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Un planeta vivo y para vivir.

Comunicación con perspectiva

ambiental – Cursos Virtuales

2-3 minutes

https://www.hippopx.com/en/map-of-the-world-america-north-

america-south-america-continents-geography-maps-487877

Nuestro planeta es una solitaria mota de polvo

en la gran envoltura de la oscuridad cósmica.

Y en toda esta oscuridad, en toda esta inmensidad,

no hay ningún indicio de ayuda

que pueda llegar desde el exterior

para salvarnos de nosotros mismos…”

Carl Sagan

El cambio climático no es una fantasía ni un cuento de ciencia

ficción. Desastres “naturales”, huracanes, incendios forestales, olas

de calor y nevadas nunca vistas, sequías, hambre y migración

climática. Está tan presente y actual que cada día las noticias de

grandes desastres llenan los medios de comunicación.

¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería la misión o responsabilidad

periodística ante un problema de tal magnitud que pone en peligro

la existencia misma de la especie humana y de todas las especies

animales y vegetales?

Les ofrecemos este curso Un planeta vivo y para vivir, para

https://cursos.cpr.lat/courses/un-planeta-vivo-y-para-vivir-comunicacion-con-perspectiva-ambiental/
https://cursos.cpr.lat/courses/un-planeta-vivo-y-para-vivir-comunicacion-con-perspectiva-ambiental/


encontrar en forma sencilla y práctica conceptos básicos y datos

que ayuden a nuestro quehacer periodístico y producción

radiofónica. ¿Nuestro primer objetivo? Que nos enamoremos de

nuestro planeta, nuestra única casa. Y que la defendamos con el

poder de la palabra. Curso libre y gratuito.

Tutora

Tachi Arriola Iglesias es Comunicadora Social y Bióloga.

Consultora, capacitadora y productora en comunicación y género, y

derechos sexuales y reproductivos en Radialistas Apasionadas y

Apasionados. Podrás preguntarle todas tus dudas a través de su

correo electrónico: tachi@radialistas.net

Calendario

• Martes 9 de mayo – Apertura de inscripciones

• Lunes 22 de mayo – Apertura del curso

• Miércoles 31 de mayo – Videoconferencia (ver horario)

• Domingo 18 de junio – Fecha límite para el envío de tareas finales

• Del 19 al 25 de junio – Correcciones y envío de certificados

mailto:tachi@radialistas.net
mailto:tachi@radialistas.net
https://cursos.cpr.lat/videoconferencias/
https://cursos.cpr.lat/videoconferencias/
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Introducción – Cursos Virtuales

3-4 minutes

El cambio climático no es una fantasía ni un cuento de ciencia

ficción. Aunque algunos de los poderosos del mundo lo niegan,

está tan presente y actual que cada día las noticias de grandes

desastres llenan los medios de comunicación. Olas de calor más

intensas y frecuentes, sequías, los polos se derriten, lluvias

interminables, huracanes con una potencia nunca vista, tormentas

de nieve, mega incendios asolan los Estados Unidos y China,

principales emisores de gases contaminantes causantes de la

destrucción de la capa de ozono.

El Cuerno de África (Etiopía, Somalia y Kenia) sufre el hambre que

provoca la desertificación más grave de los últimos 40 años y es la

gente más empobrecida del planeta quien sufre, migra o muere. La

migración climática y económica (refugiados climáticos) llega a

cifras espeluznantes, más que todas las ocurridas en la historia de

la Humanidad. Las plantas y animales se extinguen y rápidamente

disminuye la biodiversidad sobre la Tierra.

Quienes estamos al frente de medios de comunicación tenemos la

urgencia y el deber de dar a conocer lo que sucede, pero muchas

veces no contamos con la formación ni los datos suficientes para

transmitir más allá del hecho en sí mismo. Por la premura del

tiempo o por desconocimiento (y algunas veces por intereses

económicos ligados a las empresas depredadoras) no vamos más

allá de informar los sucesos, en el mejor de los casos, sin

https://cursos.cpr.lat/lessons/introduccion/
https://cursos.cpr.lat/lessons/introduccion/


sensacionalismos.

¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería la misión o responsabilidad

periodística ante un problema de tal magnitud que pone en peligro

la existencia misma de la especie humana y de todas las especies

animales y vegetales?

Les ofrecemos este curso sobre Comunicación con Perspectiva

Ambiental para encontrar en forma sencilla y práctica conceptos

básicos y datos que ayuden a nuestro quehacer periodístico y

producción radiofónica. ¿Nuestro primer objetivo? Que ustedes se

enamoren de nuestro Planeta, nuestra única casa. Y que la

defiendan con el poder de la palabra.

Tenemos cuatro tareas como comunicadores sociales:

• Informar los acontecimientos tal como suceden, sin

sensacionalismos ni quitándoles la gravedad que tienen. Es

necesario analizar las causas (el por qué), las consecuencias y las

responsabilidades de los diferentes actores económicos y políticos.

• Alertar a la población de las consecuencias de las acciones que

provocan el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad y

cuánto está en nuestras manos hacer para prevenirlas.

• Lograr que la gente que nos lee, ve o escucha se enamore de

nuestra única casa para cuidarla, sostenerla y defenderla. Lo que

no se conoce no se ama y lo que no se ama no se cuida. Es decir,

crear conciencia planetaria.

• Hacer activismo medioambiental a través de todos los medios

posibles. Es nuestro compromiso desde la comunicación.

Metodología

En este curso virtual encontrarán una serie de conceptos

necesarios para hacer una comunicación responsable con el medio

ambiente, ejercicios prácticos para su trabajo, ejemplos de

artículos y reportajes sobre el tema, así como recursos online para

complementar la información.

Tutoría



Comunicadora Social y Bióloga. Productora y capacitadora de

Radialistas.net. Consultora, tallerista y productora en Comunicación

y Género, Derechos Sexuales y Reproductivos. Podrás preguntarle

todas tus dudas a través de su correo: tachi@radialistas.net

https://radialistas.net/
https://radialistas.net/
mailto:tachi@radialistas.net
mailto:tachi@radialistas.net
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1. S.O.S. cambio climático – Cursos

Virtuales

2-3 minutes

Lo del medio ambiente… ¿será porque ya destruimos la mitad?

En las manifestaciones, foros y conferencias de comunicación, a

menudo leemos carteles que dicen: No queremos medios,

queremos enteros. Si lo aplicamos al Planeta, podríamos decir No

queremos medio ambiente, queremos un ambiente entero,

completo, integral.

Pero en la actualidad, corremos el peligro de no tener ni siquiera

una parte de nuestro medio ambiente. Cada vez, con más rapidez,

la destrucción de la Tierra va reduciendo los espacios vivibles, va

quitándonos ese lugar natural y concreto donde podemos

desarrollarnos, crecer, alimentarnos, ser felices en comunión con

otros seres vivos, nuestro hábitat. Por ejemplo, un charco es el

hábitat de una rana. La Amazonía es el hábitat de más de 420

pueblos indígenas. El desierto del Sahara es el hábitat de los

pueblos bereber.

A menudo hablamos indistintamente de hábitat y medio ambiente,

siendo este último un concepto más amplio. Medio ambiente es el

entorno donde vivimos conformado por elementos vivos o factores

bióticos (seres humanos, plantas, animales). Por elementos sin

vida, factores abióticos (la tierra, el agua, el aire, los minerales, las

https://cursos.cpr.lat/lessons/1-s-o-s-cambio-climatico/
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rocas). Y por los elementos creados por la humanidad (casas,

edificios, ciudades, puentes, carreteras).

¿Cómo afectaría a la especie humana y a todas las especies la

destrucción del planeta Tierra por el cambio climático?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) prevé que el cambio

climático causará 250,000 muertes humanas al año entre el 2030 y

2050.

La destrucción del medio ambiente y, por lo tanto, de nuestro

hábitat, trae consecuencias impensables para la especie humana y

para todos los seres vivos. Incluso, ya está provocando la

desaparición de las especies que no encuentran las condiciones

necesarias para existir y de los ecosistemas donde habitan. Un

ejemplo dramático son los arrecifes de la Gran Barrera de Coral de

Australia que pueden desaparecer a mediados de este siglo y que

constituyen el hábitat de 400 tipos de coral, 1,500 especies de

peces, 4,000 variedades de moluscos, 250 especies de aves

marinas, además de esponjas, anémonas, crustáceos, y especies

en peligro de extinción como el dugongo y la gran tortuga verde.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health
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1.1. Cambio climático – Cursos

Virtuales

3-4 minutes

En la televisión nos muestran muy frecuentemente el estado del

tiempo. Y salen mapas del mundo señalando la temperatura de ese

momento. El tiempo atmosférico se refiere al estado de la

atmósfera en períodos cortos. Hoy, por ejemplo, está haciendo frío.

Y es posible que mañana, salga el sol y sea mucho más agradable.

Hay lugares como Quito, en la sierra ecuatoriana, en que el tiempo

atmosférico varía tan rápidamente, que sus habitantes dicen que

en su ciudad se sienten todos las temperaturas en un solo día.

En cambio, el clima se refiere al comportamiento habitual o

predominante de las condiciones atmosféricas durante periodos

largos de tiempo sobre un lugar o una región. Así, decimos que en

la Amazonía el clima es, normalmente, cálido y húmedo. En la

ciudad costera de Lima, el clima es frío y húmedo la mayor parte

del año.

El cambio climático, según la organización ecologista

Greenpeace, es la “modificación de la temperatura y del resto de

variables del clima, que se está produciendo con una velocidad e

intensidad sin precedentes en la historia de la humanidad, como

consecuencia de la actividad humana”.

Estas variaciones climáticas causan la destrucción de nuestro

hábitat y del medio ambiente. El aumento de la temperatura es una

muestra palpable.

14 de los 15 años más calurosos registrados a nivel mundial han

tenido lugar desde el año 2000. Desde que se tienen registros,

2016, 2017 y 2018 han sido los años más calurosos de la historia.

La Organización Meteorológica Mundial señala que el año 2016

sigue manteniendo el récord mundial como el año más cálido en el

conjunto de la Tierra desde que empezaron los registros modernos

y destaca que 2017 ha sido el año más cálido sin el fenómeno del

Niño.

2023 será el décimo año consecutivo en que las temperaturas

están al menos un grado —en promedio— por encima de la media

https://cursos.cpr.lat/topic/1-1-cambio-climatico/
https://cursos.cpr.lat/topic/1-1-cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/8-argumentos-ante-negacionistas-cambio-climatico_14979
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/8-argumentos-ante-negacionistas-cambio-climatico_14979


preindustrial. Se espera que la Tierra experimente un aumento de

temperatura de entre 1,08º y 1,32º Celsius por encima de la media

registrada en 1900, que fue cuando empezamos a quemar

combustibles fósiles. Fuente: Hipertextual.

