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Es un atropello a las
comunidades ind�genas,
un atropello a nuestra
cultura ancestral que tan
bella y sabiamente se
mani�esta en ese lugar
tan cercano al Cusco.
H a y  u n  v i d e o  q u e
muestra a una joven que
protesta ��Yo misma soy
del color de la tierra!�.
H a y  m u c h a c h a s
ind�genas que explican a
los turistas en ingl�s
c�mo usan los tintes de
diferentes colores que
da la naturaleza. Hay
restos arqueol�gicos
que  tam b i � n  se r � n
a p l a s t a d o s  p o r  � e l
p r o g r e s o � ,  p o r  � l a
modernidad�.

Pero no es solo eso, es
un gran negociado en
que el estado peruano
dar� millones para que la
ganancia vaya a una
empresa privada.

La empresa favorecida
que tiene un hermoso
n o m b r e  q u e c h u a :

�Kuntur Wasi� es fusi�n
de o t ras empresas.
Miembro de la direcci�n
de una de ellas es la
se�ora Ximena Zavala,
hermana del Presidente
d e l  C o n s e j o  d e
Ministros, Fernando
Zavala.

L a  a b o g a d a  d e l
proyecto, Cecilia Blume
d e s p a c h a
semanalmente con el
presidente PPK, quien
ha sido miembro del
directorio de una de las
empresas hasta el 2015.
Uno de los directivos
aport� cerca de 18,000
soles para la campa�a
de PPK.

C o r r u p c i � n  y
�modernidad� aplastan a
l a s  c o m u n i d a d e s ,
ap las tan  a  nues t ra
cu l tura .  Hacen  que
pague el Estado y que la
ganancia sea para la
empresa privada. A eso
se llama �Progreso de la
ciudad imperial�.

Por Antonio Pe�a Jumpa

1 de febrero, 2017.- �Cu�l es la causa
principal por la que se producen los
desastres con da�os materiales y
muertes tras los huaycos en las
quebradas del Per�? Desde un
enfoque humano y social la causa
principal se encuentra en la necesidad
de vivienda de la familia o personas
que ocupan una zona de riesgo. Al no
tener d�nde vivir, por la migraci�n o por
los altos costos de viviendas seguras,
o al estar muy inc�modos en el lugar
previo que viv�an (por la extensi�n de
su familia nuclear), estas familias o
personas pasan a ocupar lugares
vulnerables a los huaycos.
Esto signi�ca que la causa principal del
desastre tras los huaycos no se
encuentran ni en la lluvias �hoy

temporalmente torrenciales-, ni en el
desconocimiento por las propias
familias o poblaci�n de los lugares de
riesgo. Las lluvias y los huaycos son
fen�menos f�sicos que normalmente
ocurren en distintos grados durante el
verano coste�o, y las rutas de los
huaycos o zonas riesgosas tambi�n
son conocidas en forma normal por los
vecinos del lugar.
El problema central es la necesidad de
vivienda o el derecho de vivienda que
fuerza a una familia migrante o
extendida a ocupar una zona de
riesgo. Es una necesidad, pero
curiosamente no necesariamente
irracional. Como el huayco es temporal
y no circula siempre por el mismo lugar,
las familias necesitadas de vivienda se
ven m�s convencidas (conscientes) de
ocupar dichas zonas.

Entonces, la necesidad de vivienda se
presenta como un problema humano y
social que en pa�ses como el nuestro
se material iza ocupando zonas
riesgosas o vulnerables a fen�menos
como los huaycos. Es m�s, esta
necesidad ha conducido a que la
vivienda se constituya en un derecho
f un d am e n t a l  r eg u la d o  e n  l a s
Constituciones Pol�ticas de 1979 y
1993.
�Qu�  a l te rnat i vas de so luc i �n
corresponde aplicar a la causa
humana y social de la vivienda en
zonas de riesgo para prevenir los
desastres tras los huaycos? La
respuesta tambi�n es humana y social:
entender y actuar al lado de las familias
o personas que ocupan las zonas de
riesgo.
En el caso de las familias migrantes,
por ejemplo, es urgente comprender
por qu� migran. �Por qu� dejan su
lugar de origen pre�riendo ocupar una
z o n a  d e  r i e s g o ?
Comprendiendo estos
intereses, se podr�
atacar la causa de la
migraci�n y  de la
ocupaci�n riesgosa.
En el caso de familias
d e l  l u g a r  q u e  se
c o n s o l i d a n  y
e x t i e n d e n ,  c a b e
comprender por qu�
no tienen otro lugar
donde vivir. �Por qu�

no se consolida el ascenso social
familiar local, muy propio del desarrollo
econ�mico, que pudo permitir la
construcci�n y ocupaci�n de nuevas
viviendas seguras? Igualmente, al
comprender estas l imi tac iones
sociales y econ�micas, se podr�
atacar la causa de la falta de progreso
local y de la ocupaci�n riesgosa.

En suma, la causa principal que
produce los desastres tras los
huaycos,  t iene tras de s �  una
necesidad humana y social reconocida
como Derecho de Vivienda.

Ambos ejemplos son generales y
complejos. Ambos dependen de
pol�ticas p�blicas de la autoridad local,
regional y nacional. Sin embargo,
tambi�n podemos sumar medidas
concretas que desde la localidad
vulnerable se pueden trabajar:

Dando cuenta
Hugo Blanco

Fui invitado a una reuni�n de j�venes
en Rondocan, Acomayo, Cusco.
Tambi�n en el Cusco fui invitado al
congreso de Tierra y Libertad. Tuve
mucho inter�s en asistir a �l pues hay
que tomar en cuenta la positiva
expe r i enc i a  de l  mun i c i p i o  de
Limatambo, cuando fue alcalde
precisamente el hoy parlamentario de
Tierra y Libertad, Wilbert Rozas.
En el municipio no mandaban el
alcalde ni los concejales, mandaba la
asamblea, en el inicio, solo de
delegados y delegadas de las
comunidades ind�genas y luego
tambi�n de los vecinos de la poblaci�n
urbana. Se llam� �Asamblea comunal
y vecinal�. Se reun�a cada 3 meses. La
asamblea se iniciaba con el informe
del municipio, sobre c�mo hab�a
cumplido el mandato de la anterior
asamblea. Luego de ser evaluado el
informe, la tarea de la asamblea era
debatir qu� deb�a hacer el municipio
en los siguientes 3 meses. El alcalde y
los concejales ten�an, cada uno de
ellos, un solo voto. M�s de una vez se
rechaz� la proposici�n del alcalde, �l
no deb�a hacer lo que le parec�a
correcto, sino lo dispuesto por la
asamblea.
Naturalmente que fue excelente el
desempe�o del municipio, no qued� ni
una comunidad sin agua potable ni
carretera, se instalaron servicios
higi�nicos p�blicos, que no hay ni en la
capital arqueol�gica de Sudam�rica,
se instal� el tratamiento de la basura,
se instal � alojamiento para los
estudiantes que viv�an lejos, se hizo
una hermosa piscina. Cualquiera
pod�a visitar el almac�n del municipio,
donde �guraba cu�ntos clavos u otros
materiales hab�an sido entregados a

determinada obra y en qu� fecha.
As� es cuando gobierna el pueblo, en
esa forma debiera gobernarse el pa�s.
N a t u r a l m e n t e  l a s  e m p r e s a s
transnacionales que gobiernan el
mundo, nunca van a permitir que el
pueblo tome el gobierno del pa�s, pero
pueden permitir que gobierne en un
municipio distrital.
El a�o entrante habr� elecciones
municipales. Desgraciadamente la
poblaci�n de los distritos del pa�s, en
general no est� organizada, pero en el
departamento del Cusco, donde
existi� el caso de Limatambo, es
posible que el pueblo de alg�n distrito
se organice para ejercer el gobierno.
Plante� esa posibilidad en el Congreso
de Tierra y Libertad y fue aprobada.
Espero que en alg�n distrito llegue el
pueblo organizado a gobernar.
Posteriormente me invitaron de
Comas, en el cono norte de Lima, a
que diera una conferencia sobre la
r e a l i d a d  p o l � t i c a  n a c i o n a l  e
internacional. Lo hice. Tuve la
satisfacci�n de que el sal�n estuvo
l leno, el  aud itor io estaba muy
interesado y particip� en el debate
posterior.
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Archivan caso que criminalizaba a 54
autoridades y l�deres sociales El
Poder Judicial y los �scales, en
general son �eles servidores de los
poderosos. Eso se vio una vez m�s
en su servilismo a la empresa minera
Conga, depredadora transnacional
del medio ambiente peruano con su
ataque a las fuentes de agua
del campesinado y de la
p o b l a c i � n  u r b a n a  d e
Cajamarca.
Ahora, luego de 6 a�os, el
Poder Judicial tuvo que
declarar archivado el caso
por falta de pruebas de las
calumnias de la empresa.
Es de resaltar la valiente,
inteligente, perseverante y

h�bil defensa que desarrolla con
modestia la joven abogada de
Gru�des Mirtha V�squez Chuquil�n.
Ella tambi�n es defensora de la
incomparable M�xima Acu�a quien
obtuvo el premio internacional
Goldman por defensora de la
naturaleza.

Campesinos piden respeto a la
consulta vecinal en rechazo de R�o
Blanco en el 2007 Los ronderos y
comuneros campesinos de las
provinc ias de Huancabamba y
Ayabaca (regi�n Piura) exigen que en
el plazo de un mes, el gobierno local de
Huancabamba cierre las o�cinas de la
Empresa Minera R�o Blanco, ya que
no cuenta con la licencia social para
sus realizar sus actividades. Una
comisi�n conformada por autoridades
y ronderos de la zona, lleg� hasta la
municipalidad provincial para exigirle
al alcalde de Huancabamba, Marco
Velasco, se pronuncie sobre este gran
problema social que sigue latente en
dicha provincia. A trav�s de un Acta de
a c u e r d o s ,  q u e  r e s u l t �  d e  l a
movilizaci�n del 16 de diciembre, las
comunidades y sus autoridades
rati�caron su rechazo al Convenio
suscrito por el gobierno de Pedro
Pablo Kuczynski y el consorcio chino
ch ino  X iamen  Z i j in  Tongguan
Investment Development Corporation,

durante la APEC. �Rechazamos de
forma tajante el Convenio suscrito por
el gobierno de Kuczynski para realizar
el proyecto minero Rio Blanco a
espaldas de las Comunidades
Campesinas de Segunda y Cajas,
Yanta, y gobiernos locales de Ayabaca
y Huancabamba�, indica el acta. De
igual manera, se hizo un llamado a
todas las organizaciones ronderiles de
la Regi�n Piura, Asociaciones de
agricultores, Juntas de Usuarios y
Regantes, Juntas Vecinales de barrios
y Urban izaciones Populares a
i n f o r m a r s e  e  i n c o r p o r a r s e
org�nicamente a la defensa de los
P�ramos Andinos y Bosques de
Neblina. Todo ello con el �n de exigir la
validez de la Consulta Popular del 16
de setiembre del 2007, que aval� �en
un 97%- su rechazo a la miner�a en los
p�ramos andinos y bosques de
neblina, y seguir priorizando sus
actividades cotidianas como la
agricultura, la ganader�a y el turismo
sostenible.

El estado peruano autoriza
i n t e r v e n c i � n  d e  F u e r z a s
Armadas en caso de protestas
durante 30 d�as para la regi�n de
Arequipa El gobierno peruano da
una patada m�s a la endeble
democracia peruana. A los
muchos casos de asesinatos y
heridos durante estados de
emergencia,  se  suma una
amenaza m�s: la intervenci�n de
fuerzas armadas contra la
poblaci�n que supere en n�mero
a la polic�a durante posibles
escenarios de protesta. Mediante
la Resoluci�n Suprema N� 004-
2017-IN, las Fuerzas Armadas,
podr�n reprimir en el caso de
protestas contra la miner�a. Esta
resoluci�n cobra vigencia desde
el 11 de enero y tiene una
duraci�n de treinta d�as.

La �medida� ha sido �rmada
por el ministro del Interior,
C a r l o s  B a s o m b r � o ;  e l
ministro de Defensa, Jorge
Nieto Montesinos; y el
presidente de la Rep�blica,
Pedro Pablo Kuczynski.

Seg�n la resoluci�n las
fuerzas armadas estar�n
pa ra  � s a l v agu ar da r  l a
seguridad y libertad de la

personas, conjuntamente con
asegurar que las distintas v�as de
tr�nsito se encuentren libres,
para que los veh�culos puedan
circular por las carreteras;
tambi�n indica que se busca
resguardar el normal desarrollo
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a
poblaci�n�.

Es decir, pol ic�a y fuerzas
armadas tienen la carta libre para
reprimir a la poblaci�n que
proteste mediante el bloqueo de
carreteras. Este accionar en
conjunto ya la hemos visto en
diferentes con�ictos como en
Cajamarca en 2012 y el Valle de
Tambo en 2015. Pero ahora la
militarizaci�n de los con�ictos
sociales se ve reforzada con este
precedente perverso.

