
oportunidad. .
Los pobladores de Saramurillo
llegaron a un acuerdo con el Gobierno

Central luego de tres meses de
pro testas en  la  se lva .  El l os
reclamaban, entre otras cosas,
atenci�n m�dica por contaminaci�n en
su h�bitat. La empresa responsable
por la contaminaci�n fue la Pluspetrol.,
llegando a impugnar las multas
acudiendo a instancias judiciales.
El 9 de febrero de2015, el Frente de
Defensa Ambiental de Pichanaki inici�
un paro indefinido por da�os
ambientales contra Pluspetrol. Este
paro desencaden� una espiral de
violencia que llev� a los manifestantes
a entrar a la base militar de la localidad
donde la empresa almacenaba el
material para realizar sus actividades.
Luego, la poblaci�n se despleg� hacia
la comisar�a, donde se inici� un
enfrentamiento que caus� la muerte de
Ever P�rez Huam�n, estudiante de 25
a�os. Hubo m�s de 170 heridos, 32 de
ellos por armas de fuego. Esta
situaci�n termin� por generar una
crisis pol�tica en el Ejecutivo que forz�
al presidente Ollanta Humala a hacer
cambios en el Gabinete.
El Organismo de Evaluaci�n y
Fiscalizaci�n Ambiental (OEFA)
impuso multas a la petrolera por sus
malas pr�cticas ambientales, las
cuales esta se niega a pagar.
Las activ idades de Pluspetrol
generaron p�rdidas irreparables a
nivel ambiental en la selva. Entre ellas
la contaminaci�n de fuentes de agua
en Loreto.
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"Hildebrandt en sus trece".
�Desde noviembre del 2006 a mayo del
2010, se han registrado 78 derrames de
petr�leo entre los lotes 8 y 1AB,
ubicados en la regi�n Loreto, afectando
los r�os Pastaza, Tigre y Corrientes,
afluentes del rio Mara��n�
Los frecuentes derrames reportados a la
fecha tienen un fuerte impacto en los
pueblos ind�genas que dependen de
estos r�os como los Achuar, Urarina y
Kichwa, en la regi�n Loreto.
Ocho mil pobladores pertenecientes a
las comunidades Alfonso Ugarte,
Victoria, Santa Rita de Castilla, entre
otras, quienes se abastecen del r�o
Mara��n, fueron afectadas por las
aguas contaminadas.
Las comunidades de la
cuenca del r�o Corrientes,
una de las poblaciones
afectadas, firmaron un
acta con Pluspetrol, en el
cua l  la  empresa se

compromet�a a reducir la contaminaci�n
e implementar un plan de desarrollo
sostenible.
�Lo �nico sostenible de la empresa
fueron los sucesivos derrames de
petr�leo que se ha convertido en toda
una marca internacional de negligencia
medioambiental�
La mayor�a de los derrames fue por
rotura de tubos y otros desperfectos del
oleoducto, afectando a los r�os
mencionados.
En el 2008, debido a los sucesivos
derrames el entonces ministro de
Energ�a y Minas, Juan Valdivia, solicit�
la suspensi�n temporal de las
actividades de exploraci�n de la
petrolera.

R�cord de Pluspetrol. 78 derrames
en cuatro a�os en la Amazon�a

2006  2007 2008  2009 2010  Total
4       17       11      17        8 57

0         6        7         6        2 21
4        23      18       23      10 78

Derrames graves

Derrames menores

Total

Derrames de PLUSPETROL

Autodeterminaci�n y autogobierno, temas
de I Cumbre Shipibo Conibo

De Servindi
El Encuentro shipibo konibo xetebo hacia
la autodeterminaci�n se realiz� los d�as
15 y16 de diciembre en la Universidad
Intercultural de la Amazon�a (UNIA) y
busc� definir qu� procesos construir�n el
camino hacia el autogobierno.
Centr� el debate en torno a la autonom�a
y autogobierno del pueblo shipibo,
analizando diversos enfoques de
gobernanza
ind�gena.
De igual forma, se discuti� acerca de
c�mo materializar los procesos de

autodeterminaci �n que permitan
conducir a estos pueblos hacia la
c o n s t r u c c i � n  d e  m o d e l o s  d e
autogobiernos propios.
Se coincidi� en que la educaci�n es
fundamental para este proceso porque
las  h i s t o r i as  de  au t onom� a  y
autogobierno han comenzado con la
educaci�n.
Para ello se plante� como pregunta de
reflexi�n a los participantes si realmente
y cu�nto se conoce la historia del pueblo
shipibo.

A Fidel, en la historia.

Del 23 al 25 de noviembre, en Chiclayo,
se desarroll� el VI Congreso Nacional de
Juventudes 2016 organizado por la
Secretar�a Nacional de la Juventud
(SENAJU). El evento reuni� cerca de mil
j�venes l�deres de la sociedad civil de
todo el Per� y tuvo como objetivo
formular las agendas que el Estado
peruano tendr�a que cumplir para con la
juventud peruana hasta el 2030,
teniendo como marco los Objetivos del
Desarrollo Sostenible de las Naciones
Unidas. Los tres d�as dieron como
resultado una Declaratoria de la
Juventud con puntos importantes, como
por ejemplo en el eje de educaci�n,
donde se espera que hasta el 2030, �el
Estado haya implementado un Plan
Nacional Educativo Integral (que
abarque inicial, primaria, secundaria y
superior) acorde a la realidad nacional y
realidades locales, donde se promuevan
acciones af i rmat ivas hacia las
poblaciones vulneradas (pueblos
ind�genas, poblaci�n afroperuana,
personas con discapacidad, poblaci�n
LGTBIQ, desplazados, etc.), y que
garantice una educaci�n laica y
humanista con cobertura universal, a
partir de una mayor inversi�n p�blica en
el sector educaci�n por encima del 5%
del PBI nacional�. �Usted estaba
enterado de tama�o evento?
Seguramente no tuvo noticia alguna
porque vivimos en una sociedad
gerontocr�tica que subestima, denigra y
sataniza institucionalmente a la
juventud, donde la prensa prefiere
ofrecer noticias de j�venes ahogados en
la delincuencia, el alcohol o las drogas,
porque vende mejor, y no sobre un