Las actividades humanas son la causa principal del cambio

climático debido principalmente a la quema de combustibles

fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. Esta representa más

del 70% de las emisiones mundiales de gases de efecto

invernadero.

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático (IPCC) calcula que casi una cuarta parte del total de las

emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la

agricultura y la actividad forestal (23%), lo que convierte a este

sector en la segunda fuente principal de emisiones después del

sector energético. Estas emisiones provienen del proceso digestivo

natural de los animales rumiantes, como vacas, ovejas y cabras, de

la deforestación, la degradación de los bosques y los incendios

forestales para convertirlos en pastizales. Y de los monocultivos

como la soja y la palma aceitera.

Artículo recomendado

Apóstoles del negacionismo

Los enemigos de la teoría del calentamiento global desdeñan el

consenso científico y conforman una amalgama que une a

extremistas religiosos con ultraliberales, cargos políticos, científicos

solitarios y grandes empresas. Leer más >

https://hipertextual.com/2022/12/calor-extremo-aumentara-2023
https://hipertextual.com/2022/12/calor-extremo-aumentara-2023
https://elpais.com/elpais/2019/09/18/eps/1568820907_023534.html
https://elpais.com/elpais/2019/09/18/eps/1568820907_023534.html


cursos.cpr.lat

1.2. Equilibrio climático del planeta.
¿Cómo está conformada nuestra
atmósfera? – Cursos Virtuales

7-8 minutes

En la antigua filosofía yoga, respirar es una medicina para el

cuerpo y el alma. Respiramos profundamente para meditar,

relajarnos y poner a nuestro cerebro en un estado de descanso.

Respiramos para tomar oxígeno y que nuestra sangre corra

llenando de vida nuestros cuerpos. Sin embargo, agradeciendo el

aire que respiramos, no conocemos del todo cómo está compuesta

la atmósfera que nos proporciona este elemento tan beneficioso

para la humanidad.

La mayor parte de la atmósfera (cuyo espesor es de unos 30 Km.

desde la superficie terrestre) está compuesta por una serie de

gases: Nitrógeno (78%) y Oxígeno (21%), el 1% restante se

compone de un conjunto de gases: Argón (A), Anhídrido carbónico

(CO2), Neón (Ne) y Helio (HE). Además de estos gases existen

otros en concentración variable, como el vapor de agua (H2O).

Los gases de efecto invernadero son los que producen el

calentamiento global (aumento de la temperatura del planeta) que

trae como consecuencia el cambio climático. Actúan como

una manta que impide que la energía proyectada sobre el planeta

por los rayos solares vuelva al espacio. ¿Cuáles son esos gases?

Los más dañinos: el Dióxido de Carbono (CO2), el Metano (CH4) y

el Óxido Nitroso (N2O).

Si observamos la conformación química de la capa gaseosa que

rodea la Tierra, nuestra atmósfera, vemos que la concentración del

CO2 es mínima. ¿Qué pasa, entonces? ¿Cómo actúa para

convertirse en un elemento tan peligroso para nuestras vidas?

¿Dónde está el Metano (CH4) y cuál es su peligrosidad? ¿Dónde el

Óxido Nitroso (N2O)?

Dióxido de Carbono (CO2)

Debido a las emisiones de CO2 generadas por las actividades

humanas, las concentraciones de este gas en la atmósfera están

https://cursos.cpr.lat/topic/1-2-equilibrio-climatico-del-planeta-como-esta-conformada-nuestra-atmosfera/
https://cursos.cpr.lat/topic/1-2-equilibrio-climatico-del-planeta-como-esta-conformada-nuestra-atmosfera/


aumentando aceleradamente.

Las condiciones de la Tierra antes de la revolución industrial (siglo

18) y la era de los combustibles fósiles formaban una atmósfera

con niveles en torno a las 280 partes por millón (ppm) de CO2, una

cifra que permaneció estable en los últimos 6,000 años. El

consenso científico señala que es 350 ppm el punto en el que el

clima comenzaría a ser inestable, algo que se alcanzó en

1990. Los 1,5 billones de toneladas de CO2 lanzados por el ser

humano a la atmósfera desde que comenzó la era industrial son los

culpables de esta situación.

En abril de 2020, la concentración promedio de CO2 en la

atmósfera fue de 416.21 ppm. La medición mediante los registros

de hielo indica que esos niveles son los más altos de los últimos

800,000 años.

¿Cómo actúa el CO2? El CO2 es el principal gas de efecto

invernadero responsable del 63% del calentamiento de todo

nuestro planeta. Se llama efecto invernadero al fenómeno por el

cual los gases que forman la atmósfera retienen parte de la energía

que la superficie de la Tierra libera luego de haber sido calentada

por el Sol, produciendo un aumento del calor. Como si al planeta se

le envolviera con una cobija.

La Tierra se calienta gracias a la energía que recibe del Sol. La

Tierra regresa dicho calor a la atmósfera en forma de radiación.

Muchos gases presentes en la atmósfera, incluido el CO2,

absorben el calor que sale de la Tierra y lo emiten en forma de

radiación en todas direcciones. De toda esta energía emitida por la

atmósfera, la parte que se emite hacia abajo calienta la superficie

terrestre y la parte baja de la atmósfera. Es debido a la capacidad

de estos gases de calentar la superficie terrestre por lo que se les

conoce como gases invernadero. El agregar más CO2 a la

atmósfera implica que la atmósfera calienta más la superficie

terrestre al poder capturar mayor radiación terrestre. Fuente:

Carbono y el clima.

Lectura recomendada (El País)

El dióxido de carbono en el cambio climático

Así se acumula en la atmósfera el principal gas de efecto

invernadero que está causando la crisis climática. Leer más >

Podcast recomendado (BBVA)

https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://www.elsaltodiario.com/cambio-climatico/atmosfera-alcanza-421-ppm-co2-niveles-4millones-anos
https://galenmckinley.github.io/CarbonCycle_Spanish/
https://galenmckinley.github.io/CarbonCycle_Spanish/
https://elpais.com/especiales/2019/el-co2-en-el-cambio-climatico/
https://elpais.com/especiales/2019/el-co2-en-el-cambio-climatico/


¿Qué es el dióxido de carbono y cómo impacta en el planeta?

Las emisiones excesivas de este gas incoloro, inodoro y compuesto

por oxígeno y carbono son una de las principales causas del

calentamiento global. Un problema causado por la actividad

humana y agravado por la larga pervivencia del CO2 en la

atmósfera. Ante la amenaza de una escala sin precedentes, se

plantea el almacenamiento subterráneo. Escuchar >

Metano (CH4)

El Metano es el componente principal del gas natural que usamos

para calefacción o generación eléctrica y en la naturaleza lo

producen de forma natural los microorganismos anaeróbicos,

aquellos que prosperan donde no hay Oxígeno.

Se produce debido a la descomposición de materia orgánica, como

las plantas. Es un gas de efecto invernadero que tiene 80 veces

más poder que el Dióxido de Carbono (CO2) para calentar el

planeta, pero se descompone en menor tiempo. Permanece 12

años en promedio en la atmósfera a diferencia del CO2 que

permanece siglos. Las emisiones de metano provocan casi el 25%

del calentamiento del planeta.3

Óxido nitroso (N2O)

El Óxido Nitroso es el tercer gas de efecto invernadero más

importante. Sus emisiones atmosféricas provienen de fuentes

naturales como los océanos y el suelo (57 %) y por actividades

humanas (43%) como la quema de biomasa, el uso de fertilizantes

y diversos procesos industriales.

Sumideros de carbono

Cuando vuelas sobre la selva, te sobrecoge la inmensidad. Un

manto verde inacabable se muestra debajo de nosotros. Y los ríos,

como grandes serpientes, nos hablan de vida, de exuberancia, de

aventuras iguales a las que vemos en las películas. Una maravilla

de la Naturaleza, que además cuida la vida. Le llaman el pulmón

del mundo. En ecología su nombre no es tan atractivo, es un

Sumidero de Carbono. 

Se llaman así a los espacios capaces de extraer el CO2 de la

atmósfera y almacenarlo, como los océanos, los bosques y los

suelos. Son depósitos naturales de CO2 que reducen su presencia

en la atmósfera manteniendo el equilibrio climático del planeta.

https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-dioxido-de-carbono-co2-y-como-impacta-en-el-planeta/
https://www.bbva.com/es/sostenibilidad/que-es-el-dioxido-de-carbono-co2-y-como-impacta-en-el-planeta/


Los océanos son considerados los principales sumideros de

carbono naturales, ya que son capaces de absorber alrededor del

50% del carbono emitido a la atmósfera y nos suministran la mitad

del oxígeno que respiramos. El plancton, los corales, los peces, las

algas y otras bacterias fotosintéticas son los organismos

encargados de esta captura.

Los árboles y la vegetación de los bosques primarios captan el

CO2 debido a la fotosíntesis y lo almacenan en su biomasa.

Cuando un árbol se quema, el CO2 almacenado regresa a la

atmósfera inmediatamente. Los suelos están compuestos por

partículas minerales pero también por materia vegetal y animal

descompuesta, aire, agua y una infinidad de organismos vivos

como bacterias, gusanos, artrópodos que viven en su interior.

Todos estos organismos tienen una gran cantidad de carbono

procedente de las plantas que queda almacenado en el suelo en

lugar de retornar a la atmósfera.

La huella de carbono es el conjunto de emisiones de gases de

efecto invernadero generados directa e indirectamente por una

persona, un grupo, una organización, una empresa, una región, o

incluso un producto, un servicio, o un evento.



cursos.cpr.lat

1.3. Impactos del cambio climático –

Cursos Virtuales

7-9 minutes

Calentamiento global

El calentamiento global (aumento de la temperatura del planeta) se

produce por la absorción de la energía solar por parte de la tierra.

La tierra al calentarse desprende calor a la atmósfera en forma de

rayos infrarrojos. Sin embargo, parte de este calor es devuelto a la

superficie terrestre y la consecuencia es el recalentamiento de la

misma.

El principal organismo científico mundial para la evaluación del

cambio climático, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre

el Cambio Climático (IPCC), advierte que las emisiones de gases

de efecto invernadero deben alcanzar sus niveles máximos antes

de 2025, como muy tarde, y haberse reducido en un 43% antes de

2030 si aspiramos a limitar el cambio climático a 1.5°C de

temperatura atmosférica y evitar una catástrofe absoluta.