Existen 78 con�ictos socioambientales
activos que involucran al sector minero

PPK ataca a pueblos ind�genas para
favorecer al gran capital depredador

EL 28 de diciembre del 2016,
ex�ctamente hace un a�o fue
asesinado Hitler Rojas Gonzales
�Defensor del R�o Mara��n� y uno
de los m�s f�rreos opositores a la
construcci�n de represas por la
cuestionada empresa brasile�a
Odebrecht bajo el aval del gobierno
peruano.
Para conmemorar este d�a y
perennizar la im�gen de Hilter
Rojas, los pobladores de Yag�n,
distrito de Cortegana, provincia de
Celend�n, en la regi�n Cajamarca,
mandaron hacer un momumento
que fue develado el d�a de la
conmemoraci�n de su asesinato,
cont�ndose con la presencia de
autoridades, poblaci�n y l�deres
sociales, quienes en todo momento
recordaron el legado de defensa
del r�o Mara��n de su coterr�neo,
Hitler Rojas.
As� mismo, hicieron la promesa de
defender los recursos naturales y el

medio ambiente, en especial el r�o
m a r a � � n  d e  l a s  e m p r e s a s
extractivas.

Develan monumento de Hitler
Rojas en Plaza de Armas de

Yag�n

COMUNIDADES DE HUANCABAMBA Y
AYABACA EXIGEN CIERRE DE

OFICINAS DE R�O BLANCO EN PIURA

PPK Quiere imponer  TIA
MARIA a sangre y fuego

ARCHIVAN DENUNCIA A COMUNEROS
 DE ��CONGA NO VA�!

Seg�n el � l t imo reporte de la
Defensor�a del Pueblo, al menos, 60
de ellos involucran a 40 empresas

mineras, seg�n se desprende del estudio.
La regi�n que agrupa el mayor
n � m e r o  d e  e n f r e n t a m i e n t o s
relacionadas al sector minero es
�ncash, con un total de 12. Le sigue
Cajamarca, Apur�mac y Cusco, con
n u e ve ,  o ch o  y  s i e t e  c a s o s ,
r e sp e c t i va me n t e .  Aya cu c ho ,
Arequipa y Lima provincias cuentan,
cada una, con tres casos de
enfrentamientos. Cabe mencionar
que estas controversias son de tipo

socioambiental.
Seg�n el reporte, se detectaron 156
con�ictos activos, de los cuales el 78.2%
corresponde al tipo socioambiental

Decreto Legislativo 1333 crea el Proyecto Especial de Acceso a
Predios para Proyectos de Inversi�n Priorizado (APIP) que
afectar� territorios ind�genas debido a que el 72,7% de los pueblos
ind�genas no tiene c�mo acreditar su derecho
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De Servindi (resumen)

"Arroyos y r�os desbordados, rutas
co r tadas o  con  c i rcu lac i �n
limitada, cientos de viviendas
inundadas, campos bajo agua
donde apenas asoman los postes
del alambrado y la poblaci�n
r e f u g i � n d o s e  e n  l u g a r e s
precarios, son im�genes cada vez
m�s frecuentes".
As� lo reporta un pronunciamiento
de la  Un i �n  de  Asambleas
Ciudadanas de Argentina suscrito
p o r  o r g a n i z a c i o n e s  y
art icu laciones soc ia les que
cuestionan la irracionalidad de un
modelo extractivista que conduce
a un panorama desolador.

A continuaci�n el reporte de
prensa:

Prensa Uni�n de Asambleas
Ciudadanas Informa

Arroyos y r�os desbordados, rutas
co r tadas o  con  c i rcu lac i �n
limitada, cientos de viviendas
inundadas, campos bajo agua
donde apenas asoman los postes
del alambrado y la poblaci�n
r e f u g i � n d o s e  e n  l u g a r e s
precarios, son im�genes cada vez
m�s frecuentes.
Hay certeza de que es el modelo
agrobiotecnol�gico el responsable

de esta situaci�n cada vez mas
recurrente, caracterizada por
desbordes inusuales, como las
recientes lluvias que arrojaron un
panorama desolador al registrarse
solo en la provincia de Santa Fe
m�s de un millon de hectareas
bajo el agua.
� � � . . pueblos y ciudades
enteras han quedado sumergidos
como Pergamino, La Emilia, San
Nicol�s, Rafaela, Arroyo Seco, y
casi un centenar en la regi�n
centro, en la pampa h�meda, una
regi�n que fuera una de las m�s
f�rtiles y ricas del mundo.
En este marco, si bien son
necesarias las obras hidr�ulicas,
�stas solo maquillan un problema
coyuntural: El deterioro mani�esto
en el que se encuentran los suelos
hace que los mismos no absorben
lo que deben, escurriendo dichas
a g u a s  h a c i a  l a s  c u e n c a s
inferiores. Esto es lo que en
de�nitiva agrava las inundaciones.
E s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r
U n i v e r s i d a d e s  P � b l i c a s  y
e s p e c i a l i s t a s  d e  d i s t i n t a s
disciplinas rati�can, entre otros,
que  los  cu l t ivos  de  ra � ces
p e q u e � a s  c o m o  l a  s o j a
t ransg�n ica no permiten la
i n � l t r a c i � n  p r o f u n d a  o  l a
evaporaci�n; la eliminaci�n de la
actividad pecuaria provoca la
subida de las capas fre�ticas, la

desaparici�n de la fauna y �ora
por la aplicaci�n de m�s de 300
millones de litros de agrotoxicos
en cada campa�a, compacta los
suelos y los convierte en un vidrio
en el que rebota el agua.
En efecto, la aplicaci�n del
p a q u e t e  t e c n o l � g i c o  d e
transg�nicos, agrot�xicos y
s i e mb r a  d i re c t a ,  b as e  d e l
agronegocio, signi�c� la subida de
las capas fre�ticas, la uniformidad
de la granulometr�a super�cial del
suelo y la muerte directa de los
micros y macros organismos
ed��cos alterando negativamente
los ciclos del agua y los nutrientes,
el �ujo de energ�a y la din�mica de
las comunidades por encima y
debajo del suelo.
Se con�rma, una vez m�s, que
seguir insistiendo con las buenas
pr�cticas agr�colas o de labranza,
no constituyen una soluci�n ni
razonable ni �tica a este problema,
dado que nos encontramos frente
a un modelo de producci�n
hegem�nico y fuera de control
que, en modo similar a la miner�a,
de s eq u i l i b r an  la  s i t ua c i � n
funcional del suelo y le exprime el
suelo hasta sus �ltimos nutrientes.
Si a este panorama le agregamos
los m�ltiples focos de incendios en
las provincias de La Pampa, R�o
Negro y el sur de Buenos Aires,
incontrolables por los escasos
recursos de contenci�n del fuego
q u e  h a y  d i s p o n i b l e s ,  q u e
provocaron la masiva mortandad
d e  a n i m a l e s  y  c i e n t o s  d e
hect�reas desbastadas por el
f u e g o .  L o s  r � o s  e n t e r o s
contaminados por los numerosos
derrames de cianuro provocados
por la actividad minera, dejando a
poblaciones enteras sin acceso a
agua potable y una mortandad de
peces incalculable. El impactante
alud que enterr� las localidades de
Volc�n, B�rcena y Tumbaya en
Jujuy,  cuyos hab i tantes se
esfuerzan por recuperar sus
casas, anegadas por el lodo y, de
alguna forma, recuperar la vida
co t id iana .  Las  m i l lones  de
hect�reas de bosque nativo
destruidas en aras de �supuestas
inversiones� o mejor dicho de
�especulaciones inmobiliarias�,
comprenderemos que nuestro

pa�s atraviesa por una verdadera
situaci�n de cat�strofe ambiental.
Es claro que el  modelo de
producc i �n  ap l i cado  no  es
amigable con el ambiente, y que
los da�os que genera son sufridos
por  mi les de c iudadanas  y
ciudadanos argentinos, sumado a
las  i n ca lc u la b les  p � rd i das
s o c i a l e s ,  e c o n � m i c a s  y
productivas que ello implica en
general para nuestro pa�s.
No cabe ninguna duda de que la
aceleraci�n de las desastres
ambientales que hoy padecemos
son la resultante de un modelo
productivo extractivista salvaje
que, violando las leyes de la
naturaleza, ha seguido las leyes
del Dios Mercado basadas en
priorizar las m�ximas ganancias
p a r a  u n o s  p o c o s ,  c o n
consecuencias que las paga todo
el pueblo, no solo con la p�rdida de
sus bienes, sino tambi�n porque
compromete su  sa lud y  su
bienestar, como asimismo, su
presente y su futuro. Es claro que
el modelo de producci�n aplicado
no es amigable con el ambiente, y
que los da�os que genera son
sufridos por miles de ciudadanas y
ciudadanos argentinos, sumado a
las  i n ca lc u la b les  p � rd i das
s o c i a l e s ,  e c o n � m i c a s  y
productivas que ello implica en
general para nuestro pa�s.
A 20 a�os de la implantaci�n de
este modelo product ivo,  la

sociedad civil, las organizaciones
sociales, los investigadores y
cient��cos, las universidades, las
v�ctimas que se acumulan en cada
r inc �n de la  pat r ia ,  v ienen

alertando de las consecuencias de
envenenar masivamente el suelo,
el agua, el aire, la naturaleza y la
vida misma.
Los responsables debajo de esta
cat�strofe �natural�, sanitaria o
ambiental.  t ienen nombre y
a p e l l i d o ,  s o n  p r o d u c t o r e s
inescrupulosos, inversores y
�nancistas,  profes ionales y
funcionarios que pertenecen a una
e c o n o m � a  c o n c e n t r a d a ,
monop�lica y transnacional, que
lucran desde hace d�cadas con el
sufrimiento y la expoliaci�n de los
p ue b lo s  , l o  q ue  ha c e  q ue
sostengamos que urge la toma de
responsabilidad por parte del
estado de gestionar otro modelo
de producci�n, donde se respeten
los equilibrios ecosist�micos y
deje de lado las declaraciones de
�emergencia agropecuaria�, que
todos subsidiamos y cuyo destino
�nal bene�cia a unos pocos.
Sostenemos una vez m�s que hay
una alternativa, una verdadera
salida para enfriar el planeta y
actuar sobre el cambio clim�tico y
no es con represi�n ni con su
acc i �n  desenf renada .  So lo
superaremos la dif�cil situaci�n
que atraviesa nuestro pa�s,
plani�cando revertir el camino
desarrollado hasta ahora, y es
o p t a n d o  p o r  e l  m o d e l o
agroecol�gico de producci�n que
se opone al agronegocio.

Adhesiones:

Sigue la �rma de numerosas
instituciones y organizaciones.

El  Servicio Nacional de
Meteorolog�a e Hidrolog�a
(Senhami) anunci� que

Per� vivir� niveles de radiaci�n
solar extraordinarios en las
pr�ximas semanas. Algunas
z o n a s  d e l  p a � s  y a  e s t � n
alcanzando el �ndice 19 en una
escala de 20 puntos, presentando
los mayores niveles en el mundo.
Para ser considerada extrema, la
radiaci�n debe superar los 11
puntos de esta escala.
Como explica el ingeniero Nelson
Quispe Guti�rrez, subdirector de
Predicci�n Meteorol�gica del
Senhami, las zonas de mayor

incidencia se encuentran en los
Andes. �El Per� est� en la franja
tropical, donde la radiaci�n solar
es m�s intensa. Esta empeora en
las alturas de la cordillera, porque
hay menos margen de atm�sfera.
Lugares como Jun�n, Cerro de
Pasco, Cusco o Puno corren el
mayor riesgo�.

RECOMENDACIONES DE LA
ORGANIZACI�N MUNDIAL DE
LA SALUD
EL PA�S, M�XICO
La radiaci�n ultravioleta en niveles
moderados, altos, muy altos o
extremos puede provocar c�ncer

de piel, seg�n la Organizaci�n
Mundial de la Salud (OMS), y
favo rece r  e l  des a r ro l l o  de
cataratas, degeneraci�n macular
relacionada con la edad y tumores
en el ojo, incluyendo c�ncer,
seg�n la Academia Americana de
Oftalmolog�a. Frente a estos
riesgos, la OMS recomienda:
- Reducir la exposici�n durante
las horas centrales del d�a.
- Buscar la sombra.
Utilizar prendas de protecci�n.
- Ponerse un sombrero de ala
ancha para proteger los ojos, la
cara y el cuello.
- Proteger los ojos con gafas de
sol con dise�o envolvente o con
paneles laterales.
- Utilizar crema de protecci�n
solar de amplio espectro, con
un factor de protecci�n solar
(FPS) +15, en abundancia y
cuantas veces la necesite.
- Evitar las camas solares.
Y a�ade la organizaci�n: "Es
par t icu larmen te  impor tante
proteger a los beb�s y ni�os de
corta edad".
Esto no quiere decir que el resto
del pa�s est� libre de peligro. En la
ciudad de Lima, por ejemplo, la
radiaci�n llegar� a los 15 puntos.
Estos niveles han experimentado
un aumento por el deterioro de la
capa de ozono. Su pico m�ximo
ocurre al mediod�a, y se agrava

con un cielo transparente, sin
nubes ni polvo. Curiosamente, la
contaminaci�n es una agente
bene�cioso para frenarla.
Febrero ser� el mes m�s caluroso
del a�o, y bordear�  l �mites
hist�ricos. En Lima se registrar�n
m�ximas de 33 grados Celsius y
m�nimas de 24,7 grados, lo que,
combinado con la falta de viento y
la alta humedad, se traducir� en
una sensaci�n t�rmica que bordea
los 36 grados.
Todav�a m�s sofocantes son las
condiciones de la ciudad de Piura,
al norte del pa�s. Ah� se est�
llegando a los 37 grados Celsius,
con un sensaci�n t�rmica superior
a los 42 grados. Estos fen�menos
son par te de una compleja
coyuntura climatol�gica, con
l luvias y huaicos -despren-
dimientos de tierra que al caer
sobre en los r�os provocan su
desbordamiento- en todo el pa�s,
que han hecho al Gobierno
declarar el estado de emergencia.
El ingeniero Quispe explica que
parte de la culpa la tiene una masa
de aire caliente y h�meda, que se
desplaza desde el Caribe y ha
llegado hasta Chile. �Entr� al Per�
cerca del d�a 10 de enero, lo que
se tradujo en lluvias a partir del d�a
13�.
A este factor se suma el aumento
en la temperatura de la franja del

Oc�ano Pac��co que ba�a las
costas del Per�. Seg�n Quispe, el
Senhami viene registrando esta
tendencia desde hace tiempo, y
es atribuible al calentamiento
global. �El mar peruano registra un
promedio de dos grados sobre sus
niveles habituales. Emite un calor
que es recibido por la franja
costera, y que al llegar a las
alturas se condensa, generando
las abundantes precipitaciones
que venimos experimentando�.
Las lluvias se vienen produciendo
a lo largo y ancho de todo el pa�s,
desatando abundantes huaicos,
con funestas consecuencias.
Hasta el domingo, el Instituto
Nacional de Defensa Civil (Indeci)
hab�a registrado 23 emergencias,
que sumaban inundaciones,
d e s l i za m ie n t o s ,  h ua i co s  y
p rec ip i tac iones .  � s tas  han
p r ov oc a do  a l  m en o s  s i e t e
muertos, y decenas de miles de
f a m i l i a s  a f e c t a d a s ,  e n
departamentos como Trujillo, Ica,
Piura, Arequipa, Loreto, Tacna,
Lima o Huancaveliva.