evento tan importante como este
Congreso, donde la imagen de la
juventud adquiere un car�cter pol�tico
de pleno compromiso con su pa�s.
Adem�s, el Estado peruano tiene a la
SENAJU como la �ltima rueda del coche
del MINEDU, con presupuestos
reducidos y personal abandonado a su
suerte. Peor a�n, Saavedra y PPK ni se
aproximaron a este VI Congreso, y qu�
decir de la ostentosa �Charla con los
j�venes l�deres de latinoam�rica� que
tuvo Obama en la PUCP, donde no se
invit� a ninguno de los l�deres juveniles
inscritos en la mayor instituci�n
encargada de los j�venes, como es la
SENAJU. Por este constante abandono
es que pese al esfuerzo de los
organizadores, el Congreso no
trascender� m�s all� de su car�cter
simb�lico, que seguramente llegar�
solapadamente a los escritorios de
algunos funcionarios, donde sufrir� el
solitario olvido y la tortura de ni siquiera
ser le�do.
Pero la cereza del pastel en este evento,
que demuestra, una vez m�s, la crisis
institucional que vivimos, fueron las
palabras de la Directora de la Direcci�n
General de Servicios Educativos
Especializados, Maril� Martens, cuando
en su ponencia �Educaci�n inclusiva
para la ampliaci�n de oportunidades�
dijo que �no es malo crear �lites
nacionales, hemos satanizado el
concepto de �lites err�neamente. Sin
ellas el Per� no funcionar�a�. Toda la
pe da n t e r � a  d e  u n a  s e � o ro n a
representante de la ignorancia de la
historia del Per� en todo su esplendor.
Seguramente no est� enterada de c�mo
las �lites nacionales �constituidas por
derecho de herencia� en casi
doscientos a�os de rep�blica nunca

tuvieron la valent�a de formular un
proyecto nacional y por el contrario se
escondieron cobardemente tras sus
intereses familiares. Seguramente es de
aquellas que cree que la guerra con
Chile la perdimos por culpa de los indios
que abandonaron los campos de batalla
para irse a sembrar sus chacras y no por
culpa de esas �lites que tranzaron
acuerdos econ�micos con Chile para
salvar sus empresas y fortunas
familiares, y que terminaron fugando del
pa�s y abandonando a la patria. Seguro
es de aquellas que se indigna cuando se
reivindica a Velasco y aplaude cuando
se propone privatizar la educaci�n. Toda
una joya de la administraci�n p�blica en
materia de educaci�n.
Dicho esto, ya no podemos quedarnos
con las manos cruzadas, esperando a
que haya una buena voluntad pol�tica de
alg�n gobierno hacia la juventud o que
rostros j�venes ingresen aisladamente
al kraken de la pol�tica peruana,

mientras la mayor�a observamos y
esperamos, pacientes, aletargados, una
mejora que muy en el fundo sabemos
que no pasar�. Es momento de
desahuevarnos generacionalmente y
construir una Sociedad Civil, con
may�sculas y en su total dimensi�n, que
est� en la capacidad de regular el poder,
de debatir problemas nacionales, pero
sobre todo que proponga agendas
nacionales. Es momento de quebrar
nuestras estructuras gerontocr�ticas y
darle la atenci�n que merece la juventud
porque representamos casi el 30% de la
poblaci�n nacional, el 66% de la
poblaci�n econ�micamente activa y
porque hace tiempo dejamos de ser el
futuro del pa�s y adquirimos la
responsabilidad de cargarlo en nuestros
hombros.

C�sar Aguilar

Antrop�logo        UNMSM
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Politizacion del movimiento en uscoLGTB C

Roberto Ojeda

K�uychi Ayllu

El Comercio
Diez regiones del pa�s han sido escenario de incendios
forestales en tan solo una semana.
Diez regiones del pa�s han sido escenario de incendios
foresta les en tan solo una semana. Los
departamentos afectados por el fuego son La Libertad,
Pasco, Lambayeque, �ncash, Tumbes, Piura,
Ayacucho, Lima, Huancavelica y Cajamarca.
Flora y fauna vienen siendo devastadas por los
siniestros. Adem�s, dos personas murieron el
domingo 20 en Cajamarca producto de un incendio
que todav�a no puede ser controlado, seg�n
informaci�n del alcalde de Querocoto.

Cajamarca
Desde el lunes 14 se registr� un incendio que afect�
�reas de cultivo y pastos naturales en las zonas de
Chav�n, Mar�a, El Pilco, parte del Cerro Shipasbamba
y La Chira de los distritos de Socota y San Andr� de
Cutervo, del departamento de Cajamarca, inform�
Indeci.
Otro incendio se registr� en el distrito de Querocoto, en
la provincia de Chota, y acab� con la vida de dos
personas, seg�n inform� el alcalde de Querocoto,
Silvio Estela P�rez, que explic� que el siniestro tuvo
lugar en el Bosque de Protecci�n de Pagaibamba, en
la comunidad campesina de Pachac�tec.

�ncash
Desde el mi�rcoles 16, se registr� un incendio forestal
que afecta �reas de cultivo y pastos naturales de los
distritos Llapo, Tauca y Cabana. El siniestro no ha

podido ser controlado hasta el
momento y ya ha afectado al menos
500 hect�reas de pastizales y
decenas de animales.
Otro incendio se registra en el distrito
de Macate, provincia del Santa, en
�ncash, desde hace varios d�as y
amenaza con llegar a dos poblados.
El jefe de Defensa Civil de la
provincia del Santa, Guillermo Abril
Le�n, indic� que el fuego se habr�a originado en un
pueblo colindante con la provincia de Huaylas, pero
debido a los fuertes vientos se propag� hasta Macate.