El Informe Planeta Vivo del 2018 señala que las poblaciones

globales de mamíferos, peces, aves, reptiles y anfibios han

disminuido en 60% en poco más de 40 años. Y el Informe Planeta

Vivo del 2022 muestra un descenso medio del 69% en la

abundancia poblacional relativa de especies animales de todo el

planeta entre 1970 y 2018, siendo las poblaciones de agua dulce

las que muestran un mayor descenso general a nivel mundial

(83%), la tasa de extinción más alta en el siglo XX entre los

vertebrados del planeta. El cambio climático se convierte en la

principal causa de pérdida de biodiversidad en las próximas

décadas.

Datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) sobre los

impactos del cambio climático:

• Los siete años transcurridos desde 2015 son los más cálidos de los

que se tienen datos. La década de 2011 a 2020 fue la más cálida

jamás registrada.

https://cursos.cpr.lat/topic/1-3-impactos-del-cambio-climatico/
https://cursos.cpr.lat/topic/1-3-impactos-del-cambio-climatico/
https://wwflpr.awsassets.panda.org/downloads/descarga_informe_planeta_vivo_2022_1_1_1.pdf
https://wwflpr.awsassets.panda.org/downloads/descarga_informe_planeta_vivo_2022_1_1_1.pdf
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/
https://es.greenpeace.org/es/trabajamos-en/cambio-climatico/


• El contenido calorífico de los océanos ha alcanzado niveles sin

precedentes. En algún momento de 2021, gran parte del océano se

vio afectado por al menos una ola de calor marina intensa.

• El nivel medio del mar a escala mundial alcanzó un nuevo máximo

en 2021, tras aumentar una media de 4.5mm anuales durante el

período 2013-2021. Esta cifra es más del doble que la registrada

entre 1993 y 2002.

En 2022 se acumularon 36 gigatoneladas de CO2 derivadas de

actividades humanas, un nuevo récord en los niveles de

contaminación. Un nuevo tope de acumulación de dióxido de

carbono, según informó la Agencia Internacional de Energía.

Estos impactos provocan a su vez daños económicos y sociales

cada vez más graves, como pérdidas de las cosechas, riesgos en

la salud, reaparición o aparición de nuevas enfermedades. En

África más de tres millones de refugiados y desplazados internos (8

de cada 10 son mujeres, niñas y niños) se han visto obligados a

abandonar sus hogares en Somalia, Etiopía y Kenia. Y más de

332,000 “necesitan alimentos con urgencia, de lo contrario sus

vidas corren peligro”, en una sequía que dura ya 6 años.

El 1% de las personas más ricas del mundo son responsables de

generar hasta 3 cuartas partes de las emisiones de dióxido de

carbono, de acuerdo con información de la Universidad de Linnaeu,

en Suecia.

No podemos dejar pasar por alto la responsabilidad de los políticos

que provocan guerras cuyas armas consumen altísimos niveles de

combustibles fósiles que liberan a la atmósfera gases de efecto

invernadero. La invasión de Rusia a Ucrania, que lleva más de un

año, cuenta ya miles de víctimas civiles y militares y millones de

personas huyendo de sus hogares destruidos para buscar refugio

en otros países. Su impacto sobre el planeta es inconmensurable:

aviones, tanques, barcos, submarinos, torpedos, misiles, drones,

usando petróleo, gas y carbón rusos. Ucrania y la Unión Europea

respondiendo de igual manera, con emisiones de CO2 a la

atmósfera del planeta.

Algunas películas y documentales tratan sobre el cambio climático

y sus consecuencias desastrosas para la especie humana.

Documental recomendado

Una verdad incómoda

“Una verdad incómoda (título original en inglés: An Inconvenient

https://news.un.org/es/story/2023/02/1518957
https://news.un.org/es/story/2023/02/1518957
https://news.un.org/es/story/2023/02/1518957
https://news.un.org/es/story/2023/02/1518957
https://news.un.org/es/story/2023/02/1518957
https://news.un.org/es/story/2023/02/1518957
https://es.wired.com/articulos/el-c02-acumulado-en-el-planeta-rompio-record-en-2022
https://es.wired.com/articulos/el-c02-acumulado-en-el-planeta-rompio-record-en-2022
https://es.wired.com/articulos/el-c02-acumulado-en-el-planeta-rompio-record-en-2022
https://es.wired.com/articulos/el-c02-acumulado-en-el-planeta-rompio-record-en-2022


Truth) es una película documental del director Davis Guggenheim

acerca de la campaña del exvicepresidente de Estados Unidos Al

Gore para educar a los ciudadanos sobre el calentamiento global a

través de una exhaustiva presentación de diapositivas que, según

su propia estimación, ha dado más de mil veces.” Ver >

Otras nos alertan de la destrucción del planeta y cómo sería

escapar para habitar otros lugares del espacio. No mires hacia

arriba es la más famosa

Película recomendada

Before the flood (Antes que sea tarde)

“Leonardo DiCaprio, activista ambiental y embajador de las

Naciones Unidas (ONU), investiga lo que se debe hacer para evitar

que el cambio climático provoque la interrupción catastrófica de la

vida en el planeta Tierra.” Ver >

Otras nos alertan de la destrucción del planeta y cómo sería

escapar para habitar otros lugares del espacio. No mires hacia

arriba es la más famosa cuyo argumento fue criticado como una

exageración o pura fantasía. No se trata precisamente del cambio

climático (un meteorito impactará y destruirá el planeta), pero

expone perfectamente las artimañas de los poderosos y la prensa

que aprovechan la situación.

Lectura recomendada

Informe sobre Cambio Climático: ¿última

oportunidad sobre la tierra?

Según el IPCC, estamos alcanzando puntos de no retorno y ya hay

consecuencias del calentamiento global que son irreversibles. Leer

más >

Los negacionistas y los retardistas

Si alguien dice que «por uno o dos grados más no pasa nada»,

podremos ser breves en nuestra respuesta: un simple grado es lo

que separa el hielo del agua. Jorge Ratia.

La noticia del 28 mayo 2023 dice que en La Florida cayó una

tormenta de nieve y granizo del tamaño de pelotas de beisbol.

Animales heridos, vidrios de carros rotos, ¿alguna cabeza

humana? Da cuenta de una variación en la temperatura extrema e

inusual. El cambio climático golpea sin lugar a dudas. Pero… hay

https://www.youtube.com/watch?v=WBpbJuXjy4w
https://www.youtube.com/watch?v=WBpbJuXjy4w
https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY
https://www.youtube.com/watch?v=8UqBuUSn3hY
https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-tierra/
https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-tierra/
https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-tierra/
https://www.opendemocracy.net/es/informe-sobre-cambio-climatico-ultima-oportunidad-sobre-la-tierra/
https://ethic.es/2022/09/por-que-existen-los-negacionistas-climaticos/
https://ethic.es/2022/09/por-que-existen-los-negacionistas-climaticos/


quienes lo niegan. Y niegan que lo humanos sean los responsables

del mismo. Son los negacionistas.

Estos señores alegan que “siempre fue así”, que es natural. Que

solo hay que adaptarnos, que ya sucedió antes en la historia del

planeta. Que los científicos no se ponen de acuerdo (solo un 3%

de científicos niega el cambio climático). Que si llueve tanto y hace

frío es que no subió la temperatura del planeta. Que, en todo caso,

es una conspiración de gente que quiere hacer dinero con sus

exageraciones.

Estos negacionistas pueden ser los vecinos de al lado, que no se

informan o sus creencias religiosas les impiden ver. O pueden ser

retardistas, y esto es lo grave, líderes políticos y religiosos,

empresarios, influencers, que toman decisiones postergando o

impidiendo medidas urgentes para frenar el cambio climático. O

haciendo campañas negando lo evidente. Famosos y actualísimos

negacionistas y retardistas son: Donald Trump, ex presidente de

Estados Unidos; Vladimir Putin, invasor de Ucrania; Jair Bolsonaro,

ex presidente de Brasil; Santiago Abascal y Rocío Monasterio,

líderes de Vox, partido ultraconservador de España.

Lectura recomendada

8 argumentos frente a los negacionistas del cambio climático

National Geographic rebate los argumentos má comunes de los

negacionistas en este artículo. Leer >

https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/8-argumentos-ante-negacionistas-cambio-climatico_14979
https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/8-argumentos-ante-negacionistas-cambio-climatico_14979
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1.4. Práctica periodística – Cursos

Virtuales

1 minute

Investiga los cambios climáticos en tu región durante los últimos 50

años. ¿Hay diferencias, más calor, más frío, tormentas inusuales,

sequías extremas? Si encuentras personas mayores que puedan

contarte, graba y haz un reportaje analizando causas y

consecuencias. Otro reportaje podría ser sobre la pérdida de la

diversidad biológica. ¿Qué pasa con la flora y fauna? Entrevista a

científicos locales que puedan dar referencias sobre el tema.

Tarea

¿Cuáles han sido los impactos del cambio climático en tu

región? Cuéntanos en los comentarios.

https://cursos.cpr.lat/topic/1-4-practica-periodistica/
https://cursos.cpr.lat/topic/1-4-practica-periodistica/
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2. Una explosión de vida – Cursos

Virtuales

2 minutes

Hay un pájaro que canta el lenguaje

de todos los pájaros.

En su voz, la voz del reino azul. Voz de voces.

Solito hace de numerosos pájaros.

¿Qué maravilla le da este privilegio?

Así como hilvana su nido, hilvana melodías.

Su nido es otro tema de misterio.

En su forma está la forma.

De copa ruda evadida en el árbol.

Celosas hormigas cuidan nido y polluelos.

La historia es más extraña.

Dicen que hay un solidario pacto entre los dos.

Dicen que el pacto permite a las hormigas

resguardar el nido para que el canto prevalezca.

Dicen que el paucar -nuestra ave-

jamás comerá una hormiga.

Por eso, sabiamente, ambos se protegen.

Por eso hay un pájaro que canta

todos los cantos de sus congéneres.

Pregunto: ¿Y si tuviera que escribir

-no lo permita Dios-otro poema que empiece:

https://cursos.cpr.lat/lessons/2-una-explosion-de-vida/
https://cursos.cpr.lat/lessons/2-una-explosion-de-vida/


“Había una vez un pájaro que cantaba

en el lenguaje de todos los pájaros…?”

Ay, mi Señor, tan mío,

que no se dé esta historia jamás.