Inundaciones incendios
derrames consecuencias

Per� vivir� altos niveles de radiaci�n solar
"El Pa�s" - Espa�a
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En las p�ginas internacionales de este
peri �d ico informamos del gran
desastre en Chile: �El modelo forestal
neoliberal a favor del oligopolio de
multimillonarias empresas causa
incendio de 387,374 hect�reas�.

Ahora, en el diario �La Rep�blica� de 5
de febrero, vemos que esta tragedia
entusiasm� a Servicio Nacional
Foresta l  y  de Fauna Si lvest re
(SERFOR), secci�n del Ministerio de
Agricultura y que pretende que en la
selva peruana se produzca una
tragedia igual.

Para eso, el funcionario Juan Carlos
Guzm�n plantea que la tarea la
asuman los gobiernos regionales, los
que, desalojando a las poblaciones
amaz�nicas de su territorio (�ser�an 10
millones de hect�reas las que estar�an
l i s t a s  p a r a  s e r  e n t r e g a d a s � )
�entregar�n las concesiones de zonas

f o res ta l es  a  l os  empres a r i os
interesados�, quienes plantar�an �pino
y eucalipto�.

Precisamente fueron las plantaciones
de pino y eucalipto, que son plantas
extra�as a la zona y f�cil pasto de las
llamas, las que causaron la larga
tragedia. En el art�culo mencionamos:

�Hay 100 focos de fuego en todo el
pa�s.� �Ante la emergencia, Chile se ha
visto obligado a solicitar ayuda a otros
pa�ses. Es por eso que naciones como
Francia, Canad� y los Estados Unidos
est�n brindando apoyo. El Per�
contribuyo enviando 50 bomberos
forestales para sofocar incendios�.

Parece que esta tragedia, que fue muy
publicitada en el Per� y en el mundo
entusiasm� al se�or Guzm�n y est�
ansioso para que se replique en el
Per�.

El encuentro se llev� a cabo en
el auditorio del instituto de
Investigaciones Hist�rico -

S o c i a l e s  d e  l a  U n i v e r s i d a d
V e r a c r u z a n a  D u r a n t e  u n
conversatorio sobre la creaci�n del
Concejo Ind�gena de Gobierno (CIG)
en M�xico, los representantes del
Congreso Nacional Ind�gena (CNI)
aseguraron que el nombramiento de
una mujer ind�gena como vocera para
el concejo desa�ar� al sistema
machista. El evento se realiz� en el
a u d i t o r i o  d e l  I n s t i t u t o  d e
Investigaciones Hist�rico - Sociales
de la Universidad Veracruzana,
ubicado en la ciudad mexicana de
Xalapa. En �l participaron los j�venes
representantes de los pueblos Nahua,
Popoluca y Totonaco.  Maribel
Cervantes, delegada del pueblo
Popoluca, se�al� que el desaf�o es
superar el menosprecio que se tiene
hac�a los pueblos originarios. �No solo
por ser ind�genas o mujeres, sino por
atrevernos a pensar juntos c�mo
reconstruir este pa�s�, enfatiz�. Del
mismo modo, Gabriela Citlahua,
representante del pueblo Nahua,
lament� que M�xico siga siendo un
pa�s machista. �Para nosotras es muy
dif�cil estar aqu� cuando todos nos
dicen que nuestro lugar es la casa,
haciendo tortillas, atendiendo al pap�,
al hermano, a tus hijos o al marido.
Nos dicen que no pensamos y que no
podemos abrir el di�logo�, asever�.
Concejo Ind�gena de Gobierno En el

marco del XXIII aniversario del
levantamiento armado zapatista, los
integrantes del CNI informaron que se
crear� el Concejo Ind�gena de
Gobierno, para gobernar el pa�s
mexicano. La vocera del concejo ser�
una mujer ind�gena, que postular�
como candidata para las elecciones
presidenciales de 2018. Ante ello,
Gabriela Citlahua y Jes�s Flores,
delegados del pueblo Nahua, dijeron
que la importancia de la creaci�n del
concejo es la reivindicaci�n de sus
derechos. �No importa si se ganan o
no las elecciones, lo que importa es el
desaf�o, la insumisi�n, y recuperar el
lugar en este pa�s que se nos ha
negado por siglos�, expresaron. Por
otro lado, Maribel Cervantes habl�
sobre el rol que desempe�ar� la
vocera. �Quien va a gobernar es el
Consejo Ind�gena de Gobierno. La
vocera jugar� un papel importante,
porque ya de por s� recibimos cr�ticas
y discriminaci�n solo por la propuesta.
Pero, este es el camino que elegimos
juntos y ya nos estamos preparando
colectivamente�. Amenazas Durante
el conversatorio, los participantes
tambi �n  denunc ia ron  que  las
concesiones para fracking �t�cnica
p a r a  l a  e x t r a c c i � n  d e
hidrocarburos�, los parques e�licos,
lo s  cu l t i vo s  t r an sg �n icos ,  l a
privatizaci�n del agua, la corrupci�n y
el narcotr��co atentan contra sus
vidas. �Aqu� no hay hospitales ni
escuelas, las embarazadas mueren

p o r  f a l t a  d e
atenci�n a la salud,
c o m o  s i  l o s
i n d � g e n a s  n o
e x i s t i � r a m o s � ,
r e c l a m a r o n .
�Vamos a desa�ar
a l  s i s t e m a
machista, racista y
patriarcal� fue una
de las frases en la
que coincidieron los
delegados de los
pueb los  Nahua,
P o p o l u c a  y
Totonaco.

M�xico

�Vamos a desa�ar al sistema
machista, racista y patriarcal�

Ministerio de Agricultura ataca
poblaciones amaz�nicas y
prepara desastre ecol�gico

Un ecologista y l�der ind�gena fue
asesinado en e l  norte de
M�xico, un par de semanas

despu�s de que desconocidos mataran
en la misma zona a otro reconocido
ambien ta l is ta.  Juan Ont iveros ,
luchador  contra la  exp lotac i �n
maderera en su comunidad ind�gena
tarahumara, fue localizado sin vida el
mi�rcoles en la municipalidad de
Guadalupe y Calvo, en el estado de
Chihuahua, inform� la Fiscal�a estatal.
A mediados de enero, las autoridades
informaron el asesinato de Isidro
Baldenegro, otro l �der ind�gena
condecorado con el prestigioso Premio
Ambiental Goldman por su combate a la
tala ilegal. Ontiveros se encargaba de la
s e g u r i d a d  d e  s u  c o m u n i d a d ,
Chor�achi, un lugar "con una larga

historia de defensa pac��ca de su
territorio, entre otras cosas, de la
explotaci�n maderera", re�ri� Amnist�a.

�����������������
���������������

El sistema capitalista depredador de la
na tura leza  se  ensa �a  con  l os
defensores de la naturaleza que han
recibido el premio internacional
Goldman:

Asesin� a la hondure�a Berta C�ceres.

Asesin� al mexicano Isidro Baldenegro.

Contin�a hostilizando a la peruana
M�xima Acu�a y ha encarcelado a su
esposo.

Matan a otro l�der ind�gena y
ecologista en Chihuahua

Hugo Blanco

Lleg� la noticia de la sentencia de
cadena perpe tua  para  Mora les
Berm�dez por su participaci�n en el
Plan C�ndor.

�Qu� fue el Plan C�ndor?
El pacto entre las dictaduras militares
sudamericanas para asesinar a quienes
se opusieran a alguna de ellas.
A Morales lo condenaron en Italia por
haber enviado a argentinos-italianos
refugiados en el Per� para que los
asesinaran en Argentina.

Yo tambi�n fui v�ctima del Plan
C�ndor:
Velasco Alvarado me deport� por
haberme negado a trabajar bajo sus
�rdenes en la reforma agraria, pues el
�nico jefe cuyas �rdenes acato, es la
colectividad, la asamblea de delegados.
En este caso, la asamblea de los
delegados campesinos.
Por orden del imperio norteamericano,
Morales hizo el golpe a Velasco. Por
demagogia dijo que los deportados
pod�amos regresar. Pero cuando volv�
estaba permanentemente seguido,
hasta que nuevamente fui deportado.
Cuando a ra�z de un gran paro general
tuvo que llamar a elecciones para
A s a m b l e a  C o n s t i t u y e n t e ,  m i s
compa�eros me pus ie ron como
c a n d i d a t o .  E l  g o b i e r n o  h a b � a
determinado que los candidatos
tuvi�ramos un espacio gratuito por TV
para hacer propaganda pol�tica. A m� me
toc� hablar por la TV luego de un fuerte
paquetazo dado por el gobierno contra
el pueblo, una fuerte alza de los
productos de primera necesidad. La
CGTP hab�a decretado un paro de
protesta de 48 horas.
En el programa gratuito de TV para
hacer propaganda pol � t ica, di je:
�Acabamos de sufr i r un terrib le
paquetazo. �Qu� hacer contra eso?
�Votar por m�? �No, que voten por m� o
por cualquiera, esto no se arregla por
la v�a electoral! �Esto se confronta
con la lucha social! La CGTP ha
convocado a un paro de 48 horas de
protesta. Es obligaci�n de todos
nosotros hacer que ese paro sea
exitoso. Por lo tanto, voten por
cualquiera, pero �Todos, como un
solo pu�o a trabajar por el �xito del
paro!�
Como el espacio gratuito era para

hacer campa�a electoral y no campa�a
por el paro, a las pocas horas, ya estuve
preso. Aprovecharon de eso y tomaron
presos a otros izquierdistas. Nos
metieron a un avi�n militar esposados a
los asientos y nos enviaron a un cuartel
anti-subversivo de Jujuy, Argentina.
Cuando bajamos del avi�n un general
argentino nos grit�: ��Ustedes son
prisioneros de guerra!�

Afortunadamente un periodista tom�
foto del avi�n militar peruano en la base
antisubversiva argentina. Ya no pod�an
�desaparecernos� pues ese a�o se
jugaba el campeonato mundial de f�tbol
en Argentina y el esc�ndalo no les
conven�a.
Me dijeron que salga en libertad, les dije
�No piso suelo argentino, env�enme a
Suecia�, donde todav�a ten�a residencia
v�lida pues la embajada sueca me salv�
la vida cuando el golpe en Chile. Entend�
que luego de hacerme �rmar mi libertad,
en la puerta del cuartel me esperar�a
una banda paramilitar para asesinarme.
Tuvieron que llamar al c�nsul peruano
para que me diera pasaporte.
A Morales le siguieron un juicio en
Argentina, me llamaron como testigo al
consulado, declar�. Hace poco le
iniciaron juicio en el Per�. Tambi�n
declar�.
Todos saben que es un asesino
miembro del Plan C�ndor, pero los
due �os  de l  poder  lo  p ro tegen,
naturalmente no lo entregar�n a la
justicia italiana.
Lo mismo pasa con los asesinos de los
otros pa�ses. �Y lo mismo pasa en Italia!
Ah� condenaron a quienes sab�an que
no los iban a enviar a Italia. De los 14
militares uruguayos que participaron de
los cr�menes, uno, Jorge Tr�ccoli, se
encuentra en Roma. A �l lo absolvieron,
a pesar de las protestas de una mujer,
secuestrada cuando beb�, luego de
asesinar a sus padres.
As� es la �JUSTICIA� cuando el gran
capital gobierna.