Lambayeque
El mi�rcoles 16 se registr� un incendio forestal en la
localidad de Pescadera, distrito de Salas, el cual se
expandi� hacia la localidad de Laquipampa, distrito de
Incahuasi, localidad de Zuzupampa y Mamagpampa
del distrito de Ka�aris.
El Gobierno Regional declar� en estado de
emergencia a los distritos altoandinos de Ka�aris,
Incahuasi y Salas debido a que centros poblados y
comunidades se encuentran amenazados por el
fuego, que todav�a no ha podido ser controlado. Unas
de las �reas afectadas por el fuego es el Refugio de
Vida Silvestre Laquipampa.

Tumbes
El fuego tambi�n se ensa�� con el Parque Nacional
Cerros de Amotape, donde, de acuerdo con las
autoridades, ha destruido unas 100 hect�reas de
bosque y da�ado seriamente la fauna del lugar.
Seg�n el jefe del Parque Nacional Cerros de Amotape,
Juan La Rosa Boggio, el incendio ha afectado a
especies de guayac�n, oreja de le�n y pastizales
secos. Asimismo, aves tales como el perico macare�o
y el loro cabeza roja. El h�bitat del mono aullador,
oriundo de la costa peruana, tambi�n result�
comprometida.

Piura
El cerro de Pampa Redonda y Ornillos, en el distrito de
Suyo (Ayabaca), es escenario de un incendio desde el
domingo 20. Voceros del Serfor dijeron a El Comercio
que esta madrugada viaj� personal especializado a
verificar los da�os.
Adelantaron que unas 200 hect�reas se habr�an

consumido producto del siniestro, que a�n no ha sido
controlado y que amenaza con expandirse hasta
Zapotillo, en Ecuador.

La Libertad
Un voraz incendio forestal se registra desde ayer,
domingo 20, en el bosque de Cachil, ubicado a m�s de
2.400 metros sobre el nivel del mar en el distrito de
Cascas, provincia de Gran Chim�, en La Libertad.
Ante la propagaci�n de las llamas, una brigada del
Centro de Operaciones de Emergencia (COER) de La
Libertad se traslad� a la zona con un equipo de
bomberos de la compa��a salvadora n�mero 26 de

Trujillo.
Cachil es un bosque h�medo que se ubica a 27
kil�metros de la ciudad de Cacas. Es, adem�s, un
fundo privado que pertenece a la familia Corcuera,
tiene alrededor de 100 hect�reas y cuenta con
andenes prehisp�nicos y otros restos arqueol�gicos.
Otros siniestros reportados por Indeci

 Ayacucho,
El martes 15 se registr� un incendio en la localidad de
Alpachaca, distrito de Chiara, mientras que el 20 se
produjo un siniestro en la localidad de Chilinga. En
Huancavelica, el mi�rcoles 16 se registr� un incendio
en la Localidad de Santa Rosa, distrito de Lircay.

En Lima,
El jueves 18 se registr� un incendio forestal en la
localidad de Huayllapa, y el 20 de noviembre otro
siniestro se produjo en la localidad de Urpaycocha.
Finalmente, en Pasco, el viernes 19, focos de fuego
reavivaron la quema de pastos naturales en el sector
de Yanacocha, distrito de Yanahuanca.

Algo inusual en el Per�:

Incendios forestales afectan a
10 regiones en solo una semana

Por Donofr� Chuco Castro

Mirtha V�squez de la organizaci�n
G r u f i d e s ,  d e n u n c i �  g r a v e s
irregularidades en el uso de agua en la
regi�n Cajamarca ya que, seg�n afirma,
no hay un sistema de control y
fiscalizaci�n adecuado para el manejo
de los recursos h�dricos.
A pesar de que la Ley de recursos
h�dricos establece que el agua es
prioritaria para el consumo humano y las
actividades de primera necesidad, en la
pr�ct ica suceden una serie de
situaciones que distorsionan la
aplicaci�n de la norma.
Por ejemplo, en Cajamarca, las
empresas mineras que operan en la
parte alta destruyen no solo manantiales
sino tambi�n usan el agua para sus
actividades o solicitan autorizaciones
para bombeo de agua, afectando a la
poblaci�n campesina de la parte baja.
A pesar de los constantes reclamos de la
poblaci�n que vive en la zona baja la
mina argumenta que cuenta con

autorizaci�n para bombear hasta 500
litros por segundo.
Mirtha V�squez sostiene que existe un
vac�o legal ya que no se encuentra una
sanci�n espec�fica a la empresa por los
impactos que genera sobre el recurso
h�drico y menos hay medidas para
compensar los da�os.
Ante esta situaci�n, lo que le queda a la
autoridad del agua es negociar con la
empresa para que �sta suministre algo
de agua para la parte baja, not�ndose
claramente una "sacada de vuelta" a la
Ley,
En los hechos se cumple el dicho:
"primero mina, luego poblaci�n
campesina", haciendo realidad una vez
m�s la frase popular: "hecha la Ley,
hecha la trampa".
Respecto al caso, la empresa minera
Yanacocha ha cedido a la poblaci�n
bombear 30 litros de agua por segundo
para los caser�os ubicados en la parte
baja, preservando como prioridad el
volumen mayoritario de agua para la
actividad extractiva.

La abogada de Grufides
tambi�n detall� que la
poblaci�n de Hualgayoc no
dispone de agua de calidad y
depende del abastecimiento
v�a cisterna, convirti�ndose
en un problema grav�simo
que el Estado no quiere
solucionar.
La abogada cajamarquina
afirma que la Ley es muy
clara al respecto, solo que el poder
econ�mico hace lo que quiere dejando
de lado lo estipulado legalmente.
V�squez record� el principio 2, Principio
de prioridad en el acceso al agua,
contenido en la Ley de recursos h�dricos
N� 29338 que dice: "El acceso al agua
para la satisfacci�n de las necesidades
primarias de la persona humana es
pr ior i tar io por ser un derecho
fundamental sobre cualquier uso,
inclusive en �pocas de escasez".
Remarc� que la legislaci�n es clara y
tajante al reconocer el acceso al agua
como un derecho fundamental para la

satisfacci�n primaria de la persona, pero
lamentablemente el cumplimiento no es
justo.
La prioridad en este caso es para las
empresas  mineras ,  y  se  nota
evidentemente que el poder econ�mico
abusa de su poder y trasgrede el estado
de derecho, al imponerse sobre las
necesidades humanas.
Cabe destacar que las declaraciones de
Mirtha V�squez se efectuaron en el
marco de la presentaci�n del 19�
informe del Observatorio de Conflictos
Mineros en el Per�, el 14 de diciembre
en la ciudad de Lima.
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Actores sociales de Loreto, San
Mart�n y Ucayali coordinan acciones
para enfrentar la expansi�n de la
palma aceitera. "Por cada hect�rea de
bosque deforestado para palma se
queman y  de forestan cuatro
hect�reas adicionales", sostiene
especialista.