EL PAJARO DEL CANTO GENERAL

Javier Dávila Durand, poeta amazónico

“Ecosistema es un término de la ecología que se refiere a

una comunidad de organismos, vegetación, animales e incluso

bacterias y otros microorganismos, y sus relaciones con los

elementos abióticos del lugar donde viven, es decir, con la luz solar,

el agua, el suelo, la temperatura, el relieve.” Michele Dechoumla.

Un ecosistema puede ser una laguna pequeña donde peces,

ranas, libélulas y zancudos, algas, plantas acuáticas, hongos,

además de microorganismos conviven y se relacionan física y

químicamente con su entorno. También puede ser un árbol con sus

cientos de habitantes o usuarios (insectos, aves, abejas, bacterias,

líquenes). Y la inmensa Amazonía o el océano Atlántico.

https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/08/que-es-un-ecosistema
https://www.nationalgeographicla.com/medio-ambiente/2022/08/que-es-un-ecosistema


cursos.cpr.lat

2.1. Importancia de los ecosistemas –

Cursos Virtuales

2 minutes

Una respuesta corta es: porque mantienen la diversidad biológica y

equilibran la vida del planeta al garantizar el funcionamiento

correcto del medio ambiente.

En un ecosistema las especies interactúan entre ellas y con su

hábitat, se alimentan mutuamente (cadena trófica), encontrando las

condiciones adecuadas para vivir. Si alguno de los componentes

del ecosistema se altera, se pierde o desaparece, causa un

desequilibrio del mismo y de la diversidad biológica que lo habita.

En la naturaleza todo está conectado y cada ser vivo está

relacionado con los otros, en una cadena circular. Somos, incluidos

los seres humanos, interdependientes.

Los seres humanos formamos parte de los ecosistemas y vivimos

en ellos. Y si éstos se alteran, se pone en peligro nuestra propia

existencia. Lo paradójico es que somos nosotros los que, luego de

aprovecharlos, los sobre explotamos y destruimos, modificando la

naturaleza de tal manera y a tal velocidad que no le da tiempo de

regenerarse. Un árbol maderable se corta o se quema en un

momento. Un árbol de ese tipo crece en un promedio de 10 años o

más. Un río que se seca, no vuelve a tener agua.

https://cursos.cpr.lat/topic/2-1-importancia-de-los-ecosistemas/
https://cursos.cpr.lat/topic/2-1-importancia-de-los-ecosistemas/
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2.2. Ecosistemas del planeta Tierra –
Cursos Virtuales

15-19 minutes

Nuestro planeta es riquísimo en vida, paisajes, ecosistemas. Estos

son terrestres (bosques tropicales, desiertos, montañas, páramos);

acuáticos (océanos y de agua dulce); mixtos (estuarios, pantanos,

humedales, manglares); y artificiales (ciudades, campos de cultivo,

embalses).

Un término que escucharemos a menudo es Bioma. Se trata de un

gran área del planeta que se caracteriza por tener flora y fauna

similares en todo su territorio, con características climáticas muy

concretas. Un bioma se compone de muchos ecosistemas. Por

ejemplo, el bioma selvático, el bioma desértico, el bioma andino.

Biósfera o esfera de la vida. Es la zona de la Tierra que “envuelve

al planeta” y donde se desarrolla la vida. Incluye a todos los

ecosistemas, a los seres vivos y al medio físico donde éstos

habitan (suelo, agua y aire). Solo se conoce vida dentro de la

biósfera y su fuente de energía es el Sol.

Biodiversidad. La biodiversidad comprende los distintos tipos de

vida que puedes encontrar en un área: la variedad de animales,

plantas, hongos e incluso microorganismos como bacterias que

conforman nuestro mundo natural. Cada una de estas especies y

organismos trabajan conjuntamente en los ecosistemas -como una

red- manteniendo el equilibrio y la vida. La biodiversidad sustenta

todo lo que necesitamos para sobrevivir en la naturaleza,

incluyendo agua potable, medicamentos, alimentos y seguridad.

Veamos algunos de los grandes ecosistemas:

La Panamazonía

La región del Amazonas, con una extensión de 7 millones de

Kilómetros cuadrados, es el mayor sistema de agua dulce de la

Tierra. Libera 7 mil millones de toneladas de agua a la atmósfera al

año. La Amazonia representa el 56% de los bosques húmedos del

mundo y almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas de

https://cursos.cpr.lat/topic/2-2-ecosistemas-del-planeta-tierra/
https://cursos.cpr.lat/topic/2-2-ecosistemas-del-planeta-tierra/
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/que-es-la-biodiversidad
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/que-es-la-biodiversidad
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/que-es-la-biodiversidad
https://www.worldwildlife.org/descubre-wwf/historias/que-es-la-biodiversidad


carbono (180 T/ha). La Cuenca del Amazonas se extiende por casi

8 millones de kilómetros cuadrados, conectando a nueve países, la

Panamazonía: Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela,

Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

En este territorio inmenso vive una cuarta parte de las especies de

la Tierra: 30 mil tipos de plantas, 2.500 especies de peces, 1.500

de aves, 500 de mamíferos, 550 de reptiles y 2 millones y medio de

insectos. Y se siguen encontrando nuevas especies. En los últimos

20 años se han descubierto 2,200 nuevas especies de plantas y

vertebrados.

La Amazonía ha estado habitada desde hace 12 mil años y hoy

cuenta con 34 millones de personas, de las cuales dos tercios

viven en ciudades. Casi 3 millones de ellas integran 420

poblaciones indígenas, 140 viven en aislamiento voluntario. En la

Panamazonía se hablan 300 idiomas diferentes.

El río Amazonas es el más grande y caudaloso del mundo. Desde

su nacimiento hasta la desembocadura en el océano Atlántico mide

6,992 kilómetros. El sistema fluvial del Amazonas tiene más de

1,000 ríos tributarios de importancia, siendo más de 25 los ramales

que superan los 1,000 km de longitud. Este río-mar y sus afluentes

proporcionan el 20% del agua dulce no congelada de la Tierra.

El complejo y único sistema ecológico de la Amazonía hace que los

árboles funcionen como una bomba de agua que aspira la

humedad del suelo y la eleva a través del sudor de la vegetación.

Este proceso se conoce como “evapotranspiración”. Esa humedad

que se eleva se junta con las inmensas corrientes de vapor que

vienen del Atlántico y que pueden llevar más agua que el mismo río

Amazonas. Estos son los “ríos voladores” que chocan contra la

cordillera de los Andes, y entonces llueve. De esta manera se

engrosan los páramos, los glaciares y los ríos de las laderas que

llevarán el agua de nuevo a la selva. En este proceso se recicla el

75 % del agua de la Amazonía. Fuente: Gabriela Verdezoto

Landívar.

La Amazonía, al ser el mayor bosque tropical del mundo, es un

importante sumidero de carbono y regulador de la temperatura y

del suministro hídrico del planeta. Las selvas del mundo absorben

entre el 25% al 30% del CO2 que produce la humanidad. Pero, en

la actualidad, ya se están convirtiendo en emisoras de gases

invernadero. Los incendios forestales, la deforestación para la cría

de ganado y los monocultivos, hacen que se pierdan los bosques y

su capacidad de atraparlos. Más bien, el CO2 se libera hacia la

https://revistamundodiners.com/amazonia-al-bode-abismo/
https://revistamundodiners.com/amazonia-al-bode-abismo/
https://revistamundodiners.com/amazonia-al-bode-abismo/
https://revistamundodiners.com/amazonia-al-bode-abismo/


atmósfera y acelera el calentamiento global.

Costero marino: Manglares

Fuente: Pixabay Kmarius

Estamos de vacaciones y se nos ocurre ir a la playa. La playa es

hermosa, el mar infinito nos trae nostalgias y el relax nos llega sin

darnos cuenta. Luego, un ceviche de conchas negras, un sudado

de robalo y hablar con los pescadores, nos hace el día. Ni nos

imaginamos (o no lo sabemos) que ese paraje tan grandioso es un

ecosistema costero y que su existencia y conservación trae

enormes beneficios para la humanidad.

Los ecosistemas costeros marinos son las zonas de agua cercanas

a las orillas y también la franja terrestre que bordea a mares y

océanos. Son los estuarios, albuferas, manglares, marismas,

arrecifes coral, lechos de hierbas marinas, playas, islas y cayos.

En estos ecosistemas bulle la vida en todas sus formas y nos

proveen, no solo de alimento –peces, mariscos, algas- sino

también de protección al reducir la fuerza de las olas y los

huracanes evitando erosiones de la costa. Filtran el agua marina

de elementos contaminantes, conservan la biodiversidad y realizan

la captación del CO2. Cuando hablamos de ecosistema costero

nos referimos al litoral.

Siendo todos de suma importancia, me detengo en los manglares.

En las playas de litorales tropicales y subtropicales, la

desembocadura de los ríos de agua dulce, a menudo fangosos,

pantanosos, crecen los mangles. Estos árboles pueden sobrevivir a

https://pixabay.com/es/photos/manglares-%C3%A1rboles-rocas-r%C3%ADo-5205415/
https://pixabay.com/es/photos/manglares-%C3%A1rboles-rocas-r%C3%ADo-5205415/
https://pixabay.com/es/photos/manglares-%C3%A1rboles-rocas-r%C3%ADo-5205415/


aguas unas 100 veces más saladas que las que pueden soportar la

mayoría de plantas de agua dulce.

Los manglares son los bosques formados de estos árboles de

grandes y enmarañadas raíces donde viven camarones, cangrejos,

conchas negras y otros mariscos. Muchas especies de peces,

como la barracuda, el sábalo y el róbalo que se refugian en las

raíces de los mangles cuando son jóvenes y luego salen al mar

abierto cuando son adultos. Alrededor del 75 % de los peces que

se comercializan en el mundo pasan algún tiempo de su

crecimiento en estos ecosistemas. Los árboles de mangle sirven de

casa a varias especies de insectos y las aves marinas se refugian,

anidan y descansan en sus ramas. En sus aguas se alimentan

cocodrilos y tortugas. Incluso, en el Asia, el tigre de Bengala busca

su comida en los manglares.

Estos bosques de mangles se encuentran en las costas de 123

naciones y territorios de todo el mundo, llegando en la actualidad a

15.2 millones de hectáreas. Existen en Colombia, Ecuador, Perú,

México, Brasil, Venezuela, Cuba, República Dominicana, Estados

Unidos. Los más extensos se encuentran en Asia y África,

seguidas por América del Norte y Central.