Plan C�ndor: Impunidad
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E l  e x  p r e s i d e n t e
A l e j a n d r o  To l e d o
a p r o v e c h �  s u

part ic ipaci�n en la XVII I
Reuni�n de Jefes de Estado y
de Gobierno del Mecanismo
Permanente de Consulta y
Concertaci�n Pol�tica-Grupo
de R�o, que se realiz� del 3 al 5
de noviembre del 2004, para
negociar con Odebrecht el
pago de sobornos por las
obras de la Inter-oce�nica Sur.
A s �  l o  h a  r e v e l a d o  e l
colaborador e�caz Jorge
Henrique Simoes Barata, ex
presidente de Odebrecht
Latinvest en Lima, al �scal
supraprovincial anticorrupci�n
H a m i l t o n  C a s t r o  y  a l
Departamento de Justicia de
los Estados Unidos. Los
pagos se realizaron por la
lici taci�n de la carretera
Interoce�nica .
Barata tambi�n ha dicho que
el intermediario para solicitar
el pago de  los sobornos fue
Avraham "Avi" Dan On, jefe de
seguridad de Toledo, del 2001
al 2006.
Precis� que a mediados del
2004, en un evento social
real izado en Palacio de
Gobierno, "Avi" Dan On, que
s e  p r e s e n t a b a  c o m o
intermediario del presidente
Toledo, se acerc� a Barata y le
ofreci� favorecer a la empresa
en las licitaciones de los
tramos 2 y 3 de la Intero-
ce�nica Sur.

R�o de Janeiro

Otro dato aportado por el
colaborador e�caz es que la
primera semana de noviembre
del 2004, como correlato del
primer encuentro con Dan On,

se realiz� una reuni�n en la
suite presidencial del hotel
Marriott en R�o de Janeiro con
el hoy ex presidente Alejandro
Toledo, Josef Maiman y los ex
funcionarios de este �ltimo
Gideon Weinstein y Sabi
Saylan.  "En esa oportunidad
(nov iembre de l  2004 le
comunicaron (a Odebrecht)
que el pago il�cito a favor de
Toledo, en caso la empresa
ganara la licitaci�n de la
carretera Interoce�nica, ser�a
de 35 millones de d�lares y
q u e  e l  d i n e r o  d e b e r � a
deposi tarse en diversas
e m p r e s a s  d e l  g r u p o
empresarial de Maiman".
Es de se�alar que Gideon
Weinstein es vicepresidente
del grupo Merhav, en tanto
que Saylan es el represen-
tante de los negocios de
Maiman en Latinoam�rica.
Sabi Saylan es el actual
representante de la offshore
Ecoteva  Consulting Group
supuestamente creada en
Costa Rica por la suegra de
Toledo, Eva Fernenbug.
El ex presidente Toledo se
comprometi� a agilizar el
proceso y modi�car las bases
del concurso para asegurar
q u e  l a  l i c i t a c i � n  f u e r a
f a v o r a b l e  a l  c o n s o r c i o
integrado por Odebrecht Per�.

EN PALACIO

Alejandro Toledo no cumpli�
con la segunda parte del
acuerdo il�cito, esto es, la
modi�caci�n de las bases y
por eso la coima se redujo a 20
millones de d�lares que se
pagaron entre el 2006 y el
2010 en forma escalonada,
c o n f o r m e  a l  a v a n c e  y

liquidaci�n de las obras.
Barata  ha re la tado que
d u r a n t e  e l  2 0 0 5  f u e
convocado en diferentes
oportunidades por el jefe de
seguridad de Toledo a Palacio
de Gobierno para dar le
avances y actualizaciones del
proceso de licitaci�n.

La interoce�nica

Los hechos narrados por el
colaborador e�caz coinciden
con la informaci�n propor-
cionada en el acuerdo de
colaboraci�n suscrito por la
empresa Odebrecht con el
Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, seg�n la
resoluci�n del juez Richard
Concepci�n Carhuancho que
autoriz� el allanamiento de la
casa de l  ex  pres i dente
Alejandro Toledo.
Los tramos de la Interoce�nica
Sur 2, 3 y 4 fueron adjudicados
el 23 de junio del a�o 2005
por  Pro invers i �n  a  t res
consorcios, entre nacionales y
extranjeros. El tramo 2 que
une Urcos-Inambari, y el
t r a m o  3  e n  l a  r u t a
Inambari�I�apari se adjudic�
al Consorcio Interoce�nica
que integraban las empresas
Odebrecht, Gra�a y Montero,
JJC, Ingenieros Civiles y
Contratistas Generales.
El tramo 4 que une la v�a
I n a m b a r i � A z � n g a r o  s e
adjudic� al Consorcio Intersur,
conformado por las empresas
Andrade Guti�rrez, Camargo
Correa, Queiroz Galvao,
Upac, Super Concreto y
M�laga Hermanos.

El 4 de agosto

El mismo d�a de la �rma de los
contratos, 4 de agosto, la
Contralor�a observ� que las
empresas constructoras no
pod�an contratar  porque
ten�an procesos pendientes
con el Estado, lo que provoc�
la intervenci�n del entonces
presidente Toledo.
Las observaciones de la
Contralor�a generan ese
mismo d�a una reuni�n de Pro
inversi�n, liderada por el
actual presidente Pedro Pablo
Kuczynski, que se sucede en
la sede del organismo y
t e r m i n a  e n  P a l a c i o  d e
Gobierno.
Ese mismo d�a se noti�ca a las
constructoras las observa-
ciones planteadas por la
Contralor�a, se reciben los
descargos, se pide un informe
legal al asesor externo, el
estudio de abogados Monroy
G�lvez, para concluir que los
procesos judiciales se re�eren
a personas jur�dicas distintas
a las participantes en la
licitaci�n. Los contratos se
�rmaron ese mismo 4 de
agosto.
Luego, entre el 24 de enero del
2006, el congresista Gilberto
D�az promueve y logra que el
Congreso apruebe una ley
que declara de  necesidad
p�blica y de inter�s nacional la
c o n s t r u c c i � n  d e  l a
Interoce�nica. La norma fue
promulgada por Toledo, el 26
de enero.

Ecoteva, la �scal�a tambi�n
a c c e d i �  a  d o c u m e n t o s
bancarios del pago de los
sobornos que pasan por el
Citibank de Londres y el Trend
Banck Limited de Brasil.

El rastreo de esas transfe-
rencias bancarias conecta los
p a g o s  c o n  l a  o f f s h o r e
Co n � a d o  I n t e r n a c i o n a l
constituida en Panam� y las
compa � �as  S i r l on Dash
Consulting Group, Milan
Ecotech Consulting, Ecostate
Consulting del caso Ecoteva.
En la investigaci�n de este
caso, en mayo del 2014, la
�scal Elizabeth Parco Mes�a
logr� identi�car que por estas
compa��as se hab�an movido
hasta 18’805,284.13 d�lares.
Jf Maiman asegur� que ese
dinero le pertenec�a y que el
origen de las transferencias
era el LGT Bank de Suiza, lo
que centr� la investigaci�n
solo en los 9’445,548.87 de
d� la res  que ent raron a
Ecoteva, provenientes de las
offshore Milan y Ecostate.

Antejuicio.

El pres idente del  Poder
Judicial, Duberl� Rodr�guez,
asegur� que el ex mandatario
Alejandro Toledo ya no cuenta
c o n  l a  p r e r r o g a t i v a
constitucional del antejuicio,
en e l  caso de  que sea
procesado por su vinculaci�n
con el caso de corrupci�n de
Odebrecht.
Documentos. Explic� que la
documentaci�n recogida por
el Ministerio P�blico en la
casa de Toledo podr� servirle
para sustentar el pedido de
prisi�n preventiva. Duberl�
exho rt �  a  las personas
investigadas a �presentarse y
dar la cara para que se
de�endan�.

Toledo, Dan On y Maiman negociaron coimas
en suite presidencial en R�o de Janeiro

Investigaci�n �scal. Colaborador e�caz Jorge Barata revela que "Avi� Dan On, ex jefe de seguridad d el ex presidente, fue
el contacto para los sobornos. En la reuni�n en R�o, en la que ambos estuvieron presentes junto a J osef Maiman, le
pidieron US$ 35 millones por los  contratos de la Interoce�nica. Al �nal se redujo a 20 millones.
Escribe:  C�sar Romero

El presidente Kuczynski declar� a la
radio colombiana �W�estar dolido
porque, lo de Toledo es traici�n al
Per� y que si todo es cierto ser�a una
gran verg�enza, dijo �Es una traici�n
al pueblo peruano y una traici�n a
sus colegas que se esforzaron tanto.
Creo que es muy lamentable esto, �l
debe ponerse a derecho y regresar
al Per� y contestar lo que le va a
preguntar  la �sca l �a � ,  d i jo el
presidente en funciones.
La ex primera dama Elianne Karp le
replic� a trav�s del Facebook, �Qu�
verg�enza PPK t� que tantos
negocios y lobbies has hecho! No
me hagas hablar because I know
what you did last time!!! (Porque yo
s� lo que hiciste la �ltima vez)�,
Con esto que escribiera la Sra. Karp,
surge la interrogante, �Hasta cuanto
est� comprometido el presidente
Kuczynki con la corrupci�n durante

el
gobierno de Toledo, de quien fuera
su premier y ministro de econom�a?,
De igual manera la interrogante
tambi�n alcanza al actual premier
Carranza
quien tambi�n fue ministro de
econom�a de Toledo. Tomando en
consideraci�n que quienes ocupan
esa importante cartera siempre
viene �recomendados�(o impuestos)
en los gobiernos serviles, tienen que
contar con la bendici�n de los entes
�nancieros internacionales, (FMI,
B a n c o  M u n d i a l ,  B a n c o
Interamericano de Desarrollo etc).
PPK es un viejo lobista  acusado de
corrupci�n desde 1968, y Carranza
es uno de sus alumnos  m�s
aplicados en estos menesteres.
Cuando ocup �  la  car tera de
Econom�a durante el gobierno de
Toledo en reemplazo de PPK, estuvo

pagando los bonos de la reforma
agraria a un grupo selecto de
acaparadores de esos bonos en
forma solapada. De PPK el caso
m�s reciente de las modi�caciones
del contrato del gas de Camisea
para que lo exporten en desmedro
de los intereses del pa�s.
Cuanto m�s sabr� Toledo y hasta
cuanto estar� dispuesto a hablar,
cuales son los tantos
negocios que hizo PPK en
el gobierno de Toledo, o
en el Belaunde, cuando
o cup �  l a  ca r te ra  de
Energ�a y Minas o la
presidencia del Banco
Central de Reserva desde
donde maniobra con las
cuentas congeladas por el
gobierno militar a �la
Internacional Petroleum
C o m p a n y,  p a ra  q u e

sacara ,35 millones de d�lares de
1968,
Parece que esta vez es pueblo esta
decidido a que el ladr�n y asesino de
Fujimori, tenga la compa��a de otros
ex-presidentes, ex ministros, ex
funcionarios,  ex alcaldes, ex
congresistas.
Todos los ladrones a la c�rcel y que
se le con�squen todos los bienes

             Elianne Karp: PPK �NO ME HAGAS HABLAR
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Por Jos� Carlos D�az Zanelli

Servindi, 23 de enero, 2017.-
El calentamiento global ha
dejado de ser desde hace
unos a�os una preocupaci�n
del futuro para convertirse en
un problema del presente.
As� qued� demostrado luego
de que el 2016 se batiera, por
tercer a�o consecutivo, el
r�cord del periodo anual con
la temperatura m�s alta en el
planeta Tierra. El registro fue
dado a conocer hace unos
d�as por la Administraci�n

N a c i o n a l  O c e � n i c a  y
Atmosf�rica (NOAA, por sus
s ig las  en  ing l �s ) .  Es te
departamento p�blico de los
Estados Unidos se�al� que el
periodo 2015-2016 ha sido el
m�s caliente de la historia
debido a la presencia del
Fen�meno del Ni�o.
A eso se le suma como dato
que el �rtico experiment�
temperaturas pico en su
historia, alcanzando los 20�c.
C o m o  s e  s a b e ,  e s t e
fen�meno es uno de los
causantes de l deshie lo

g l o b a l .  E s t a  s i t u a c i � n
mantiene en alerta a la
comunidad c ient � �ca en
Norteam�rica y los propios
habitantes del polo norte.

Lo que est� pasando en el
� r t i c o  e s  r e a l m e n t e
impresionante; este a�o
estuvo incre�blemente fuera
de los rangos, dijo Gavin
S c h m i d t ,  d e l  G o d d a r d
Institute for Space Studies de
Nueva York.

Evidencias globales

Lo curioso de la presentaci�n
de este informe por parte del
NOAA ha sido que se diera
d�as antes de la toma de
mando del nuevo presidente
de EE.UU., Donald Trump.
Como se sabe, el mandatario
n o r t e a m e r i c a n o  e s  u n
negacionista de la existencia
del calentamiento global por
causas humanas.

Seg�n e l  reporte de la
agencia norteamericana, el
aumento de la temperatura
global durante el 2016 fue de
un 0.0�c (1) superior al
promedio hist�rico. Asimismo
los meses consecutivos de
enero y agosto registraron la
temperatura promedio m�s
e l e v a d a  d e s d e  1 8 8 0 ,
bordeando un incremento de
1.5�c.