De Servindi
Luego de dos d�as de debate, reflexi�n y
propuesta, culmin� el taller  "Estrategias
y plan de acci�n sobre expansi�n de
palma africana en la Amazon�a
peruana", realizado en la ciudad de
Pucallpa el 19 y 20 de diciembre.
El evento tuvo como resultado la
generaci�n de un plan de acci�n
conjunto entre actores de las regiones
m�s afectadas por la expansi�n de
cultivos de palma: Loreto, San Mart�n y
Ucayali.
El espacio de trabajo fue convocado por
la Federaci�n de Comunidades Nativas
del Ucayali y afluentes (FECONAU) y
reuni� a l�deres y representantes de
diversas comunidades amaz�nicas
como a instituciones de la sociedad civil.
Adem�s de la Asociaci�n Inter�tnica de
Desarrollo de la Selva Peruana
(AIDESEP) participaron representantes
de Oxfam, el Instituto de Defensa Legal
(IDL), el Instituto Ken�, la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos y
Servindi, entre otras
Los casos de afectaci�n fueron
expuestos por representantes de la
Coordinadora de Desarrollo y Defensa
de Pueblos Ind�genas de San Martin
(CODEPISAM), el Frente de Defensa

del Agua, de Loreto y la Comunidad
Santa Clara de Uchunya, de Ucayali.
El evento permiti� compartir informaci�n
de calidad sobre la situaci�n del cultivo
de palma aceitera y sus diversos
impactos en la Amazon�a peruana.

Expansi�n acelerada de la
palma aceitera
De acuerdo a datos citados por el
Instituto de Estudios Forestales y
Ambientales Ken�, durante el periodo
2006-2012, el cultivo de palma aceitera
en San Mart�n se increment� en un 80
por ciento.
En Ucayali, en el mismo periodo de
tiempo, el incremento fue de casi 122 por
ciento. Y en Loreto de 968 por ciento.
Con informaci�n del Instituto de
Estudios Forestales y Ambientales
Ken�.
Pero esta situaci�n no es aislada ni
propia de Per�, ya que en el mundo se
experimenta un incremento de la
demanda por la palma aceitera debido a
la crisis del petr�leo.
De acuerdo a Lucila Pautrat, del Instituto
de Estudios forestales y Ambientales
Ken� "por cada hect�rea de bosque
deforestada para palma se queman y
d e f o r es ta n  c ua t r os  he c t � r e as
adicionales".
Ello se debe a que adem�s del �rea de
producci�n se instalan tambi�n
campamentos, se abren caminos y se
levantan instalaciones industriales.
De igual forma, Pautrat precis� que en el
Per� "hay una promoci�n multisectorial
de producci�n de biocombustibles y
cultivos agroindustriales".

Lucila Pautrat explic� que los impactos
de la palma aceitera no solo son
ambientales, sino tambi�n sociales e
institucionales.
Entre los impactos ambientales se
encuentra la deforestaci �n,  la
contaminaci�n y la erosi�n. Socialmente
est� el despojo y el tr�fico de tierras y por
ende, existe afectaci�n a territorios
ind�genas y conflictos sociales.
Institucionalmente, existe vulnerabilidad
a la corrupci�n en las entidades p�blicas
a todo nivel, especialmente las de nivel
regional, explic� la especialista.
Es a nivel regional donde la corrupci�n
se entroniza. A este nivel se entregan
constancias de uso y posesi�n y se
promueve el tr�fico de tierras, situaci�n
que termina favoreciendo a la palma
aceitera, explic�.

Despojo sistem�tico de tierras
El abogado Juan Carlos Ruiz Molleda,
del Instituto de Defensa Legal (IDL),
advirti� que las constancias de uso y
posesi�n que entregan los gobiernos
regionales tienen un vicio de nulidad
debido a que la norma que las regula no
se apl ica  a te rr i tor ios de las
comunidades.
Lo que sucede es que se aprovecha la
falta de titulaci�n de los territorios
comunales y se incentiva de manera
ilegal un "despojo sistem�tico de
tierras".
"La situaci�n es tan irregular que incluso
se han presentado casos en los que se
han otorgado constancias de posesi�n a
menores de edad" solo para facilitar el
despojo comunal de tierras que luego
son transferidas a empresas de palma
aceitera.
Entre los participantes hubo consenso
en que los l�deres y representantes de
las comunidades sufren un sistem�tico
acoso judicial por enfrentar los
problemas territoriales y que se
requieren esfuerzos conjuntos para
enfrentar la situaci�n.
El evento concluy� con la elaboraci�n de
lineamientos de trabajo articulado y un
plan de acci�n para coordinar esfuerzos
interinstitucionales y responder de
manera conjunta ante el avance de los
cultivos de palma aceitera y la
deforestaci�n.
Actores sociales de Loreto, San Mart�n y
Ucayali coordinan acciones para
enfrentar la expansi�n de la palma
aceitera.