Los manglares son excelentes absorbiendo y almacenando

carbono, retienen 5 veces más carbono que los bosques tropicales

terrestres. Lo utilizan para la formación de sus raíces, ramas, flores,

frutos y hojas. Cuando mueren, esta materia orgánica cae al fondo

del mar y entierran el CO2 en el suelo. Son responsables de entre

el 10 y el 15 % de la absorción de carbono al año, unos 34 millones

de toneladas métricas. A eso se le conoce como carbono azul,

pues se almacena bajo el agua en ecosistemas costeros como los

manglares y los pastos marinos. Los servicios ecosistémicos que

prestan los manglares están valorados en US$16 billones por año

(The Blue Carbon Initiative).

Este ecosistema maravilloso está en peligro de desaparición por

explotación forestal. Usan los árboles para leña, cortan los

manglares para construir pozas de cría de camarones, para

sembrar arrozales, para construir hoteles y centros turísticos. Se

suman a esta depredación las actividades mineras y petroleras que

echan sus relaves a los ríos que desembocan al mar donde crecen

los mangles. Durante los últimos 50 años la mitad de los bosques

de manglares del mundo se han perdido.

Lectura recomendada

https://www.thebluecarboninitiative.org/
https://www.thebluecarboninitiative.org/
https://www.thebluecarboninitiative.org/
https://www.thebluecarboninitiative.org/
https://www.thebluecarboninitiative.org/
https://www.thebluecarboninitiative.org/


Ecosistemas marino costeros

Un sitio web de SIMAR. Leer >

Lectura recomendada

Manglares son vistos como arma en guerra climática

Un artículo sobre desarrollo y medio ambiente en América Latina

fue publicado en la revista EcoAméricas. Leer >

Lectura recomendada

10 preguntas que deberíamos hacernos de los manglares

“Luis Zapata y Gustavo Castellanos, de Conservación y

Gobernanza de WWF Colombia, responden una serie de

cuestionamientos sobre este ecosistema determinante en la lucha

contra el cambio climático”. Leer >

Polares: Antártico y Ártico

Fuente: Pixabay BDougherty

¿Vieron La marcha de los pingüinos? Este documental trata de la

impresionante marcha de cientos de pingüinos emperador que

cada año recorren más de 100 kilómetros desde la costa hasta el

interior de la Antártida, desafiando el frío invierno, peligros y el

acecho de predadores, para llegar al lugar de apareamiento donde

ponen sus huevos. Los machos se quedan empollando mientras

las pingüinas van hacia la costa para buscar alimento para sus

crías.

https://simar.conabio.gob.mx/ecosistemas/
https://simar.conabio.gob.mx/ecosistemas/
https://costasalvaje.org/manglares-son-vistos-como-arma-en-guerra-climatica-clima/
https://costasalvaje.org/manglares-son-vistos-como-arma-en-guerra-climatica-clima/
https://www.wwf.org.co/?364411/10-preguntas-que-deberiamos-hacernos-de-los-manglares
https://www.wwf.org.co/?364411/10-preguntas-que-deberiamos-hacernos-de-los-manglares
https://pixabay.com/es/photos/ping%c3%bcinos-emperadores-ant%c3%a1rtida-2821897/
https://pixabay.com/es/photos/ping%c3%bcinos-emperadores-ant%c3%a1rtida-2821897/


Un dato escandaloso: las colonias de pingüinos se han reducido en

un 80% en los últimos 50 años debido al cambio climático.

La Antártida es un continente cubierto por 98% de hielo y se

calcula que contiene el 70% del agua dulce del planeta. Es un

enorme ecosistema que se sitúa en el Polo Sur. Está cubierto por

una capa de hielo de 4 Km de grosor y una extensión de 14

millones de Kilómetros, más grande que Australia. ¿Su clima?

Entre menos 10 y menos 60 grados Celsius en invierno. Acá viven

y se reproducen animales grandes como las ballenas, las focas

leopardo y los pingüinos. Y una de las especies más abundantes

del planeta, el krill, un crustáceo muy pequeñito que es alimento

esencial para las ballenas, focas, calamares, peces, pingüinos,

albatros y otras aves. No existen plantas, hay muy pocos líquenes y

musgos. Y solo existe una gramínea y una planta con flores.

El Ártico se sitúa en el otro extremo, en el Polo Norte. Es una

extensión de agua congelada (Océano Ártico) y no existe tierra

debajo de la placa de hielo. Está rodeada de tierra que se extiende

por seis países que bordean este océano. Ahí viven el oso polar, el

zorro ártico, la liebre ártica, el caribú, el reno, el buey almizclero y

el glotón. Mamíferos acuáticos, como la orca, la ballena beluga, el

narval, la morsa y muchas especies de focas que comen pequeños

animales, fitoplancton y zooplancton, peces. Su clima es extremo,

puede llegar a menos 65 grados Celsius. Aun así, se desarrollan

líquenes, musgos y plantas con flores. En el Polo Norte, el Sol sale

y se pone una sola vez al año, esto quiere decir que en esta región

de la tierra hay seis meses de día y seis meses de noche. Sin

embargo, está habitada por el pueblo Inuit (4 millones de personas)

provenientes de Groenlandia, Rusia y Canadá.

En los últimos 30 años se han perdido ¾ partes del hielo flotante

del Ártico. Un dato importante es que el nivel del mar ha estado

aumentando a un ritmo promedio de unos 3mm por año desde

1992. Y cada día es más rápido, lo que pone en riesgo la existencia

de los hielos polares.

Lectura recomendada (Invedes)

El Océano Ártico nunca ha tenido tan poco hielo en esta época

del año, un récord de impacto global

“Lo que pasa en el Ártico no se queda en el Ártico, afecta al clima

de todo el planeta. Y lo que está pasando este mes de octubre es

que el Oceáno Ártico está demasiado caliente para recuperar su

capa de hielo al ritmo habitual.” Leer >

https://invdes.com.mx/medio-ambiente/el-oceano-artico-nunca-ha-tenido-tan-poco-hielo-en-esta-epoca-del-ano-un-record-de-impacto-global/
https://invdes.com.mx/medio-ambiente/el-oceano-artico-nunca-ha-tenido-tan-poco-hielo-en-esta-epoca-del-ano-un-record-de-impacto-global/


El permafrost

Recordemos que el Océano Ártico está rodeado de tierra. Se llama

permafrost al subsuelo congelado de forma permanente de esas

regiones árticas (Estados Unidos -Alaska, Rusia -Siberia, Canadá y

Dinamarca -Groenlandia). En el mundo existen unos 23 millones de

kilómetros de permafrost. Este subsuelo congelado tiene una

antigüedad mayor a 15 mil años y durante todo ese tiempo ha ido

almacenando el carbono proveniente de los restos de seres vivos

que habitaban en esos lugares. Si se derritiera por el cambio

climático, liberaría el dióxido de carbono (CO2) y el metano (CH4)

que son gases de efecto invernadero almacenados en enormes

cantidades. Este carbono liberado es “30 veces más poderoso

como gas de efecto invernadero”.

Los científicos estiman que en el permafrost están almacenadas

cerca de 1.5 billones de toneladas de carbono. Es decir, el doble de

lo que hay actualmente en la atmósfera. Y la mala noticia es que

ese carbono se está liberando a la atmósfera, en forma de CO2 y

metano, a una velocidad nunca antes vista en la historia de la

humanidad. De hecho, los expertos que estudian el permafrost

señalan que hoy está emitiendo más carbono de lo que absorbe,

pasando de ser un “sumidero” a ser una fuente de contaminación.

Y eso lo convierte en una de las amenazas más grandes para

nuestra atmósfera1.

De montaña: Páramos

Voces y susurros de los páramos, proyecto del grupo colombiano

COMUNICARTE, busca contribuir a generar una cultura ciudadana

para la protección de los páramos altoandinos de Colombia. Arriba

de los 3,100 metros, proporcionan el 85% de agua potable al país,

la fuerza para la producción de energía eléctrica y para riego.

Colombia tiene la mitad de los páramos del mundo. Allí pueden

encontrarse 4,700 especies de plantas, 70 de mamíferos, 87 de

anfibios y 154 de aves. El cóndor de los Andes y el oso de anteojos

son algunos de los animales más característicos.

Audios recomendados

Los hijos del páramo

“Tres niños empreden una aventura en las alturas de mágicas

montañas, rodeados de agua, aire fresco y maestros inimaginables.

Acompañalos en esta travesía para descubrir las historias de la

https://www.bbc.com/mundo/noticias-59058465
https://www.bbc.com/mundo/noticias-59058465
https://comunicaparamos.wixsite.com/comunicarte/copia-de-nosotros
https://comunicaparamos.wixsite.com/comunicarte/copia-de-nosotros


gente del páramo. Escuchar >

Los páramos son ecosistemas que se ubican en la zona ecuatorial

(Suramérica, África y Oceanía), entre 3 a 5 mil metros sobre el

nivel del mar. Tienen clima frío todo el año y sus suelos de origen

volcánico suelen ser muy fértiles. En los Andes y en Costa Rica,

este paisaje se llama páramo. Ahí viven tigrillos, zorros, jaguares,

osos de anteojos, cóndor de los Andes, colibrís. Su vegetación es

baja y sin árboles, conformada por arbustos y matorrales, sobre

todo, por los pajonales y los frailejonales. En los páramos se

cultivan la papa y las ocas. Y tienen una gran riqueza en oro,

cobre, zinc, platino, molibdeno, plata y plomo. La actividad minera

es una amenaza muy fuerte para la conservación de los páramos

andinos.

En el Perú está Yanacocha, una de las minas de oro más grandes

del mundo y generadora de contaminación, desplazamiento de la

población, destrucción de la vida animal y vegetal en Cajamarca.

En Radialistas hicimos una radionovela, Killaricocha, la maldición

de la abundancia, para crear conciencia sobre la minería a cielo

abierto.

Como los glaciares, los páramos actúan como enormes esponjas,

almacenando y liberando agua. Pero en general, los páramos

guardan mucha más agua en su suelo que los glaciares.

Bert De Bievre, coordinador del Consorcio para el Desarrollo

Sostenible de la Ecoregión Andina.

Los páramos, debido a su clima y tipo de suelo, recogen, filtran y

regulan el agua de lluvias, neblinas y deshielos. Eso permite que

en épocas de sequía y en los veranos tengamos agua en los

pueblos y ciudades que quedan a la faldas de las montañas y

zonas bajas. Es ahí donde nacen los ríos, riachuelos, acueductos o

quebradas. Son considerados las fábricas del agua.

Pensemos un momento, ¿qué pasaría si al aumentar la

temperatura global se pierde la capacidad de retener el agua en los

páramos? ¿Y las actividades mineras, ganaderas y forestales

cambian el paisaje de los páramos?