Por � lt imo, y como una
prueba tangible de que el
calentamiento global va en
aumento, NOAA se�al� que
esta es la quinta vez que el
r�cord del a�o m�s caliente
se rompe desde el 2000. Los
a�os 2005 y 2010 hab�an
b a t i d o  r e g i s t r o s  d e
calentamiento hasta la actual
racha que viene
desde el 2014 en
a d e l a n t e .  � S e
e n f r i a r � n  e l
p a n o r a m a  e s t e
2017?

( 1 )  C � l c u l o
obtenido por NOAA
a  p a r t i r  d e  l a
u t i l i z a c i � n  d e l
E x t e n d e d
Reconstructed Sea

S u r f a c e  Te m p e r a t u r e
(ERSST), una base de datos
que analiza la temperatura
atmosf�rica a partir de la
temperatura del mar. La
escala de medidas registrada
por esta organizaci�n desde
1880 hasta la actualidad
oscila entre -0.7 hasta 0.3.

En promedio, los arrecifes del mundo
empezar�n sufrir el blanqueamiento anual en
2043 / Foto: EP - Paul Marshall

Una nueva investigaci�n predice cu�ndo y
d�nde estos organismos sufrir�n blanqueo,
un proceso que puede conducir a la muerte
de las colonias.
Ecoavant, 10 de enero, 2017.- Si las
tendencias actuales contin�an y el mundo no logra
reducir  las emisiones de gases de efecto
invernadero, la pr�ctica totalidad de los arrecifes de
coral del mundo (el 99%) se ver� afectado por el
blanqueo, la amenaza m�s grave que plantea el
cambio clim�tico a uno de los ecosistemas m�s
importantes de la Tierra.
Nuevas proyecciones de modelos clim�ticos de los
arrecifes de coral del mundo revelan cu�ndo y d�nde
ser�n afectados por el blanqueo, un proceso en el
que los arrecifes pierden su color y son m�s
propensos a la enfermedad y la muerte.
Los corales viven en simbiosis con unos protozoos
unicelulares, llamados zooxantelas, que les aportan
nutrientes y su variada coloraci�n. Bajo situaciones
de estr�s, generado por los cambios ambientales,
los zooxantelas son expulsados, por lo que el coral
adquiere un tono claro o completamente blanco.
Seg�n los c ient � �cos ,  un blanqueamiento
prolongado puede conducir a la muerte de las
colonias y, por tanto, a la consiguiente p�rdida de los
arrecifes.
Blanqueo o decoloraci�n del coral. Foto: Wikipedia
Las proyecciones del nuevo estudio, publicado en la
revista Nature Scienti�c Reports, muestran que los
arrecifes situados en Taiw�n y alrededor de las islas
Turcas y Caicos, en aguas del Oc�ano Atl�ntico,
ser�n los primeros en blanquearse. Otros arrecifes,
como los de la costa de Bahrein, en Chile y en la
Polinesia Francesa, ser�n afectados d�cadas m�s
tarde, de acuerdo con la investigaci�n.
En promedio, los arrecifes del mundo empezar�n
sufrir el blanqueamiento anual en 2043. Alrededor
del 5% de ellos se ver�n afectados una d�cada o
m�s antes, mientras que alrededor del 11% sufrir�
blanqueamiento anual una d�cada o m�s despu�s
de esta fecha.
"Estas predicciones son un tesoro para aquellos que
est�n luchando para proteger uno de los
ecosistemas m�s magn��cos e importantes del

mundo de los estragos del cambio clim�tico", a�rma
el director del Medio Ambiente de la ONU, Erik
Solheim. "Las proyecciones nos muestran d�nde
todav�a tenemos tiempo para actuar antes de que
sea demasiado tarde", a�ade.

Entre 2014 y 2016, el mundo fue testigo del evento
de blanqueamiento mundial m�s largo jam�s
registrado, que mat� a los corales en una escala sin
precedentes. En 2016, el blanqueo alcanz� el 90%
del coral en la Gran Barrera de Coral australiana y
acab� con m�s de 20% del coral del arrecife.
Infogra�a de AFP publicada por Globedia

M�s de 356.000 millones de euros
Se necesitan al menos cinco a�os para que un
arrecife se recupere de un �nico episodio de
blanqueamiento. "El blanqueo que se produce cada
a�o causar� cambios importantes en la funci�n
ecol�gica de los ecosistemas de arrecifes de coral",

a�rma el autor principal del estudio, Van
Hooidonk, de la Administraci�n Nacional
Oceanogr��ca y Atmosf�rica (NOAA, por
sus siglas en ingl�s).
�Adem�s, el blanqueo anual reducir�
considerablemente la capacidad de los
arrecifes de coral de suministrar bienes y
servicios, como la pesca y la protecci�n
costera, a las comunidades humanas",

a�ade Van Hooidonk. Conocidas como las ciudades
submarinas del mundo, los arrecifes de coral
proporcionan a cientos de millones de personas
alimentos, ingresos y protecci�n costera. Son el
hogar de al menos una cuarta parte de toda la vida
marina y generan unos 375.000 millones de d�lares
(unos 356.600 millones de euros) al a�o mediante la
pesca, el turismo y la protecci�n costera. El objetivo
del Acuerdo de Par�s de limitar el aumento de la
temperatura global a 1,5 grados proporciona un
escenario mejor para la supervivencia de los
arrecifes, pero no garantiza su conservaci�n. Porque
incluso si las reducciones de emisiones superan los
compromisos de los pa�ses, m�s de tres cuartas
partes de los arrecifes de coral del mundo se
blanquear�n cada a�o antes de 2070.
Si las reducciones de emisiones superan las
promesas hechas por los pa�ses hasta la fecha en
virtud del acuerdo de Par�s, los arrecifes de coral
tendr�an otros 11 a�os, como media, para adaptarse
al calentamiento de los mares antes de verse
afectados por el blanqueo anual. El Pac��co Sur, la
India, el Tri�ngulo de Coral (en el Pac��co) y el
Arrecife de Florida tendr�n menos de 25 a�os antes
de que se produzca el blanqueo anual
Sin embargo, los arrecifes cerca del Ecuador
experimentaron blanqueo anual mucho antes,
incluso si las promesas de reducciones de emisiones
llegan a ser realidad. "Es imprescindible que se
tomen en serio estas predicciones y que, como
m�nimo, cumplan los objetivos del acuerdo de Par�s,
y as� ganar tiempo para los arrecifes de coral y
plani�car el futuro y adaptarnos a la presente",
agrega Solheim.
La necesidad de actuar es clara y los esfuerzos
incluyen la reducci�n de la contaminaci�n terrestre y
la detenci�n de la sobrepesca.

Fuente:ecoavant:
http://www.ecoavant.com/es/notices/2017/01/el-cambio-
climatico-afectara-al-99-de-los-arrecifes-de-coral-del-mundo-

El cambio clim�tico afectar�
al 99% de los arrecifes de

coral del mundo

2016 Nuevo record de
alta temperatura

El 2016 ha batido un nuevo r�cord de temperatura al ser el a�o
m�s caliente desde 1880. Es la quinta vez que el registro
hist�rico desde calentamiento es superado en lo que va del
siglo XXI. �Seguir�n negando la existencia del cambio
clim�tico?

Climate Central Yup, it’s of�cial: 2016 was the hottest
year on record http://buff.ly/2jLiSSj 12:52 - 18 ene 2017
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Derrame de casi 190,000 litros
de petr�leo en oleoducto de
Saskatchewan, Canad� Un
oleoducto de la provincia
Saskatchewan, al oeste de
Canad�, verti� m�s de 190.000
litros de petr�leo y caus� la
contaminaci�n del territorio de

la comunidad de la Primera
N a c i � n  O c e a n  M a n .  U n
funcionario del Ministerio de
Econom�a de ese pa�s a�rm�
que hay tantos oleoductos en
el �rea que ni siquiera sabe
cu � l  de e l l os produ jo  e l
derrame.

M�xico
Impiden campesinos de Texcoco obras

para el nuevo aeropuerto

Las Autoridades Ind�genas del
Resguardo Urada - Jiguamiand�
en el departamento del Choc�,

han dado a conocer un comunicado en
el que aseguran han prohibido realizar
t r a b a j o s  d e  m i n e r � a  c o n
retroexcavadora, as�  como las
actividades de extracci�n de madera
de personas ajenas a la comunidad en
sus territorios. En el texto aseguran
que si los mineros incumplen las
decisiones de la comunidad ser�n
denunciados ante las Corporaciones y
la Fuerza P�blica y a�aden "ning�n
minero tiene licencia ambiental para
ejercer esta actividad". Le puede
interesar: Miner�a inconsulta afecta a
comunidades y al r�o Apartadocito en
Choc�.  Adem�s del
tema de la miner�a, las
autoridades ind�genas
d e �n i e r o n  q u e  l o s
c o m p r a d o r e s  y
vendedores de madera
no podr�n realizar m�s
esta actividad en el
Resguardo, a partir del
pr�ximo 30 de Enero. Le
puede interesar: Control
p a r a m i l i t a r  y
empresar ia l  impide

restituci�n de tierras en Curvarad� y
J i g u a m i a n d �  L a s  a n t e r i o r e s
decisiones fueron tomada luego de
haber realizado una Asamblea en la
que  es tuv i e ron  p resen tes  las
A u t o r i d a d e s  I n d � g e n a s  d e  6
comunidades ind�genas de la zona. En
la misiva tambi�n dan cuenta de la
situaci�n de orden p�blico que est�n
viviendo en la que aseguran hay
presencia de grupos paramilitares
vestidos de civil controlando la zona
"desde Mutat� a Pavarand� grande en
civil, organizando y controlando en el
�rea de in�uencia de los grupos
Paramil i tares (sic)".  Concluyen
adem�s instando a las autoridades
para que "cumplan con las funciones

Con 12 votos a favor y cuatro en contra,
el Concejo Cantonal de Cuenca
aprob� este domingo 22 de enero de
2017 una declaratoria que tiene 12
resoluciones relacionadas con la
preservaci�n de las fuentes del agua y
la actividad minera. El debate, que se
efectu� en una sesi�n extraordinaria,
dur� casi cinco horas. Una de las
principales resoluciones fue declarar
libre de miner�a met�lica al territorio del
cant�n Cuenca, sus p�ramos y
ecosistemas, que se encuentran
dentro del �rea de reserva de la
biosfera del macizo del Cajas y a las
�reas de protecci�n y conservaci�n
ambiental y de fuentes h�dricas.
Adem�s, demandar al Gobierno
nacional que suspenda la entrega de
cualquier concesi�n solicitada para
miner�a met�lica en el cant�n Cuenca
porque �estas se ubican en �reas de
protecci�n y conservaci�n ambiental y
reservas arqueol�gicas��.
Otra resoluci�n fue exigir al
R�gimen la suspensi�n de las
actividades de explotaci�n y
exploraci�n mineras en los
proyectos mineros R�o Blanco
y Loma Larga (antes conocido
como Quimsacocha). Seg�n la
vicealcaldesa de Cuenca, Ruth
Caldas, con esta declaratoria
tambi �n  se respa lda las

actuaciones administrativas que
realice el alcalde de Cuenca, Marcelo
Cabrera, para solicitar informaci�n
sobre los proyectos mineros R�o
Blanco y Loma Larga. Adem�s, el
Concejo Cantonal hace un pedido para
que los t�cnicos de las universidades
de Cuenca y del Azuay puedan
ingresar a estas concesiones mineras
y recabar informaci�n.  Cabrera
asegur� el viernes pasado que esta
sesi�n se convocaba porque de
acuerdo con el Catastro Minero
Nacional, un total de 60 913,73 nuevas
hect�reas �se pretenden concesionar
para proyectos de miner�a met�lica�,
en las parroquias Molleturo, Sayaus� y
Chaucha. Seg�n �l, estas zonas
colindan con los proyectos mineros R�o
Blanco y Loma Larga. Calcul� que las
nuevas solicitudes y las anteriores
representan la cuarta parte del cant�n.

Ecuador

EL CONCEJO CANTONAL DE CUENCA
APROB� UNA DECLARATORIA EN

CONTRA DE LA MINER�A

Unos 200 campesinos de
T e x c o c o  e x p u l s a r o n  a
trabajadores y maquinaria de
las empresas CIPSA y Pinfra
que  re a l i za ban  obra s  de
construcci�n de la autopista
Texcoco-Pir�mides del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de M�xico (AICM).
Los campesinos se�alaron que
la asamblea no ha aprobado el
uso de sus predios, por lo que

reiteraron su rechazo a lo que
llamaron la �ocupaci�n ilegal�
de su territorio.
A trav�s de su cuenta de Twitter,
el Frente por la Defensa de la
Tierra se�al�:
�La  d igna  com unidad de
Tocuila en resistencia por la
defensa de la tierra, logra el
retiro de maquinaria que hacen
o b r a s  d e  l a  A u t o p i s t a
Pir�mides-Texcoco�.