Regiones amaz�nicas denuncian expansi�n
 de palma aceitera

Las grandes empresas capitalistas que
gobiernan el mundo, en su obsesi�n por
ganar m�s dinero no solo atacan a la
naturaleza en la tierra, sino tambi�n en
el mar
Los pescadores artesanales de Pisco
protestaron el 12 de diciembre desde
las 10 de la ma�ana frente al Ministerio

de la Producci�n exigiendo que se
detenga la segunda temporada de
pesca de anchoveta y as� evitar la
depredaci�n del recurso, pues se est�
pescando juveniles, cr�as.
Seg�n se�alaron, las embarcaciones
est�n pescando un gran n�mero de
ejemplares juveniles en el litoral. Un

dirigente manifest�: "Se est�
observando anchovetas de
entre 9 a 10 cent�metros
cuando se deber�a pescar
ejemplares de entre 12 y 15
cent�metros. El ministerio
cierra zonas, pero lo hace
luego de que embarcaciones
ya entraron a depredar�
Tambi�n solicit� que el
ministerio cumpla con la
prometida modernizaci�n de

los puertos artesanales.
"En Pucusana se necesita un
mejoramiento urgente. En Pisco hemos
pedido habilitar un �rea y no hemos
tenido respuesta".
"Lo que queremos es que el Gobierno
entienda que est� depredando el
recurso. Que al permitir esta pesca est�
l iquidando la act ividad de los
artesanales", advirti�.

Luego de que el presidente PPK
admiti� la gran presencia de ejemplares
juveniles en el litoral, expertos se�alan
que es necesario evitar que se siga
depredando el recurso.
Al  gobierno no le importa la
alimentaci�n del pueblo peruano, lo que
le importa es favorecer a las grandes
empresas.
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Se constituye
gobierno aut�nomo
del Pueblo Kandozi!

Por Gil Inoach Shawit
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9 de diciembre, 2016.- El 08 de
diciembre del presente a�o se
constituy� el Gobierno Aut�nomo del
Pueblo Kandozi en la comunidad
nativa de Musa Karusha. Este pueblo,
junto con otros pueblos vecinos, se
ded i c �  po r  muc ho  t i empo  a
recomponer su territorio ancestral a
trav�s de la auto-demarcaci�n de su
posesi�n territorial.
Hace un a�o emprendi� un proceso
participativo para la elaboraci�n de su
Estatuto que es la matriz de su
propuesta y que establece reglas para
administrar su territorio.
Finalmente en la asamblea que se llev�
a cabo los d�as 7 y 8 de diciembre, el
pueblo constituye su propia instituci�n
d e n o m i n a d o  G O B I E R N O
A U T O N O M O  D E L  P U E B L O
KANDOZI. A trav�s de  su gobierno
interno ya empieza a ejercitar su
derecho a la libre determinaci�n. Este
no es otro que el derecho del pueblo a
decidir la forma c�mo se propone
desarrollarse y bajo qu� reglas
administrar� su territorio.
El primer pueblo ind�gena que se
constituy� en gobierno aut�nomo en el
Per� fue el pueblo/naci�n Wampis en
noviembre del a�o 2015. El pueblo
Kandozi es el segundo pueblo que se
constituye en gobierno aut�nomo, y
muy pronto ocurrir� tambi�n con el
pueblo Chapra.
De esta manera los pueblos ind�genas
amaz�nicos del Per� se organizan
para defender y proteger el integro de
sus territorios porque saben que si solo
se limitan a proteger y defender sus
espacios a nivel de territorios
c om una l es ,  pu eden  t e r c e r os
aprop ia rse de  sus ter r i to r i os
tradicionales o ancestrales.
El primer gobierno electo del Pueblo
Kandozi recay� en la persona de
Daniel Sim�n Kamarampi que ocupa el
cargo de Uurkari (presidente)

CONFLICTO EN
CHUMBIVILCAS SE

ACTIVA
NUEVAMENTE

El 19 de diciembre se inici� un paro
preventivo de 72 horas de car�cter
provincial.
Las demandas de la provincia de
Chumbivilcas van desde la revisi�n de
los Estudios de Impacto Ambiental de
los proyectos del denominado corredor
minero, los impactos del transporte de
carga y exigencias de beneficios
econ�micos.

Decretan
emergencia h�drica
en 17 regiones del

Per�
La escasez de lluvias, y en algunos
casos, la falta de previsi�n en algunas
regiones han llevado al Ejecutivo a
declarar en Emergencia H�drica a 17
regiones del pa�s, en vista que algunas
de ellas ya vienen sufriendo de la falta
de agua, y
varios de los reservorios de este
recursos se encuentran por debajo de
su capacidad de abastecimiento
necesaria.



�Cu�les son las implicaciones
ambientales del Arco Minero?
Tomamos la oportunidad de la
celebraci�n del D�a Mundial del
Ambiente para reflexionar acerca de
las  consecuencias ambientales que
implica la instauraci�n del Arco
Minero, proyecto  impulsado por el
Gobierno nacional con la supuesta
intenc i �n  de aprovechar  la
potencialidad de la actividad minera
como alternativa al rentismo
petrolero.
Sin embargo, aqu� les presentamos
algunos datos que plantean un
escenario completamente diferente:
�La zona del Arco Minero tiene una
extensi�n de 111.843,70 km�, lo cual
representa 46% del estado Bol�var.
Es m�s grande que pa�ses como
Panam�, Holanda o Suiza.
�Dentro de esa zona se encuentra
una cantidad importante de
biodiversidad que se ve amenazada
por la miner�a ilegal; alberga el
complejo hidroel�ctrico de Guri, que
genera un promedio de 45.000
gigavatios-hora (GWh) para el
mercado el�ctrico venezolano.
�Es hogar de la reserva forestal de
Imataca y monumentos naturales,
reservas de bi�sfera, parques
nacionales y refugios de fauna
silvestre,
�Figura dentro de su extensi�n la
cuenca del Caron�, que provee las
reservas de agua dulce m�s
importantes de Venezuela y
a b a s t e c e  l a s  c e n t r a l e s
hidroel�ctricas que generan 70% de
la energ�a que consume el pa�s. Es
igualmente importante destacar que
todo lo que llega al r�o Orinoco
afectar� la calidad de las aguas y de
las especies del Mar Caribe y del

Atl�ntico.
�Entre los minerales presentes en la
zona figuran el oro, hierro,
diamantes y colt�n, existente
�nicamente en siete pa�ses del
mundo y que se utiliza en la
fabr i cac i �n  de  d i spos i t i vos
electr�nicos como celulares,
computadoras, sat�lites, televisores
y reproductores de m�sica.
�Ya no es posible tomar agua del r�o,
no se puede consumir pez aymara ni
otros por la elevada contaminaci�n
por mercurio utilizado en el proceso
de extracci�n de los minerales.