Hemos dado una mirada a cuatro ecosistemas muy diferentes: la

Amazonía, los manglares, los polares y los páramos. Pero hay

muchos más para descubrir y defender. Se van a deslumbrar, eso

les aseguro. En todos y cada uno de ellos hay una explosión de

vida, un milagro de la naturaleza, una garantía para la

sobrevivencia de los seres humanos y todas las especies. Que

https://comunicaparamos.wixsite.com/comunicarte/audioteca
https://comunicaparamos.wixsite.com/comunicarte/audioteca
https://radialistas.net/serie-killaricocha-la-maldicion-de-la-abundancia/
https://radialistas.net/serie-killaricocha-la-maldicion-de-la-abundancia/
https://radialistas.net/serie-killaricocha-la-maldicion-de-la-abundancia/
https://radialistas.net/serie-killaricocha-la-maldicion-de-la-abundancia/
https://radialistas.net/serie-killaricocha-la-maldicion-de-la-abundancia/
https://radialistas.net/serie-killaricocha-la-maldicion-de-la-abundancia/


sean temas de sus trabajos comunicacionales y periodísticos. ¿Se

imaginan una serie de podcast sobre los ecosistemas o de las

criaturas que los habitan?



cursos.cpr.lat

2.3. Práctica periodística – Cursos

Virtuales

1 minute

• Investiga y escribe un artículo sobre la legislación y acciones de

conservación de uno de los ecosistemas estudiados: la Amazonía,

los manglares, los polos o los páramos en su país. Incluye datos

sobre su extensión, estado actual, y acciones de protección.

• Identifica un ecosistema de tu región (grande o pequeño), investiga

y haz un podcast con las maravillas que encuentran y las acciones

para conservarlo.

Tarea

Cuéntanos en los comentarios qué ecosistema o ecosistemas

existen en la región donde vives y por qué son importantes

para su población.

https://cursos.cpr.lat/topic/2-3-practica-periodistica/
https://cursos.cpr.lat/topic/2-3-practica-periodistica/


cursos.cpr.lat

3. Cómo se destruye el planeta –

Cursos Virtuales

1 minute

La población humana consume tantos recursos naturales

como si tuviéramos a nuestra disposición casi dos planetas.

IPV 2022

“Cuando empezó el fuego empezamos a correr,

nos refugiamos en algunas casas hasta que acabaron de disparar.

Nosotros solo teníamos lanzas,

nuestras armas naturales que son parte de nuestra identidad,

pero nadie tenía armas de fuego”.

Agnita Saboya,

Presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas del Marañón,

Agosto 2020.

https://cursos.cpr.lat/lessons/3-como-se-destruye-el-planeta/
https://cursos.cpr.lat/lessons/3-como-se-destruye-el-planeta/
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3.1. La maldición de la abundancia –

Cursos Virtuales

5-6 minutes

Destrucción tras destrucción. Por donde miremos, las noticias nos

relatan historias climáticas catastróficas en los lugares menos

pensados por ser los países más desarrollados del mundo.

Sentimos temor cuando vemos que también acá, a nuestro lado,

algo raro sucede. El clima no sigue su ritmo acostumbrado.

Sabíamos que de tal mes a tal otro, tendríamos calor. Y

preparábamos la ropa más abrigada para los meses de frío que

llegarían después del verano. Los estudiosos nos alertan sobre el

extractivismo, el gran responsable de este desequilibrio. Veamos

algunas de esas noticias:

• La Amazonía de Brasil —que ocupa el 40 % del bosque tropical del

mundo— ha superado el punto de no retorno con un 25% de

transformación y un 9 % de alta degradación, es decir, el 34 % de

la Amazonía brasileña prácticamente se ha perdido.

• En Colombia, departamento de Cundinamarca, murieron 21

mineros víctimas de la explosión de una mina de carbón en la

localidad de Sutatausa.

• Entre enero y abril de 2023, los incendios forestales en Chile

consumieron alrededor de 426,387 hectáreas.

• Desde 1997 hasta 2021 ocurrieron 566 derrames de petróleo en la

Amazonía peruana (casi dos por mes), 404 en la costa y 5 en la

sierra, que suman en total más de 87 mil barriles. El 23 de marzo

del 2023 nuevamente hubo un derrame de petróleo en la región

amazónica Condorcanqui, al norte del Perú, que afectó a 16

comunidades indígenas.

Deforestación, incendios forestales, minería, explotación petrolera,

mega represas, todas actividades humanas para la extracción de

grandes volúmenes de recursos naturales no renovables que serán

luego vendidas y exportadas al mercado global sin procesamiento.

Esto es el extractivismo, la política económica que tienen todos

los gobiernos, de izquierda, derecha, progresistas o conservadores

https://cursos.cpr.lat/topic/3-1-la-maldicion-de-la-abundancia/
https://cursos.cpr.lat/topic/3-1-la-maldicion-de-la-abundancia/
https://es.mongabay.com/2022/09/alerta-por-deforestacion-y-degradacion-de-la-amazonia-punto-de-no-retorno/
https://es.mongabay.com/2022/09/alerta-por-deforestacion-y-degradacion-de-la-amazonia-punto-de-no-retorno/
https://es.mongabay.com/2022/09/alerta-por-deforestacion-y-degradacion-de-la-amazonia-punto-de-no-retorno/
https://es.mongabay.com/2022/09/alerta-por-deforestacion-y-degradacion-de-la-amazonia-punto-de-no-retorno/


para obtener dinero en plazos cortos.

Pero el extractivismo no se limita a los minerales metálicos y no

metálicos o al petróleo. Hay también extractivismo agrario, forestal,

pesquero, de carbón, gas natural, monocultivos de soya, caña de

azúcar, palma aceitera, coca, cría de ganado para el mercado de

carne; ecoturismo, etc.

El extractivismo expone un modelo de acumulación (aumento de

capital, dinero, maquinarias, etc. a través de la explotación y la

pobreza de los trabajadores) basado en el despojo de territorios,

cultura, formas de vivir y asesinatos. También contamina el suelo y

el agua afectando la salud, entre otros desastres. Todas esas

violaciones han incrementado las rebeliones indígenas, a pesar de

la existencia de convenios internacionales, como es el Convenio

169 de la Organinzación Internacional del Trabajo; la Declaración

de Garantías de Derechos Pre-existentes de la OEA, y la

Declaración de Derechos de las Comunidades Indígenas de las

Naciones Unidas. Fuente: Ana Isla.

El economista ecuatoriano Alberto Acosta lo llama la maldición de

la abundancia. Y dice que la pobreza de nuestros países está

relacionada con la existencia de una gran riqueza en recursos

naturales, más todavía si ese país tiene minerales, petróleo y gas

natural.

Cuando hablamos de extractivismo decimos también que nuestros

países son primario-exportadores. Esto significa que las riquezas

se extraen y se exportan al exterior tal cual se sacan de la

Naturaleza, porque no hay industrias que procesen esos productos.

Esa modalidad impide que las materias primas tengan mayor valor

(valor agregado) lo que resultaría en mayor ganancia para el país.

En el capitalismo la riqueza se mide en el Producto Bruto Interno

(PBI) y no se toma en cuenta las pérdidas que los desastres

ocasionan en territorio, fauna, flora, y a los pueblos originarios y

urbanos.

Los gobiernos de derecha e izquierda defienden el extractivismo.

Ambos explotan los recursos naturales, los bienes comunes que

pertenece a toda la humanidad. Los de derecha nos cuentan de los

grandes beneficios de la inversión extranjera. Y los de la izquierda,

de “acabar con la pobreza”. Pero el resultado es el mismo, la

destrucción del medio ambiente, la contaminación del planeta con

el aumento del CO2, y la miseria cada vez mayor de los pueblos

urbanos y rurales, incluso la desaparición de nacionalidades

originarias.

https://www.redalyc.org/journal/153/15372615005/html/
https://www.redalyc.org/journal/153/15372615005/html/


Debido a la alta corrupción que existe en América Latina, los

Estados no se preocupan por los daños ambientales y sociales, y

apoyan a las empresas dejando que sean los pueblos quienes

negocien sus demandas sociales con las corporaciones

(petroleras, mineras, etc), las que nunca cumplen con sus

promesas de atención a las comunidades lo que casi siempre

ocasiona enfrentamientos graves.
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3.2. Conceptos relacionados – Cursos

Virtuales

6-8 minutes

Enclaves

Estos son los lugares donde las empresas extractivas se ubican,

donde no hay derechos para los trabajadores o moradores

cercanos. Se les despojan sus tierras y tienen que emigrar a la

fuerza. Los pueblos cercanos a los campamentos petroleros y

mineros no reciben ningún beneficio. Incluso deben tener permiso

o pases para poder ingresar al lugar que antes era libre. Los

enclaves son concesionados por los gobiernos sin consultar a los

pueblos, a pesar de haber firmado el Acuerdo 169 de la OIT.

Commodities o mercancías

Se les llama commodities (en inglés, mercancías) a los productos,

materias primas o bienes de consumo que se compran y se venden

en el mercado local o mundial. Lo que se compra en el mercado

local se llaman también commodities, porque el precio de los

productos, que compran o venden, dependen de la oferta y la

demanda local.

En el mercado internacional ocurre lo mismo, los productos (café,

azúcar, cacao, banano, algodón, soya, trigo, maíz, avena, cebada,

petróleo crudo, gasolinas, gas natural, oro, plata, cobre, platino,

aluminio, manteca, leche y ganado vivo) tienen un mismo precio a

nivel mundial y se fija también por las condiciones de oferta y

demanda del mercado: si un bien es escaso, su precio tenderá a

aumentar. Si hay mucha producción, va a bajar. Esto sucede con el

precio del petróleo, el cobre, la soya, por ejemplo. Si nuestros

países dependen de la venta de materias primas o commodities, su

economía se verá afectada por la variación de los precios

internacionales.

Deforestación e incendios

La tala de árboles para madera, la construcción de granjas

https://cursos.cpr.lat/topic/3-2-conceptos-relacionados/
https://cursos.cpr.lat/topic/3-2-conceptos-relacionados/


ganaderas, los cultivos de soja, coca o aceite de palma y la

construcción de las carreteras e hidroeléctricas, así como los

incendios, son causantes de la deforestación en la Panamazonía.

Esta deforestación disminuye las lluvias provocando sequías y

luego, fácilmente, se producen incendios, gran número de ellos son

provocados. Los pueblos indígenas, sobre todo los que están en

aislamiento voluntario, tienen que huir de sus tierras y sufren

enfermedades respiratorias por el humo de los incendios.