Canada
Derrame petrolero TEZIUTL�N.- Campesinos adheridos

al Movimiento Independiente, Obrero,
Campesino,  Urbano y  Popu lar
(MIOCUP) bloquearon el acceso a los
trabajadores de la Compa��a Minera
Autl�n de esta ciudad, como medida de
rechazo de m�s proyectos mineros e
hidroel�ctricos en otros puntos del
estado, pero tambi�n de esta regi�n,
anteponiendo una consulta a los
pueblos ind�genas, para conocer su

opini�n respecto a dichos trabajos. Al
respecto, Manuel Gaspar Rodr�guez,
representante de MIOCUP en esta
regi�n, dio a conocer que se trata de
una manifestaci�n pac��ca, tomando
d e  m a n e r a  s i m u l t � n e a ,  l a s
instalaciones de esta compa��a, en
Hidalgo, Ciudad de M�xico y Teziutl�n,
ex ig iendo  a l  gob ierno  y  a  los
responsables de esta empresa,
realizar una consulta ciudadana.

M�xico.
Toman instalaciones de compa��a

minera en Teziutl�n, Puebla

Un regalo de a�o nuevo lunar en
China: Se han prohibido los
cultivos transg�nicos

Es tradici�n que en los pa�ses que
celebran el a�o nuevo lunar unos de los
regalos sean peque�os sobres rojos
con dinero y semillas varias, deseando
y sembrando de esa manera bienestar
y buenaventura. Este a�o nuevo lunar
del gallo, en la provincia Heilongjiang
de China, el regalo ha sido tan
importante que ha puesto a temblar a
toda China y  a  todo el  mundo
transnacional: se han prohibido los
cultivos transg�nicos.
La inmensa mayor�a de los medios

desinformativos globales y regionales
han guardado silencio sobre la medida
que adopt� quiz� la m�s importante
provincia dentro de la estrategia de las
transnacionales, pues es la joya de la
corona china en producci�n de granos
que abastecen el enorme mercado
chino.
�El Reglamento �aprobado- proh�be el
cultivo de ma�z, arroz y soja GM en la
provincia que es el principal productor
de granos de China, y proh�be la
producci�n y venta de los cultivos
transg�nicos y el suministro de sus
semillas. La regulaci�n entrar� en vigor
el 1 de mayo de 2017.�

China: Prohiben Transg�nicos

Colombia
IND�GENAS EN CHOC� PROH�BEN

EXTRACCI�N DE MADERA Y MINER�A
EN SUS TERRITORIOS

TEZIUTL�N.- Campesinos adheridos
al Movimiento Independiente, Obrero,
Campesino, Urbano y Popular
(MIOCUP) bloquearon el acceso a los
trabajadores de la Compa��a Minera
Autl�n de esta ciudad, como medida
de rechazo de m�s proyectos mineros
e hidroel�ctricos en otros puntos del
estado, pero tambi�n de esta regi�n,
anteponiendo una consulta a los
pueblos ind�genas, para conocer su

opini�n respecto a dichos trabajos. Al
respecto, Manuel Gaspar Rodr�guez,
representante de MIOCUP en esta
regi�n, dio a conocer que se trata de
una manifestaci�n pac��ca, tomando
d e  m a n e r a  s i m u l t � n e a ,  l a s
instalaciones de esta compa��a, en
Hidalgo, Ciudad de M�xico y Teziutl�n,
ex ig iendo a l  gob ierno y a  los
responsables de esta empresa,
realizar una consulta ciudadana.

M�xico.
Toman instalaciones de compa��a

minera en Teziutl�n, Puebla
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H�ctor Llaitul l�der de la Coordinadora
Arauco Malleco denuncia al gobierno
chileno: �El Estado implementa un
escenario de guerra contra la Resistencia
Mapuche�
A la pregunta �El �caramelo� de la �mesa de
di�logo�, al menos en el papel, considera
cupos parlamentarios para mapuche. M�s
all� de esa cl�sica forma de cooptaci�n
sist�mica que ha empleado el poder
hist�ricamente, �qu� es lo de fondo para
ustedes?�
Responde: �Lo trascendente es que, al no
existir un reconocimiento constitucional de
nuestra condici�n de Pueblo Naci�n, el
Estado chileno se niega a declararse
plurinacional y con ello coarta toda
posibilidad autodeterminista, que es la

aspiraci�n y demanda que m�s nos
representa a los mapuche. O sea, aqu� la
unidad monol�tica del Estado de Chile no
permite su debate democr�tico. Ello
expresa una posici�n xtraordinariamente
conservadora, derechista y hasta fascista.
Por tanto, nos encontramos, una vez m�s
en la historia, con una concepci�n que
rechaza de plano el conjunto de derechos
que componen y son condici�n de la
reconstrucci�n de la Naci�n Mapuche. En
e l  fondo,  e l  Es tado ch i leno  y  su
administraci�n se niegan una vez m�s a
reconocer la diferencia respecto de los
sujetos colectivos que presentan formas de
vida distintas y que por cierto poseemos
demandas propias. �Por qu�? Porque no
se ajustan a sus intereses.

El 16 de enero lugare�os
de la localidad de Juntas
d e  Va le r i ano ,  so r -

prendieron a un grupo de
japoneses queriendo subir a
r e a l i z a r  p r o s p e c c i o n e s
mineras a la alta cordillera, en
donde se encuentra gran parte
de las nacientes del r�o Huasco
y en especial una de las
lagunas que existen en la alta
cordillera, la Laguna Chica, en
donde se encuentran restos
arqueol�gicos prehisp�nicos.
Los lugare�os se acercaron a
preguntar qui�nes sub�an y
con qu� �n, respondieron que
a real izar prospecciones
m i n e r a s ,  a  l o  q u e  l o s
h a b i t a n t e s  d e l  l u g a r ,
huascoaltinos en su mayor�a,

les negaron  e l  paso.  A l
prohibirse el ingreso, los
hombres que estaban sobre
los caballos se avalanzaron
sobre las mujeres que se
encontraban cerrando el
acceso, lo que provoc� que los
p r o p i o s  a r r i e r o s  q u e
acompa�aban la expedici�n,
atajaran los caballos sobre las
mujeres. El guardaparque por
su parte,  miembro de la
comunidad huascoaltina, les
pidi� el permiso; el hombre a
cargo del proyecto respondi�
que hab�a sido huascoaltinos
q u i e n e s  s e  l o  h a b � a n
e n t r e g a d o ,  a  l o  q u e  e l
guardaparque les neg� el
acceso porque eso no era tal.
M e n t � a n .  L o s  h o m b r e s

entregaron un documento
�rmado entre Cristian Cayo
Ar�stica y Norio Tsushima,
ge�logo, representante de la
empresa, ambos domiciliados
en Santiago. El documento fue
roto por los habitantes del
lugar, quienes entre insultos y
piedrazos expulsaron a los
expedicionistas. Creando Valle
es una organizaci�n con
identidad local, nacida del Valle
del Huasco, que re�ne y
c o n g r e g a  a  h a b i t a n t e s
o r i g i n a r i o s  p o r  l a
conservaci�n, protecci�n y
defensa del territorio ancestral.
�No estamos para recibir a
nadie con sucios intereses� �
m a n i f e s t a r o n .  � E s t o  l o
hacemos por nuestras manos,

no necesi tamos que nos
r e p r e s e n t e n ,  e s t a m o s
profundamente empoderados,
e l  respe to  por  nues t ros
ancestros, nos da el coraje
necesario, nuestras ra�ces e

identidad ind�gena se alzan
con fuerza,  con nuestra
Dignidad y Libertad que no
estar�n jam�s en venta�-
advirtieron a los visitantes.

El modelo forestal neoliberal a favor del
o l i gopo l i o  de  mu l t im i l l ona r i as
empresas causa incendio de 387,374
hect�reas

Han sido evacuadas m�s de 5.000
personas.
Hay tres millones de hect�reas de
plantaciones forestales en el centro sur,
de las cuales unas setecientas
cincuenta mil hect�reas (750.000)
corresponden al holding CMPC cuya
empresa principal es Forestal Mininco,
controlada por el grupo Matte con una
fortuna que supera los 11.500 millones
de d�lares. La otra, concentra m�s de
un mill�n doscientas mil hect�reas
(1.200.000) que corresponde al
Holding Copec � Antar Chile cuya
principal empresa del rubro forestal es
Celco � Arauco de Angelini, con una
fortuna que supera los 6 mil millones de
d�lares.

Gran parte de ese territorio es
usurpado a la naci�n mapuche.
El estado por m�s de 40 a�os destina
miles de millones de pesos para los
intereses de las forestales: costos de
producci�n, investigaci�n cient��ca en
universidades p�blicas, brigadistas
Conaf para apagar sus incendios,
mejoras viales ante la destrucci�n de
caminos causada por alto tr��co de
camiones que llevan las cosechas,
anexos de tierras de campesinos y
comunidades  a  sus  in tereses,
distribuci�n miles de litros de agua a
zonas con crisis h�drica ubicadas en las
de mayor concentraci�n forestal,

desarrollo de biotecnolog�a para
mejorar especies m�s resistentes a los
cambios cl im�ticos como zonas
cordilleranas o para mayor succi�n de
napas subterr�neas. A esto se agrega
la mantenci�n de instituciones p�blicas
a su haber como el Instituto Forestal,
como tambi�n estudios de mercados y
acuerdos comerciales para mejorar sus
exportaciones.
Hay 100 focos de fuego en todo el pa�s.
Ante la emergencia, Chile se ha visto
obligado a solicitar ayuda a otros
pa�ses. Es por eso que naciones como
Francia, Canad� y los Estados Unidos
est�n brindando apoyo. El Per�
contribuyo enviando 50 bomberos
forestales para sofocar incendios

M�s de 21 mil personas exigen que
se liquide de�nitivamente el DL 701
sobre fomento forestal en Chile
A trav�s de una campa�a en internet
que ha reunido este 30 de enero cerca
de 21 mil �rmas y cuya meta es de 30
mil, se est� exigiendo el �n de todo
s u b s i d i o  d e  p l a n t a c i o n e s  e n
monocultivo forestal y particularmente
que se liquide el Decreto Ley 701,
instrumento f�ctico creado desde la
dictadura militar para bene�ciar a un
oligopolio multimil lonario con el
prop�sito de que no tengan gastos en
l a  p l a n t a c i � n  d e  � r b o l e s  e n
monocultivo de especies ex�ticas
como el pino y el eucaliptus, siendo el
estado quien les subsidi� por decenas
de a�os dichos costos, recibiendo
miles de millones de pesos para
expandirse en el centro sur de Chile

c o n
monocultivos,
zonas que han
e n f r e n t a d o
g r a v e s
s e c u e l a s  a
causa de esto,
c o m o  c r i s i s
h�drica, mega incendios, plagas,
empobrecimiento, donde las empresas
contin�an cobrando seguros de
i n c e n d i o s  y  e l  e s t a d o  s i g u e
fomentando plantaciones en sectores
campesinos.
Se realizar�n diversas intervenciones
p�blicas tendiente a exigir el �n del
modelo forestal y terminar con toda
pol�tica p�blica y fondo �scal que
bene�cia directa o indirectamente los
intereses de multimillonarios grupos
empresariales, a quienes se les sindica
de ser los principales responsables de
la devastaci�n por incendios y la crisis
h�drica que enfrenta el centro sur de
Chile.
Esta es la con�guraci�n actual de los
�bosques� en Chile: un 75 por ciento de
las plantaciones son de pino radiata;
un 15 por ciento de eucalipto; y s�lo un
10 por ciento es nativo. La dominaci�n
de los pinos y eucaliptus produce una
enorme sequ�a en la zona, pues con
este tipo de plantaciones se termina
con la humedad y el agua producto de
la enorme absorci�n de ella por estos
�rboles. Secan el territorio, destruyen
las plantas, con un enorme pastizal
seco susceptible de todo tipo de
incendios.
Fue tal el impacto de este regalo del

E s t a d o  a  l a s  e m p r e s a s  q u e
comenzaron a exterminar el bosque
nativo. Cuando no era posible cortarlo,
muchos lo que hac�an era incendiarlo.
Son innumerables los incendios para
producir plantaciones rentables de
pino y eucaliptus. S�lo en La Araucan�a
se han perdido m�s de 300 mil
hect�reas de bosque nativo. La
modi�caci�n de la estructura y matriz
productiva y de la vegetaci�n natural
es impresionante: el bosque chileno se
transform� en una gran plantaci�n
seca para promover la exportaci�n
forestal de un negocio millonario (sin
considerar la destrucci�n por el uso de
pesticidas, herbicidas y fungicidas).
Los causantes de los incendios son los
grandes capitalistas que deforestan de
plantas originales el territorio de los
araucanos para hacer plantaciones de
especies ex�ticas Eso fue lo que
provoc� los grandes incendios.

Los mapuches y el pueblo en
general  protestan contra los
culpables de los incendios.
El gobierno de Bachelet, en lugar de
condenar a los capitalistas causantes
de los incendios, plani�ca ataques y
criminalizaci�n a quienes se movilizan
contra los culpables.

Chile

Vecinos prohiben ingreso a Minera en el Valle del Huasco

  Chile

El modelo forestal neoliberal causa
de incendios forestales.