Otras especies lejos de la mina
tambi�n est�n contaminadas.
�Entre sus impactos negativos
ambientales podemos encontrar:
aumento de la deforestaci�n,
p�rdida de biodiversidad, deterioro
de la calidad del agua proveniente
del escurrimiento superficial y el
agua de los r�os, eliminaci�n y
c o n t a m i n a c i � n  d e l  s u e l o ,
incorporaci�n de contaminantes,
principalmente de metales pesados
en las comunidades aleda�as o que
laboran en la regi�n, y afectaci�n en
la salud por contaminaci�n del aire,

por nombrar algunos.
�Seg�n estudio realizado por la
Universidad de Oriente (UDO), la
mayor�a de los Ye�kwana y Sanema
presentan 40 veces m�s mercurio
en el cabello que el est�ndar fijado
por la Organizaci�n Mundial de la
Salud.
�La miner�a ilegal ha ocasionado
da�os tan graves, que si se
detuviera totalmente la actividad
este mismo a�o, tomar�a al menos
30 a�os recuperar toda la zona.
�El decreto del Arco Minero del
Orinoco viola el art�culo 127 de la
Constituci�n, que establece que el
Estado venezolano deber� proteger
el ambiente, la diversidad biol�gica,
los procesos ecol�gicos, los
parques nacionales y dem�s �reas
de importancia ecol�gica; se viola
tambi�n el art�culo 129 que estipula
que toda actividad susceptible de
causar da�o a los ecosistemas debe
ser previamente acompa�ada de
estudios de impacto ambiental y
sociocultural.
�Se estima que la deforestaci�n
causada por la miner�a ilegal en la
regi�n sea de 1.100 km� al a�o, que
i n c r e m e n t a  l o s  c a s o s  d e
enfermedades como el dengue.
�Genera cambios radicales en la
organizaci�n social, representando
un riesgo en la vida de las
comunidades,  pr incipalmente
ind�genas, por la trata de personas,
prostituci�n y opresi�n de los
habitantes y trabajadores de las
minas.
Fuente: Manifiesto de Guayana
sobre el Arco Minero, Provita, Dra.
Nal�a Silva (coordinadora del
C e n t r o  d e  I n ve s t i ga c i on e s
Antropol�gicas de la UNEG).

Venezuela

La entrega del Arco del
Orinoco no debe pasar

150  empresarios de 37 pa�ses, como Inglaterra, Canad�, Rusia,
Sur�frica, Estado Unidos de Am�rica, China, Australia,  se
congregaron  en las instalaciones del Banco central de Venezuela,
para la repartija que el �chavismo� en su versi�n Maduro les
ofrec�a para explotar los recursos naturales que yacen en el
llamado �Arco del Orinoco�.

Fujimori orden� la esterilizaci�n
forzosa de m�s de 200,000 mujeres
ind�genas, probablemente para
acabar con la "raza inferior" como �l
pensaba
La fiscal Marcelita Guti�rrez archiv�
la acusaci�n planteada por 77
mujeres por el caso de las
esterilizaciones forzadas
As� lo inform� la ONG Demus, que
brinda a asesor�a a Victoria Viga y
C e l i a  R a m o s ,  d o s  d e  l a s
denunciantes.
El Ministerio P�blico no hab�a
tomado en cuenta los casos de estas
mujeres en su anterior resoluci�n.
En ese fallo, de julio de este a�o,
Guti�rrez archiv� la denuncia contra
Fujimori y los ex ministros de Salud
Alejandro Aguinaga, Eduardo Yong
Motta y Mariano Costa Bauer.
En un pronunciamiento, Demus
indica que la fiscal�a "vulnera,
nuevamente,  los est �ndares
internacionales de derechos
humanos para procesar cr�menes de
lesa humanidad".
Adem�s, la organizaci�n anunci�
que presentan un recurso de queja, a
fin de que el caso sea evaluado en
una segunda instancia.
El ex ministro de Salud Alejandro
Aguinaga indic� que esta es la
s�ptima vez que se archiva una

acusaci�n del caso esterilizaciones.
La fiscal�a deb�a anunciar en febrero
si iniciar�a una investigaci�n formal
sobre estas acusaciones contra
Fujimori y sus exfuncionarios, pero la
fecha de la audiencia fue aplazada
para julio.
Seg�n la ONG DEMUS, la audiencia
fue pospuesta por una "interferencia
pol�tica", con el fin de no afectar las
oportunidades de Keiko Fujimori en
las elecciones.
De las cerca de 300.000 personas
que seg�n la Defensor�a del Pueblo
de Per� y DEMUS fueron v�ctimas de
esterilizaciones forzadas, 23.000
eran hombres a los que se les hizo
vasectom�as, estima Cedano.
El a�o pasado, la directora regional
de Amnist�a Internacional Erika
Guevara-Rosas conden� lo ocurrido
como "una de las m�s graves
violaciones de los derechos
humanos en las Am�ricas."
Seg�n Cedano, los m�dicos fueron
presionados a cumplir con cuotas de
esterilizaciones. Las pruebas de
eso, dice, existen en documentos
que abogados entregaron a la
justicia por los casos de m�s de
4.000 personas que demandaron al
Estado.
En 2014, la fiscal�a desestim� un
caso contra Alberto Fujimori sobre

esterilizaciones. Present� cargos
contra seis m�dicos, pero sostuvo
que no hab�a pruebas suficientes
para demostrar que Fujimori llev� a
cabo una pol�tica deliberada de
esterilizaci�n forzada. Las v�ctimas
apelaron esa decisi�n.
"Que se haga esto impunemente y
que mucha gente en este pa�s lo
justifique... y que pueda elegir a una
fuerza pol�tica capaz de hacer eso,
eso es realmente insano y
peligroso", lamenta Cedano.
"Es doloroso e indignante. Eso que
hicieron a esas mujeres pudo haber
sucedido a cualquiera", constata