En el mundo, cada año se talan aproximadamente 15 mil millones

de árboles. En el Perú, el 60% de la tala es ilegal o con licencias

amañadas. En este país se pierden cada año 155 mil hectáreas de

bosque.

Los bosques actúan como un sumidero de carbono, como una

esponja que retiene dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera. Las

plantas absorben el CO2 y liberan oxígeno (O2) ayudando a

regular el calor del planeta. Pero la deforestación está reduciendo

esa capacidad de absorción. Y los incendios aumentan la

liberación del CO2. La Amazonia emite ya tres veces más dióxido

de carbono del que la vegetación que conserva es capaz de

absorber.

Fracking

Se llama también fracturación hidráulica. Es un método de

extracción de combustibles fósiles que emplea la inyección de

grandes cantidades de agua y productos químicos. El agua se

encarga de fracturar las rocas del subsuelo en las que se

encuentra atrapado el gas natural o el petróleo. Terminado el

proceso, el agua con arena y químicos vuelve a la superficie, junto

con petróleo o el gas natural extraído. En la Argentina, localidad de

Zapala, tierra Mapuche, se perforó el primer pozo de Latinoamérica

para la extracción de hidrocarburos no convencionales a través

de fracking. Más información la pueden encontrar en ¿Qué es el

fraking? Conoce sus ventajas y desventajas.

Arenas bituminosas

Son arenas petroleras o aceitosas, arenas de alquitrán o petróleo

crudo extra pesado. Están formadas por una mezcla de arcillas,

arena, agua y bitumen, que es un petróleo con muy baja gravedad.

Las mayores reservas mundiales se encuentran en Canadá,

también se hallan en Venezuela, Rusia, Estados Unidos y

Madagascar. Muchos lo consideran sustituto del petróleo

https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/climatizacion/que-es-el-fraking
https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/climatizacion/que-es-el-fraking
https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/climatizacion/que-es-el-fraking
https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/climatizacion/que-es-el-fraking
https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/climatizacion/que-es-el-fraking
https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/climatizacion/que-es-el-fraking


convencional, un petróleo sintético. Al ser quemado, emite un 23

por ciento más de gases de efecto invernadero que los carburantes

convencionales. Para extraer esta arena se necesitan enormes

minas a cielo abierto y causan graves daños ambientales.

Pasivos ambientales

Se llaman así a los daños al medio ambiente producidos y no

pagados por una empresa pública o privada como resultado de sus

actividades normales o por accidentes. Puede tratarse de

empresas activas o que hubieran terminado sus operaciones

dejando los daños ambientales sin reparación. Por tanto, pasivos

ambientales serían las deudas que esas empresas adquieren con

las comunidades que habitan o son dueñas de esos territorios o de

los lugares cercanos que también resulten afectados.

Para comprender mejor, recordemos que en la contabilidad hay dos

conceptos: activo y pasivo. Activo es lo que la empresa tiene, lo

que posee. Y pasivo, lo que la empresa debe. Si lo aplicamos al

ambiente, pasivo ambiental es la deuda que una empresa tiene por

daños ambientales causados.

¿Cuáles son esos daños? La contaminación del agua, el suelo, el

aire, la afectación de la salud de la población que vive cerca.

También el incremento de la presencia de minerales en el

organismo y enfermedades respiratorias.

Un ejemplo de pasivo ambiental. Cuando los desechos

contaminantes de las minas o de los cultivos de palma aceitera

llegan al río, acaban con los peces, dañan los cultivos y no hay

más agua para beber. Las tierras ocupadas pierden su valor para la

siembra, se vuelven infértiles. Se pierde también la riqueza de los

bosques afectados, la flora y la fauna. Las comunidades son

despojadas de sus tierras.

Las empresas no incluyen esta deuda ambiental en su contabilidad.

Y solo la lucha permanente de los pueblos la ponen en evidencia,

pero estas empresas recurren a todos los argumentos legales (y

hasta sobornos) para no pagar. Y aunque pagaran algo, nunca será

suficiente para compensar la riqueza ambiental perdida, las

actividades económicas no contaminantes, la salud y las vidas

humanas. Debemos tener en cuenta que los recursos naturales se

destruyen y que su restablecimiento es de muy largo plazo, algunos

nunca se logran. Si se corta un árbol que tardó muchos años en

crecer, no lo recuperaremos.



Servicios ambientales o servicios ecosistémicos

Son los beneficios de la naturaleza que el ser humano y todos los

seres vivos obtienen para satisfacer sus necesidades. Pueden ser

alimentos, agua, servicios de regulación climática y purificación

hídrica, ciclos de nutrientes y formación de suelos. Se incluyen en

estos servicios la polinización y dispersión de semillas, la

conservación del hábitat para la fauna, la conservación de suelos.
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3.3. Tipos de extractivismos y sus

impactos – Cursos Virtuales

13-16 minutes

En el río Nanay, ubicado en Iquitos, Perú,

los peces tienen plomo en la sangre

y los niños no pueden bañarse en sus aguas.

Si lo hacen,

en su piel aparecen ronchas y alergias

por los metales que expulsa la mineríailegal.

Resurgir Amazónico, REMA

Todas son actividades humanas, por eso decimos que los grandes

depredadores del planeta somos los seres humanos. Somos la

única especie que destruye el lugar donde habita. Veamos:

• Extracción petrolera y fracking

• Extracción de gas natural

• Megaminería a cielo abierto y de socavón

• Minería aluvial ilegal

• Pesca industrial a gran escala

• Ganadería masiva para la producción de carne de vacuno

• Monocultivos extensivos de soya, palma aceitera, caña de azúcar y

otros

• Megaproyectos hidráulicos: represas gigantes

Veamos ahora los impactos causados por las actividades

extractivas.

Impactos ambientales

Cambio climático

El consumo de combustibles fósiles (hidrocarburos y carbón) es el

mayor responsable de emisiones de dióxido de carbono (CO2 ) a la

atmósfera, las mismas que provocan el calentamiento global y son

una amenaza para la vida.

https://cursos.cpr.lat/topic/3-3-tipos-de-extractivismos-y-sus-impactos/
https://cursos.cpr.lat/topic/3-3-tipos-de-extractivismos-y-sus-impactos/


Contaminación del medio ambiente

Producida por la exploración minera con explosivos; relaves

minerales tóxicos vertidos en el agua, subsuelo y la superficie;

derrame de petróleo en lagunas y ríos; acumulación de plásticos en

los mares (la “isla de basura” en el Océano Pacífico tiene ya 1.6

millones de Kilómetros cuadrados). Recuerden que una gota de

aceite puede contaminar hasta 1,000 litros de agua. La polución del

aire, mata a nivel mundial, 7 millones de personas al año, según la

OMS.

Incendios forestales y desertificación

Miles de hectáreas de bosques son incendiadas para usar las

tierras en monocultivos, ganadería extensiva, instalación de

enclaves petroleros y mineros, mega hidroeléctricas. No solo

interrumpen los ciclos del agua, provocan sequías y desertificación,

sino que desplazan a poblaciones indígenas de sus territorios.

Durante el gobierno de Bolsonaro (Brasil 2019 – 2022) se llegó a la

mayor destrucción de los bosques brasileros por causa de la

deforestación e incendios forestales.

Brasil es el mayor exportador de carne vacuna del mundo. En

2020, las exportaciones de carne brasileña representaron el 24%

del comercio mundial. Las zonas ganaderas cubren el 19% del

territorio de ese país que es, también, es el segundo mayor

productor de aves de corral después de Estados Unidos”. Fuente:

El Cohete a la Luna.

Destrucción de la biodiversidad

Los ecosistemas del planeta son una explosión de vida y la

garantía de absorción del CO2 y suministro del agua dulce. El

extractivismo rompe el equilibrio de éstos y desplaza poblaciones

de fauna, elimina flora y expulsa a las poblaciones de sus

territorios. Recuerden que los bosques albergan alrededor del 80%

de la biodiversidad terrestre del planeta. Cada día se pierden 137

especies de animales, plantas e insectos debido a la deforestación.

Una de las perdedoras más importantes son las abejas,

fundamentales para la vida humana por realizar la polinización de

las plantas de las que nos alimentamos.

Quema de basura

En el mundo se produce aproximadamente 2 mil millones de

https://www.elcohetealaluna.com/la-amazonia-sin-maquillaje/
https://www.elcohetealaluna.com/la-amazonia-sin-maquillaje/


toneladas de basura anualmente, de los cuales el 41% se quema.

Cuando las bolsas, botellas, objetos plásticos y otros subproductos

del petróleo se queman, desprenden sustancias químicas

altamente tóxicas llamadas dioxinas y furanos. Estos productos

químicos no tienen olor ni color y pueden causar cáncer, infertilidad

en hombres y mujeres, y ocasionar otros problemas graves de

salud. Los desechos que contienen mercurio, plomo y otros

metales pesados, se liberan en el medio ambiente.

Acapara el acceso al agua y deja suelos contaminados

Vuelve difícil, y hasta imposible, el desarrollo de otras actividades

económicas en los territorios afectados, como la agricultura, la

pequeña ganadería o el turismo. Los territorios dedicados al

extractivismo, en el mundo entero, terminan siendo los más pobres

de cada país. Para obtener una tonelada de cobre, se genera entre

300 y 600 toneladas de desechos, muchos de ellos tóxicos, y se

consume entre 30 y 500 mil litros de agua. Para hacer un anillo de

oro, se contamina un promedio de ocho mil litros de agua y se

producen 20 toneladas de desechos líquidos y sólidos. Leer más

en Alternativas al desarrollo. La destrucción del planeta no es un

destino.

Impactos sociales

Violencia contra las mujeres y las niñas

En los enclaves mineros y petroleros se producen violencias contra

las mujeres de todas las edades. La trata y la violencia sexual son

problemas graves, pero también aumenta la violencia machista en

el hogar, los incestos, el alcoholismo, la dependencia económica

de las mujeres, las dificultades de alcanzar el agua y los alimentos,

la ausencia de posibilidades de educación para las niñas y niños, el

nulo acceso a la salud. Y la esclavitud de las mujeres que cocinan,

lavan y limpian para los mineros. Se produce una forma de

violencia estructural de género, la violencia medioambiental contra

las mujeres.

Las niñas de 11 a 14 años son las preferidas por los mineros.