Tan s�lo 8 personas (8 hombres en
realidad) poseen ya la misma riqueza
que 3.600 millones de personas
Los nuevos datos de Oxfam son
demoledores. Tan s�lo 8 personas (8
hombres en realidad) poseen ya la
misma riqueza que 3.600 millones de
personas, la mitad m�s pobre de la
humanidad. La s�per concentraci�n
de riqueza sigue imparable. El
crecimiento econ�mico tan s�lo est�
bene�ciando a los que m�s tienen. El
resto, la gran mayor�a de ciudadanos
de todo el mundo y especialmente los

sectores m�s pobres, se est�n
quedando al margen de la reactivaci�n
de la econom�a. El modelo econ�mico
y  los  p r i nc ip ios  que r igen su
funcionamiento nos han llevado a esta
situaci�n que se ha vuelto extrema,
insostenible e injusta.
Esta situaci�n se agravar� mientras el
gobierno del mundo contin�e en
manos del gran capital.
Se corregir� cuando la sociedad
humana organizada, como sucede en
la zona zapatista de Chiapas, M�xico,
sea quien gobierne.

 8 personas tienen m�s riqueza que
3.600 millones de personas

Pueblo Naci�n Mapuche



Nosotros, los pueblos de la Abya Yala Andina, hijos e
hijas del c�ndor, del quetzal y del �guila, nos
encontramos en Guapondelig hoy 3 y 4 de febrero del
2017, en un gran abrazo comunitario, junto a
acad�micos, investigadores, cient��cos, escritores,
poetas, artistas, so�adores, criadores de la vida, para
defender el agua y la Pachamama.
Durante  estos d �as hemos in tercambiado
experiencias, re�exionado, debatido y construido
propuestas que van a guiar nuestro andar en esta
gran Minka por la Vida. Convidamos a nuestros
hermanos y hermanas del continente y del mundo,
nuestros acuerdos:

CONSIDERANDO:
� La dimensi�n de la devastaci�n ecol�gica y de
nuestro h�bitat humano, a consecuencia del modelo
civilizatorio/colonial cuyo eje es el mercado y la
acumulaci�n de riqueza mal habida de pocos.
� Que es hora de tomar urgentes medidas para frenar
y revertir esta barbarie expresada en el modelo
extractivista y particularmente en la miner�a de gran
escala, as� como en la ampliaci�n de la frontera
petrolera que arrebata los derechos de los pueblos,
comunidades y nacionalidades sobre sus territorios y
formas ancestrales de vida, violando Derechos
Humanos y de la Naturaleza, incluso bajo la forma de
servicios ambientales solapados en la �gura de
programas de conservaci�n.
� Que el extractivismo profundiza el modelo colonial
capitalista, explota y contamina los territorios y los
pueblos, causa enfermedad y muerte, somete a las
mujeres y desvaloriza su trabajo cotidiano del
cuidado de la vida, ignora su participaci�n a la hora de
realizar consultas para los proyectos o pol�ticas,
genera violencia, femicidios y violaciones.
� Que el Sumak Kawsay es la vida en armon�a entre
los seres humanos y la Pachamama de la cual es
parte, que el Sumak Kawsay nace de los pueblos
andinos como una propuesta universal.
� Que la agroecolog�a es parte de la soberan�a
alimentaria y de la cosmovisi�n del Sumak Kawsay
� Que el agua es fuente de vida y el acceso a ella
constituye un derecho humano, rati�camos la
defensa de las fuentes de agua y los ecosistemas, y
de sus ciclos vitales, indispensables para la
reproducci�n de la vida.
� Que la criminalizaci�n a personas y organizaciones
defensoras de los derechos de las comunidades y de
la naturaleza, se ha constituido en una pol�tica de
Estado, que vulnera los derechos humanos y
aquellos establecidos en la Constituci�n y en
instrumentos internacionales.

DECLARAMOS:
� A nuestra Abya Yala Andina libre de miner�a met�lica
a gran escala, del saqueo y depredaci�n. � A la
intervenci�n territorial y la destrucci�n que generan
las corporaciones mineras como cr�menes de Lesa
Naturaleza.
�Nuestra total oposici�n y resistencia a toda forma de
despojo de los  territorios, tierras, aguas y fuentes
naturales por el modelo colonial/capital/extractivista.

RATIFICAMOS:
� La resistencia y movilizaci�n permanente de los

pueblos y nacionalidades del Abya Yala como leg�tima
y sagrada y como el �nico camino de construcci�n del
Sumak Kawsay. Consecuentemente rati�camos el 12
de Octubre como el D�a de la Libertad y Resistencia
Continental.
� Nuestro apoyo incondicional a los pueblos afectados
por el exctractivismo, reconocemos en su lucha la
esperanza de abandonar la �civilizaci�n extractivista�,
por la civilizaci�n del Sumak kawsay
� La gesti�n comunitaria del agua como garant�a para
preservar los derechos de la naturaleza, el derecho
human al agua y de las comunidades.
� La importancia y el valor de los conocimientos,
saberes, sentires  ancestrales y toda su cosmovisi�n,
como parte del acervo cient��co y cultural de la
humanidad.

EXIGIMOS:
� La inmediata aprobaci�n de Declaraci�n Universal de
los Derechos de la Pachamama.
� El cese de la explotaci�n extractiva, en el Ecuador, los
Andes y la Abya Yala. Que se restauren los sitios
afectados por la industria extractiva y se devuelva su
vocaci�n natural.
� El Derecho de comunidades a continuar con sus
formas de vida y a decidir sobre el destino de sus tierras
y terr itorios aplicando el derecho a la libre
determinaci�n.
� El respeto y aplicaci�n del Consentimiento Previo,
Libre e Informado como un derecho irrenunciable,
expresi�n de los derechos colectivos de los pueblos y
nacionalidades, cuya decisi�n debe ser tomada en
cuenta y respetada.
� Poner �n a su complicidad y patrocinio de los
gobiernos con los intereses de las empresas
extract ivis tas nacionales y t ransnacionales,
permitiendo la violaci�n de derechos humanos y de la
naturaleza.
� Poner �n a la criminalizaci�n de los y las defensoras
de la naturaleza.
� La desprivatizaci�n y desconcentraci�n del agua para
su redistribuci�n social.
� Que los gobiernos de las Am�ricas  develen las
negociaciones sobre Cambio Clim�tico, Biodiversidad
y Agua, que encubren la privatizaci�n de las funciones
de la Naturaleza y apropiaci�n de los territorios
� Que los gobiernos prioricen el Buen Vivir de los
pueblos, su Soberan�a Alimentaria y los Derechos de la
Naturaleza.
� Que las universidades contribuyan a promover el
Sumak  Kawsay, a trav�s de los encuentros de saberes
y pr�cticas ancestrales, a la producci�n del
conocimiento y la recreaci�n de la ciencia con �tica,
soberan�a y autonom�a, libre de los con�ictos de
intereses de las transnacionales, comprometida con la
defensa de la Vida y la Naturaleza.
� Que los Estados y empresas privadas (bancos,
museos, iglesias y otras) resarzan y devuelvan a los
pueblos ind�genas la producci�n de sus bienes
patrimoniales como los Khipus, objetos ceremoniales,
text i les, metal� rg icos y otros y permitan la
administraci�n de todos las pertenencias, como
leg�timo herederos de sus ancestros
NOS COMPROMETEMOS A:
�Defender el agua, la vida y radicalizar la resistencia
local e internacional. Dejando para el solsticio del 21 de

junio del ano colonial 2017 en el Intiy Raymi realizar una
marcha desde el sur del Ecuador a su capital para
presentar el mandato de los pueblos al nuevo gobierno de
Ecuador. Y apoyar toda jornada de resistencia anti-
capitalista, extractivista y colonial desde sus territorios
para globalizar la resistencia
�Solidarizar con el pueblo Shuar por la persecuci�n del
gobierno de Ecuador, exigir su desmilitarizaci�n, se
levante el estado de excepci�n en su territorio y demandar
ante organismos de DDHH internacionales para que nunca
mas se repita estos actos de violencia colonial.
�Impulsar acciones para derogar instrumentos jur�dicos
que facilitan el extractivismo, as� como la construcci�n de
hidroel�ctricas y otras obras de infraestructura destinadas
al saqueo y devastaci�n. Apoyaremos las acciones
leg�timas de los pueblos para impedir su operaci�n.
�Rechazar p�blicamente y de manera contundente el
concepto de Servicios Ambientales, que constituye una
expresi�n de la mercantilizaci�n de la vida.
�Promover la aplicaci�n de la Declaraci�n de la ONU sobre
Derechos de los Pueblos Ind�genas, y la real aplicaci�n del
Convenio 169-OIT, as� como de los instrumentos que
amparan los derechos colectivos (Territorio, Consulta,
Pol�ticas Interculturales, etc.) �Solicitar desde los pueblos
ind�genas y mas organizaciones sociales la visita in situ a
los territorios en resistencia de los Relatores de la ONU
sobre defensores de derechos humanos, Pueblos
Ind�genas, Libre Asociaci�n, Derecho Humano al Agua a
�n de que constate la situaci�n en que se encuentran las y
los defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza. -
Exhortar a todos los GAD parroquiales, cantonales y
provinciales a declarar en sus territorios, sus fuentes de
agua, p�ramos y zonas de bio-diversidad
libre de miner�a met�lica
�Dar seguimiento a las propuestas de este encuentro
mediante la realizaci�n de eventos regionales, nacionales,
locales y provinciales, foros, redes sociales, publicaciones.
Exigir la anulaci�n de todas las concesiones mineras sin
consentimiento previo en las comunidades por su caracter
de ileg�timas y la aplicaci�n del mandato minero en el
Ecuador Desconocer todas las ventas anticipadas de los
recursos naturales a nivel nacional y de la Regi�n Andina,
recordado que nuestras vidas no esta en venta. Vamos a
globalizar la resistencia, en minka a descolonizarnos.
Resistid y la resistencia nos har� libres. Atentamente las
comunidades, organizaciones, colectivos, instituciones,
mujeres y hombres de: VIETMAN, BELGICA, URUGUAY,
BOLIVIA, PER�, COLOMBIA, ECUADOR Y sus
c o m u n i d a d e s  e n  R e i s t e n c i a
(Intag/Imbabura;Tundaime/Zamora; San Luis de
Pambil/Bolivar: R�o Blanco/Azuay: Kimsakocha/Azuay;
Fierro Urco/Loja; Pillzhun/Ka�ar; Mozo /Nabon.
www.elmercurio.com.ec/587016-manana-encuentro-por-
el-agua-y-la-pachamama/

                      DECLARACI�N DEL ENCUENTRO POR EL
AGUA Y LA PACHAMAMA

Tras el anuncio de Donald Trump de darle
luz verde a los oleoductos Dakota Access
y Keystone XL, diversas organizaciones
civiles y naciones originarias se han
pronunciado en contra. Y no solo eso, sino
que anuncian una serie de movilizaciones
masivas y �desobediencia civil� contra las
medidas adoptadas por la Casa Blanca.
Sin duda alguna, desde que asumi� la
presidencia de los Estados Unidos una de
las decisiones m�s controvertidas que ha
tomado Donald Trump ha sido la luz verde
para los oleoductos de petr�leo Keystone
XL y Dakota Access. Sin embargo, estas
medidas ya estar�an evidenciando sus
c o n s e c u e n c i a s  e n  l a  s o c i e d a d
norteamericana.
Y es que esta semana, activistas de los
grupos opositores a ambos oleoductos
han se�alado que con estos decretos
Trump �la he declarado la guerra a las
naciones ind�genas de todo el pa�s�. Por
esto raz�n anunciaron una serie de
movilizaciones para los pr�ximos meses.
Una de las primeras convocatorias vino

por parte del representante de la
organizaci�n Keep it in the Ground
(Mantenlo en la tierra), Dallas Goldtooth,
principal opositor al oleoducto Keystone
XL.
�Nos movi l izaremos,  lucharemos,
resistiremos al oleoducto de Keystone XL,
y planeamos crear campamentos a lo
largo de la ruta del oleoducto
Keystone XL para combatir este
oleoducto en cada paso del
camino�, advirti� el activista.

Ind�genas contra Trump
En paralelo, la Red Ambiental
Ind�gena (IEN, por sus siglas en
ingl�s) ha respondido a los
decretos de Trump con la misma
a g r e s i v i d a d  c o n  q u e  s u
administraci�n se expresa hacia
l a  p o b l a c i � n  n a t i v a
norteamericana.
El los han a�rmado que el
presidente de los Estados
Unidos est� tomando medidas

�extremas e insanas�. Al mismo tiempo lo
acusan de haber �violado la leyes
federales que protegen a la poblaci�n
ind�gena�. Por esta raz�n anuncian la que
ser�a una de las movilizaciones m�s
grandes realizadas en la historia moderna
de Norteam�rica.
Ser� una movilizaci�n masiva y de

desobediencia civil en una escala nunca
antes vista contra un presidente de los
Estados Unidos reci�n asumido, anunci�
IEN.
Pero el rechazo a las medidas adoptadas
por Donald Trump no concluye ah�. Pues a
las movilizaciones ya anunciadas por las
comunidades Sioux afectadas por el

oleoducto de Dakota Access, se la
suma la de la naci�n Athabasca
Chipewyan, una de las m�s
antiguas de Norteam�rica.
El los,  por  intermedio  de su
representante Eriel Deranger, han
expresado su respaldo a las
manifestaciones contra ambos
oleoductos, asegurando que har�n
oposici�n a estas medidas por
todas las v�as posibles.
Mi naci�n no tomar� a la ligera el
nuevo memor�ndum de Donald
Trump sob re  Keys tone  XL :
lucharemos a t rav�s de los
tribunales, las protestas y cualquier
medio disponible y necesario.