El Estado peruano tendr� que
responder ante la Comisi �n
Internacional de Derechos Humanos
respecto a la investigaci�n sobre
esterilizaciones forzadas que realiz�

la fiscal Marcelita Guti�rrez.
Las organizaciones feministas
comienzan a unirse a la protesta de
Demus
El a�o pasado hemos visto la fuerza
de las  o rgan izac iones  que
impulsaron la gran marcha "Ni una
Menos", sabemos que su energ�a en
pro de los derechos de la mujer
tambi�n se manifieste en este caso.
Hay quienes dicen que las
organizaciones feministas de la
� p o c a  d e  F u j i m o r i  n o  s e
manifestaron porque estaban
financiadas por instituciones del
exterior que apoyaban el proyecto
frujimorista. Esperamos que no sea
cierto.
Nos da optimismo porque en las
marchas "Keiko no va" se ve�a
carteles que dec�an "Somos las hijas
de quienes no pudiste esterilizar"

Contin�a la impunidad de
crimen fujimorista
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Por Jaime Fern�ndez*

CCS, 17 de diciembre, 2016.-

El cambio clim�tico no es una telequia ni una
predicci�n de futuro, sino que ya estamos
inmersos en �l. Ya hemos subido un grado de

temperatura desde la era preindustrial y se plantea
como una prioridad de la mayor parte de los pa�ses del
mundo que no suba mucho m�s de aqu� a final de siglo.
La profesora del Imperial College de Londres, Joanna
D. Haigh, ha asegurado que la �nica soluci�n al
incremento de la temperatura pasa por poner una
fecha para reducir la emisi�n de los gases de efecto
invernadero.
Los datos observables a los que se puede acudir para
conocer la evoluci�n del clima de nuestro planeta se
remontan a 1850. Desde esa fecha la temperatura ha
ido subiendo �no de una manera suave, como se
podr�a esperar de un sistema complejo como es el
clima�, sino de manera exponencial.
Ese dato ser�a suficiente para saber que vivimos en
pleno cambio clim�tico, pero tambi�n hay otros como
el aumento del nivel de los mares debido al deshielo

continental, la temperatura de los oc�anos, el deshielo
en los veranos �rticos o la reducci�n en la precipitaci�n
de nieve en el hemisferio norte.
Los esc�pticos pueden considerar que estos cambios
se deben a factores naturales como pueden ser el Sol y
los aerosoles volc�nicos, pero, de acuerdo con Haigh,
cuando se introducen esos valores en una simulaci�n
computacional el clima que se obtiene no se
corresponde con el observado. Para que coincida con
el calentamiento global del planeta hace falta incluir
variables provocados por los humanos como los gases
de efecto invernadero, los aerosoles industriales y el
uso del suelo.
A la hora de crear esos modelos inform�ticos utilizan
una serie de leyes f�sicas como la segunda Ley de
Newton, la de la conservaci�n de la masa, la primera
Ley de la Termodin�mica de conservaci�n de la
energ�a y la ley del gas ideal, afirm� la investigadora
brit�nica.
De ah� se derivan una serie de ecuaciones y datos que
se traspasan a una rejilla en 3D de la regi�n sobre la
que se quiere hacer una predicci�n meteorol�gica. El
sistema clim�tico es tan complejo que actualmente
s�lo se pueden hacer predicciones exactas a 10 d�as,
�c�mo es posible saber lo que va a pasar de aqu� a
varias d�cadas o varios cientos de a�os?
Haigh explica que esos modelos clim�ticos predicen
valores t�picos estacionales por regiones y no sobre lo
que va a ocurrir un d�a concreto, pero s� lo que va a
ocurrir en un momento hist�rico dado y con unas
condiciones concretas.
El aumento de la temperatura global puede situarse de
aqu� a final de siglo entre 1� o 4� m�s de lo actual.
Depender� de la acumulaci�n de CO2 en la atm�sfera.
Si el escenario es el peor, de aqu� a 2100 la situaci�n
puede ser dram�tica, con unos 2.000 millones de
personas con problemas para acceder a agua potable,

unos 10.000 millones de humanos  expuestos a olas
de calor anuales y con una p�rdida del 50% de las
plantas actuales.
Haigh lo expresa as�: �no podemos seguir como hasta
ahora sin hervir�. Existen ideas y proyectos, quiz�s de
ciencia ficci�n, para compensar lo que emitimos a la
atm�sfera, como la creaci�n de nubes, el secuestro de
CO2 o incluso pantallas flotantes que hagan rebotar la
radiaci�n, pero de acuerdo con Haigh �la �nica
soluci�n viable es reducir la emisi�n de los gases de
efecto invernadero�.
Un primer paso para conseguirlo fue el acuerdo
internacional de Par�s en diciembre de 2015, en la XXI
Conferencia del Clima de la ONU (COP21). All�
pr�cticamente todos los pa�ses del mundo, y muchas
grandes empresas, se comprometieron a que el clima
no suba m�s all� de
1,5�. Lo ratificaron de momento 77 pa�ses de los 197
firmantes. Ahora deber�a salir una fecha a partir de la
cual se dejara de emitir de manera radical CO2 a la
atm�sfera, ya que el hecho de dejar de hacerlo no va a
suponer un descenso dr�stico de la temperatura, sino
que hacen falta �700 a�os para que ese gas se vaya
mitigando�.
Seg�n Haigh lo que hace falta es la voluntad de los
Estados para lograrlo, �pero esa voluntad estatal
depende de la voluntad de los ciudadanos�. Ella conf�a
en que las empresas y los ingenieros entiendan que de
la lucha contra el cambio clim�tico puede surgir una
oportunidad de negocio en el desarrollo de energ�as
m�s limpias, o de tecnolog�a que limpie lo
contaminado e incluso en t�cnicas que mejoren
la salud de las personas expuestas a mayor
contaminaci�n. Esta ha sido la primera conferencia de
este curso acad�mico del ciclo Hablemos de F�sica,
organizado por la Facultad de F�sicas, de la
Universidad Complutense de Madrid.

Reducir gases de efecto invernadero, �nica soluci�n contra cambio clim�tico

Proyecto Censurado / Traducci�n de
Ernesto Carmona / Mapocho Press /
Resumen Latinoamericano/ Dic. 2016.-

Los consumidores de EEUU generan
un estimado de 3,14 millones de
toneladas anuales de residuos

electr�nicos, seg�n la Agencia de
Protecci�n Ambiental de Estados Unidos.
Aproximadamente el 40 por ciento de
esta basura va al reciclado, 50.000
camiones al a�o. Un estudio de 2016 de la
Red de Acci�n de Basilea   (BAN, sigla en
ingl�s), una organizaci�n sin fines de
lucro que tiene por objeto poner fin al
comerc io  mundia l  de desechos
electr�nicos t�xicos, encontr� que casi un
tercio de estos restos se exportan a
pa�ses en desarrol lo, donde se
desmantelan como equipos de reciclado
de baja tecnolog�a que contaminan el
medio ambiente y ponen en peligro a los
trabajadores, muchos de ellos ni�os. �La
gente tiene derecho a saber d�nde van
sus trastos�, les dijo en mayo de 2016 Jim
Puckett, director ejecutivo de BAN, a
Katie Campbell y Ken Christensen de
KCTS9 / EarthFix.
Desde julio 2014 a diciembre 2015, BAN
instal� dispositivos de localizaci�n GPS
en 200 piezas de equipos inform�ticos
usados, no funcionales, enviados a sitios
de reciclado de basura electr�nica
p�blicamente accesibles alrededor de
EEUU y luego sigui� lo que ocurri� con los
equipos.
En mayo de 2016, BAN encontr� que
sesenta y cinco de los dispositivos
(aproximadamente el 32 por ciento)
fueron exportados, en lugar de reciclarse
a nivel nacional. Bas�ndose en las leyes
de los lugares donde fue enviada la
basura electr�nica, BAN estima que
sesenta y dos de los dispositivos (31 por
ciento) parec�an env�os ilegales. Puckett
dijo a Intercept que los dispositivos de
localizaci�n GPS son �como peque�os
detectores de mentiras � Ellos cuentan

su historia y lo dicen sin pasi�n�.
BAN se asoci� con Carlo Ratti, del
Senseable City Lab, del Instituto de
Tecnolog�a de Massachusetts, para
determinar exactamente d�nde fueron a
parar los equipos. Ratti dijo a PBS
NewsHour que con sus colegas
investigadores se vieron sorprendidos
por la distancia recorrida por los residuos.
Los desechos de e-basura fluyen a nivel
mundial, �en realidad cubren casi todo el
planeta�. Cada dispositivo de reciclado
viaj� un promedio de 4.000 kil�metros,
seg�n el estudio BAN. La mayor�a de los
equipos fue a Hong Kong, pero BAN los
sigui� con sus dispositivos a diez pa�ses
diferentes, entre ellos China, Taiw�n,
Pakist�n, M�xico, Tailandia, Camboya y
Kenia. Elizabeth Grossman, escribiendo
para Intercept y citando a Puckett, dijo
que la �nueva zona cero� para el
procesamiento de los desechos
electr�nicos se encuentra en el sector
Nuevos Territorios de Hong Kong,
cercanos a la frontera con China.
Mientras el gobierno chino toma medidas
en�rgicas contra las importaciones de
desechos electr�nicos, los trabajadores
chinos cruzan la frontera a Hong Kong sin
documentaci�n oficial para hacer all� un
trabajo similar.  Si se desecha
inadecuadamente, la basura electr�nica
puede liberar una variedad de toxinas,
incluyendo plomo, mercurio y cadmio. Sin
embargo, EEUU s�lo restringe las
exportaciones de desechos electr�nicos
de un tipo de componente, los tubos de
rayos cat�dicos. Ninguna ley federal
regula el reciclaje de desechos
electr�nicos, aunque muchos estados
norteamericanos proh�ben en los
vertederos el dumping de electr�nicos
usados y tienen programas de reciclaje
de residuos electr�nicos.
En Hong Kong, Puckett, un periodista
chino, un traductor y un conductor local
siguieron una se�al GPS hasta una cerca
con un signo de identificaci�n de tierra

para el cultivo. Mirando al otro lado, por
encima de la valla, Puckett encontr�
trabajadores cubierto de t�ner y tintas
negras �un probable carcin�geno
asociado con problemas respiratorios�
escapadas por la ruptura de impresoras
apiladas hasta casi 5 metros de altura en
una superficie tan grande como un campo
de f�tbol. �No hay protecci�n para estos
trabajadores� No hay leyes laborales
que vayan a protegerlos�, dijo Puckett.
Poco antes, en otro  sitio donde los
trabajadores desmantelaban televisores
LCD, se encontraron con operarios sin
mascarillas protectoras que no ten�an
conocimiento de los vapores de mercurio
liberados cuando se rompen los tubos
fluorescentes que iluminan las pantallas
LCD. Incluso en peque�as cantidades, el
mercurio puede ser una neurotoxina.
Desde que 182 gobiernos nacionales y la
Uni�n Europea firmaron en 1989 el
Convenio de Basilea, un tratado
internacional para detener el vertido de
residuos peligrosos de los pa�ses
desarro l lados en pa�ses menos
desarrollados, EEUU es el �nico pa�s
industrializado del mundo que no ha

ratificado el tratado, como inform�
EarthFix. En abril de 2016, US News &
World Report public� un art�culo
anticip�ndose a la publicaci�n del informe
de BAN, �Desconectar: El fondo de
comercio y la hondonada de la
exportaci�n de desechos electr�nicos
p�blicos a los pa�ses en desarrollo�. Este
asunto no ha sido debidamente cubierto
en la prensa corporativa estadounidense.
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