Nativos declaran guerra a pol�tica extractiva de Donald Trump
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El 11 y 12 de enero un operativo
policial de 200 efectivo reprimi�,
al Lof (comunidad mapuche) en

Res is tenc ia  Cushamen,  que se
encuentran recuperando tierras que
eran de sus ancestros y en las que hoy
se encuentra la Compa��a de Tierras
Sud Argentino Limitado, propiedad de
Benetton.
Como un brev�simo y simpli�cado
contexto hist�rico es necesario aclarar
que a diferencia de muchas regiones de
Latinoam�rica, la Patagonia al este de la
cord i l l e ra  fue  invad ida  po r  los
conquistadores hace mucho menos de
500 a�os. Argentina tiene 200 a�os de
que declar� su independencia de
Espa�a, en ese entonces por las tierras
del sur todav�a no hab�an llegado los
conquistadores con toda su fuerzas,
var ias d �cadas despu�s con e l
presidente Avellaneda se lleva adelante
la autodenominada Campa�a del
Desierto con el �n de incorporar esas
tierras de�nit ivamente al Estado
Nac iona l  A rgent ino,  reduc iendo
mediante un genocidio a la poblaci�n
originaria entre la que se contaban varios
pueb los  como e l  Mapuche y  e l
Tehuelche.
Podemos decir que el despojo de la tierra
a estos pueblos originarios es un
proceso reciente a diferencia de lo que
ocurri� con los pueblos del norte del pa�s
que hace mas de 450 a�os fueron
�incorporados� a trabajar, por ejemplo,
para extraer la plata y otros minerales de
Potos� y transpor-tarlos hasta el R�o de la
Plata para su exportaci�n. Ninguno de
estos procesos fue sin resistencia por
parte de la poblaci�n originaria, como
tampoco ninguno de estos procesos
podemos decir que lleg� a su punto �nal.

Los hechos recientes

El tren La Trochita o tambi�n conocido
como el Viejo Expreso Patag�nico, est�
ubicado al noreste de la provincia de
Chubut, es actualmente utilizado con
�nes tur�sticos y el Lof manten�a las v�as
cortadas a modo de protesta y en
reclamos de sus tierras. Con el �n de
despejar las v�as el juez federal de
Esquel orden� a gendarmes realizaran
tal operativo. Por otra parte y en
simult�neo a esto, se real iz� un
allanamiento al Lof por parte de la polic�a
de la provincia por orden de otro juez por
presunci�n de hurto de ganado, los
hechos ocurrieron durante los d�as 11 y
12 de enero de 2017.
Los hechos �nalizaron con un saldo de 3
heridos de la comunidad y con 3
detenidos, de los que no se supo su

paradero por varias horas.
Integrantes de la comunidad declararon
�Entraron a los tiros, golpearon a los
hombres, esposaron a las mujeres,
rompieron todo. Eran alrededor de 200
gendarmes y dos drones para reprimir a
una comunidad de diez adultos y cinco
chicos. Nos tratan de indios terroristas
que queremos sembrar el p�nico y ahora
el p�nico lo instalan ellos�. �El fondo del
con�icto es que recuperamos las tierras
para el pueblo mapuche que estaban en
manos de Benetton, due�o de m�s de un
mill�n de hect�reas en la Patagonia. Hay
documentos hist�ricos que prueban que
aqu� viv�an nuestros pueblos antes de la
Conquista del Desierto cuando les
entregaron las tierras a los ingleses. En
1994 Carlos Menem se las vendi� a
Benetton por muy poca plata�.
Adem�s se hizo viral un mensaje de
audio de whatsapp, un fragmento del
audio expone: �entraron a la ruca, la
casa, rompieron la ventanas, sacaron a
las mujeres las tiraron en el suelo, las
esposaron, sus ni�os dando vuelta
alrededor de las madres sin poder hacer
nada, los ni�os siendo testigos de esa
situaci�n, luego a la tarde los Lamien (los
hermanos) se fueron a buscar los
caballos, son nuestros caballos de
ceremonia, y ah� hubo una emboscada
por parte de la polic�a de El Mait�n que
les tir� balas a matar esto lo pueden
comprobar en la camioneta que
secuestro la polic�a de El Mait�n en
donde est� toda baleada, all� detuvieron
a 7 hermanos mapuches m�s y los
trajeron a la comisar�a de Esquel
totalmente golpeados, una lamien
enyesada porque le quebraron un dedo,
otros golpeados en todas las partes del
cuerpo (�) lo peor que sucedi� hoy fue
que la polic�a de infanter�a de la provincia
de Chubut en la tard�, fren� y se bajaron
10 efectivos y sencillamente se pusieron
a disparar, dispararon a nuestros
hermanos, hirieron a un lamien en su
maxilar, le destrozaron el maxilar, ahora
le tienen que poner un aparato de titanio
para reconstru�rselo,  le pegaron

perdigones en la cabeza a otro lamien
que lo est�n derivando a Bariloche
porque se qued� sin habla porque tiene
pol i t raumat ismo de cr �neo. ( �)
Necesitamos la solidaridad de la gente
consiente, de la gente que de�ende el
territorio del avance petrolero, del
avance minero, del avance de las
hidroel�ctricas, de la soja��
Este audio fue expuesto completo por la
can tan te  M i lena Sa lamanca en
�Cosqu�n� uno de los principales
festivales folcl�ricos del pa�s.
Un amplio arco de organizaciones
pol�ticas, sociales y de derechos
humanos se declararon a favor de la
comunidad y repudiaron lo ocurrido,
entre el las contamos a Aminist�a
Internacional, Servicio de Paz y Justicia
(Serpaj) de quien Adolfo Perez Esquivel
Premio Novel de la Paz es el principal
referente y Nora Corti�as integrante de
Madres de Plaza de Mayo L�nea
Fundadora; entre muchas otras.
Ante la situaci�n vivida, tanto una parte
de la prensa, como funcionarios,
gobernantes, y voceros del empresario
Benetton, sacaron a la luz un discurso
xen�fobo y que adem�s acusaba a los
mapuches de violentos. Repasemos.
Con intenciones de ir preparando el
terreno y el consenso social, una nota de
Per�l difund�a el 8 de enero del corriente
a�o que se �Denuncian v�nculos de
grupos mapuches con las FARC
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia)�. EL 12 de enero, mientras se
segu�a reprimiendo a la comunidad una
nota del diario Clar�n titulaba �El
gobierno de Chubut acus� de "grupo
terrorista" a los activistas mapuches�. Y
el 21 de enero el mismo diario titulaba
otra nota �Facundo Jones Huala*, el
mapuche violento que le declar� la
guerra a la Argentina y Chile�.
A su vez tambi�n tom� fuerza una idea
que se retoma cada vez que hay
reclamos �rmes de las comunidades
mapuches. La idea de que los mapuches
son chilenos. Grotesca aseveraci�n. La
misma se sustenta por ejemplo en una

nota hecha a Rodolfo Casamiquela,
antrop�logo y paleont�logo argentino,
publicada por el diario La Naci�n en
septiembre de 2014, en la misma se�ala
"Si se de�nen como mapuches, son
chilenos, y si son chilenos, no tienen
derecho sobre la tierra argentina". As�,
s i m p l i � c a n d o  o  m e j o r  d i c h o
tergiversando la historia, c�mo si los
estados no estuvieran constituidos
desde hace apenas 200 a�os, cuando
estos pueblos existen en la regi�n,
desde tiempos inmemorables.
Por otra parte los investigadores del
CONICET (Consejo Nacional  de
Investigaciones Cient��cas y T�cnicas)
nucleados en la Secci�n Etnolog�a,
perteneciente al Instituto de Ciencias
Antropol�gicas de la Universidad de
B u e n o s  A i r e s ,  d i f u n d i e r o n  u n
c o m u n i c a d o  e n  s o l i d a r i d a d  y
respondiendo a esa idea, en el que
afortunadamente aclaraban �A�rmamos,
por lo tanto, que los mapuches no son
araucanos de origen chileno y no
exterminaron a los tehuelches. La
mayor�a de los etn�nimos (nombres de
los pueblos ind�genas) variaron entre el
siglo XVIII y el presente; algunos son
nombres que se dan a s� mismos �como
por ejemplo �mapuche�� y otros fueron
impuestos �como es el caso de los
t�rminos �araucano� y �tehuelche�. Vale
decir  que �araucanos� no es e l
�verdadero nombre� de los mapuche ni
tampoco es el nombre de los �antiguos
mapuche�; es apenas el nombre que los
espa�oles quisieron dar les.  Los
mapuches, no son �indios chilenos�, sino
pueblos preexistentes. Esto signi�ca que
viv�an en estos territorios antes de que
existieran los Estados y que hab�a
mapuches en lo que hoy es Argentina,
as� como hab�a tehuelches en lo que hoy
es Chile�.
La historia de este pueblo como la de
todos los pueblos originarios de
La t i n oam� r i ca  es  com p le j a ,  l a
resistencia que oponen a los intentos de
avasallamiento, coloca sobre la mesa
grandes y profundos debates que como
Latinoamericanos a�n tenemos que
darnos. La incorporaci�n de las
diferentes identidades en la construcci�n
de estados plurales es uno de ellos, la
propiedad de la tierra y el manejo de
nuestros bienes comunes son otros
puntos sobre los que las organizaciones
de la sociedad debemos posicionarnos
cada vez con m�s claridad.

Nadia Grif�ths.

Argentina, febrero 2017

*Facundo Jones Huala, es el lonko, l�der,
de  l as  L o f  en  R es i s t en c i a  de l
Departamento de Cushamen, que
estuvo bajo prisi�n preventiva durante
varios meses en 2016 y �nalmente fue
liberado. El juez federal Guido Otranto
dicto la sentencia del proceso de
extradici�n a Chile, en la que consta la
nulidad de la causa debido a las
irregularidades que se dieron en todo el
proceso de investigaci�n.

Mientras los cient��cos nombran
nuevas especies en honor a
celebridades para darle atenci�n
a la biodiversidad desvaneciente
en el planeta, investigadores en
Panam� han usado una ruta
distinta al nombrar una nueva
e s p e c i e  d e  s e r p i e n t e .
Nombrando a la nueva serpiente
Sibon noalamina (no a la mina),
los cient��cos esperan que el
nombre de la colorida serpiente
l l a m e  l a  a t e n c i � n  a  l o s
problemas de deforestaci�n y
miner�a en la remota regi�n
monta�osa del Tabasar� en
Panam�. �[No a la mina] es
usad o  po r  l os  m ie mbro s
ind�genas de la comunidad
Ng�be que viven en la Serran�a

de Tabasar� durante de sus
protestas contra los intereses
mineros que buscan usar los
r e c u r s o s  d e l  t e r r i t o r i o ,
especialmente alrededor de
Cerro Colorado�, explican los
cient��cos en un documento
describiendo la especie en
Zootaxa. �El nombre se le dio
e s p e c � � c a m e n t e  e n
reconocimiento y apoyo a la
lucha de los Ng�be para
proteger su territorio y medio
ambiente, que es hogar de la
nueva especie aqu� descrita y
muchas otras, de intervenciones
destructivas con �nes de lucro�.
Descubierta en los bosques de
l a  r e g i � n  mo n ta �o sa ,  l a
serpiente de 21 pulgadas es una

nueva especie de serpiente que
come caracoles, gusanos,
huevos de an�bios entre otros.
Aunque se parece a otras
especies de serpientes que
co m e n  c a r a co l es ,  S i b on
n o a l a m i n a  t i e n e  u n a
escamaci�n �nica y otras
diferencias que hacen que sea
su propia especie. Sin Embargo,
el alto ritmo de deforestaci�n y la
inminente  amenaza de la
miner�a de cobre en la regi�n
pone la serpiente en riesgo,
s e g � n  a v i s a n  s u s
descubridores, quienes creen
que la especie solo reside en las
monta�as en el Tabasar�.
Adem�s la serpiente no es la
�nica especie que corre riesgo.

�Aunque comparativamente se
ha hecho poco trabajo en esta
sierra,� notan los cient��cos, al
menos cinco reptiles y 2 ranas
son end�micas a las monta�as
Tabasar�. Adem�s, la regi�n
� r e f u g i a  p o b l a c i o n e s
sobrevivientes de algunas
especies de an�bios en peligro
de extinci�n, algunas cuales no
han sido detectadas en otros
lugares desde el brote de
chytridiomycosis en la Baja
A m � r i c a  C e n t r a l . �  L a
enfermedad chytridiomycosis,
ha decimado poblaciones a
trav�s de Am�rica Central,
l levando a un n�mero de
especies a su extinci�n. Las
monta�as de Tabasar� siguen

bajo mucha presi�n: sobre una
quinta parte de los bosques de la
regi�n se perdieron en los a�os
90, solamente. Mientras tanto,
mu y  p oc o  d e l  � r ea  es t �
protegido en la actualidad. �Sin
el establecimiento de �reas
protegidas y el desarrollo de
alternativas sustentables a la
deforestaci�n en gran escala,
estos �nicos ecosistemas van a
desvanecer  en  un fu tu ro
previsible,� dice Sebastien
Lotzkat, autor principal, con el
Senckenberg Research Institute
en un comunicado de prensa, �y
con ellos e col�brido agradable,
sus especies que se arrastran y
croan, adem�s de los medios de
vida de la poblaci�n ind�gena.

En Argentina tambi�n atacan
a los mapuches
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