Durante la noche hay mayor trabajo para ellas, en el día las niñas

duermen y los trabajadores están en la mina. A partir de las 7 de la

noche, los mineros se dedican a emborracharse y consumir niñas

como si fueran objetos” Campamento minería ilegal La Pampa,

Departamento de Madre de Dios, Amazonía peruana. 2016.

https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Libro%20Alternativas%20ok.pdf
https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Libro%20Alternativas%20ok.pdf
https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Libro%20Alternativas%20ok.pdf
https://www.rosalux.org.ec/pdfs/Libro%20Alternativas%20ok.pdf
https://radialistas.net/danos-causados-por-el-extractivismo/
https://radialistas.net/danos-causados-por-el-extractivismo/


En el Chocó, Colombia, la consolidación de enclaves mineros

ligados a una industria aurífera criminal, ha significado el auge de

espacios aledaños a los complejos de extracción, en los cuales se

explota sexualmente a las mujeres y niñas, en muchas ocasiones

con el conocimiento de los esposos y padres de familia, quienes

son amenazados y en el mejor de los casos reciben dinero bajo

intimidaciones como compensación por el abuso de sus

compañeras e hijas. (Onu Mujeres, 2015).

Cambia la dinámica de las comunidades

El extractivismo tiene otras consecuencias tales como el sicariato

(aparece en los lugares de extracción de oro en minería aluvial,

ilegal, por ejemplo en los departamentos de Madre de Dios y Loreto

en el Perú). Se instalan cantinas, prolifera la trata de niñas y

mujeres para la prostitución, los hombres ya no quieren sembrar

por ganar dinero fácil de la extracción, la gente se enferma con

comezones, chupos y granos, incluso con cáncer. Las autoridades

pierden su lugar y su mandato ya sea extorsionados, amenazados

o cómplices de los mineros. Las decisiones comunales no pueden

tomarse en forma democrática. Impera el terror y los intereses

económicos. En el río Nanay, Amazonía Peruana, hay oro de 24

kilates, de alta pureza. Un gramo de oro cuesta S/ 230

(aproximadamente $63.00), y en el Nanay se producen entre 80 y

120 gramos al día.

La minería ilegal contamina territorios y ríos, compra comuneros y

comuneras sin trabajo, cambia la dinámica comunitaria con la

introducción del sicariato y destruye la organización local.

Militarización

Los proyectos mineros y petroleros se ejecutan bajo contratos con

los gobiernos, por tanto, muchas veces éstos se responsabilizan de

garantizar su seguridad. Cuando se producen conflictos, son los

militares que se enfrentan a los comuneros y comuneras indígenas

que reclaman por los impactos negativos en sus territorios o la falta

de cumplimiento de acuerdos con las empresas.

En Argentina, en marzo 2023, el jefe del Estado Mayor Conjunto,

Juan Martín Paleo, anunció “ocho planes de campaña” que

implican la militarización de áreas de “recursos naturales y

espacios soberanos” del país, como la mina de Vaca Muerta, el

Atlántico sur y zonas de extracción de litio. Con esta medida, el

Gobierno pondrá recursos militares a disposición para resguardar

http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n45/n45a09.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/noma/n45/n45a09.pdf
https://agenciatierraviva.com.ar/las-fuerzas-armadas-anunciaron-la-militarizacion-de-vaca-muerta-y-otros-enclaves-del-extractivismo/
https://agenciatierraviva.com.ar/las-fuerzas-armadas-anunciaron-la-militarizacion-de-vaca-muerta-y-otros-enclaves-del-extractivismo/
https://agenciatierraviva.com.ar/las-fuerzas-armadas-anunciaron-la-militarizacion-de-vaca-muerta-y-otros-enclaves-del-extractivismo/
https://agenciatierraviva.com.ar/las-fuerzas-armadas-anunciaron-la-militarizacion-de-vaca-muerta-y-otros-enclaves-del-extractivismo/


la actividad que realizan las multinacionales y deja de lado los

derechos humanos.

Perpetúa la dependencia económica y política

Mantiene a nuestros países en una posición subordinada a nivel

internacional. Nosotros vendemos materia prima no procesada,

mientras el valor agregado se genera en los países centrales que la

importan e industrializan. Nuestros países tienen muy poca

posibilidad de influir en los precios que, sin embargo, constituyen el

eje de nuestras economías y de nuestras políticas públicas.

Estos efectos negativos no se consideran cuando se habla de los

beneficios económicos que generará la actividad extractiva.

Tampoco se contabilizan los subsidios ocultos, como el suministro

de electricidad y agua baratas a las empresas, ni la construcción

de carreteras y puertos por parte del Estado. Nuestra

responsabilidad es pensar en las condiciones de vida que

tendremos en 20 ó 30 años, y la situación que enfrentarán las

generaciones futuras. También es importante reflexionar sobre las

condiciones económicas y políticas que impone el extractivismo en

las instituciones del Estado y en la sociedad en su conjunto.

Desplazamiento y destrucción de las comunidades

Hasta la comunidad comunidad Shuar de Nankints, amazonía

ecuatoriana, en marzo del 2017 llegó la empresa minera china

EXSA con el apoyo del gobierno a instalar el campamento minero

La Esperanza. Dieron dos minutos a las familias para desalojar y

destruyeron sus casas y las enterraron. La policía particular y los

militares los obligaron a huir hacia la selva.

Decían que nos iban a soltar una bomba. Decían que iban a botar

a los niños al río Zamora. Decían que esa noche venían. Yo tengo

cinco hijos, salimos simples, sin ropa. Cruzamos la selva en medio

de la noche. Abandoné a mis animales. Mi chonta, el plátano, todo

quedó atrás. Salieron las mujeres, yo lloraba por ellas y por mí.

Susana.

Este testimonio ha sido recogido por Cristina Burneo en su

artículo Las mujeres que narran la guerra. Les recomendamos

especialmente su lectura que nos da la medida de las agresiones

sufridas a manos de las empresas y de los gobiernos nacionales.

¿Conoces casos como los de Nankints? ¿Cómo los han tratado los

medios de comunicación?

https://www.labarraespaciadora.com/medio-ambiente/mujeres-que-narran-guerra/
https://www.labarraespaciadora.com/medio-ambiente/mujeres-que-narran-guerra/


Otro ejemplo de despojo son los Yaquis en el Estado de Sonora,

México, que desde hace muchos años viven en resistencia por la

defensa de sus territorios. En la región indígena hay 25

concesiones otorgadas a empresas mineras de Canadá, Estados

Unidos y México; el gaseoducto Sonora (Empresa Enova, filial de la

transnacional norteamericana, Sempra Energy, sobre 90 kilómetros

del territorio yaqui para exportar gas natural). Y el acueducto

Independencia que desvía el agua del Río Yaqui, esencial para la

vida de las comunidades indígenas.

Asesinatos a defensoras y defensores

medioambientales

En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el

agua y el maíz, de los ríos somos custodios ancestrales el pueblo

lenca. Resguardados por los espíritus de las niñas que nos

enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los

ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta.

Berta Cáceres. Ambientalista hondureña asesinada.

Las activistas y los activistas ambientales, indígenas y no

indígenas, afrodescendientes, de todo el mundo, arriesgan sus

vidas cada día en defensa del medioambiente, contra el cambio

climático y la conservación de la biodiversidad. Sin embargo, los

intereses económicos de las industrias extractivas y narcotráfico no

vacilan en despojarles de sus tierras y asesinarlos.

América Latina se ubica como la región más peligrosa para los

defensores y las defensoras ambientales. De los diez países con el

mayor número de asesinatos en el mundo, siete son de

Latinoamérica: Brasil, Colombia, México, Honduras, Guatemala,

Venezuela y Nicaragua.

https://es.mongabay.com/2021/08/mexico-yaquis-despojo-desapariciones-pueblos-indigenas/
https://es.mongabay.com/2021/08/mexico-yaquis-despojo-desapariciones-pueblos-indigenas/
https://es.mongabay.com/2021/08/mexico-yaquis-despojo-desapariciones-pueblos-indigenas/
https://es.mongabay.com/2021/08/mexico-yaquis-despojo-desapariciones-pueblos-indigenas/


El 68% de los 1,733 asesinatos de líderes ambientales en el mundo

(una persona cada dos días), registrados por Global Witness [1]

desde 2012 al 2020, tuvieron lugar en América Latina (3 de 4

asesinatos). La región también siguió siendo la más peligrosa en el

2021.

En 2021, 200 defensores ambientales fueron asesinados. México

fue el país con mayor número de asesinatos (54), seguido por

Colombia (33) y Brasil (26). Cerca del 80% de los asesinatos en

Brasil, Perú y Venezuela fue en la Amazonía. 

En el 2022, según la Comisión Interamericana de Derechos

Humanos (CIDH) fueron asesinadas 126 personas defensoras

ambientales y de territorios, la mayoría de ellas defensoras

indígenas y afrodescendientes.

Los principales móviles de los asesinatos a líderes y lideresas

ambientales en países amazónicos son:

• Conflictos por la tenencia de tierras, despojando a los pueblos

indígenas.

• Minería legal e ilegal que envenenan tierra y agua.

• Enfrentamientos con empresas petroleras y mineras.

• Narcotráfico.

• Tala del bosque para agronegocios y ganadería, sobre todo en el

Brasil.

• Proyectos hidroeléctricos y represas, también en Brasil, Venezuela,

Costa Rica.

• La corrupción política que entrega tierras indígenas a empresas

extractivistas.

Te invitamos a revisar esta serie periodística acerca de la lucha de

defensores y defensoras de la Amazonía: DefenderSinMiedo:

historias de lucha por la defensa del ambiente en tiempos de

pandemia.

Lectura recomendada (Radialistas Apasionadas y Apasionados)

Daños causados por el extractivismo

Los gobiernos de derecha e izquierda defienden el extractivismo.

Ambos explotan los recursos naturales, los bienes comunes que

pertenece a toda la humanidad. Leer >

Entrevista (CADTM)

about:reader?url=https%3A%2F%2Fcursos.cpr.lat%2Ftopic%2F3-3-tipos-de-extractivismos-y-sus-impactos%2F#1-global-witness
about:reader?url=https%3A%2F%2Fcursos.cpr.lat%2Ftopic%2F3-3-tipos-de-extractivismos-y-sus-impactos%2F#1-global-witness
https://cuestionpublica.com/defendersinmiedo-historias-de-lucha-por-la-defensa-del-ambiente-en-tiempos-de-pandemia/
https://cuestionpublica.com/defendersinmiedo-historias-de-lucha-por-la-defensa-del-ambiente-en-tiempos-de-pandemia/
https://radialistas.net/danos-causados-por-el-extractivismo/
https://radialistas.net/danos-causados-por-el-extractivismo/


Entrevista a Eduardo Gudynas

Sobre las contradicciones entre extractivismos, izquierdas y

progresismos. Leer >

[1] Global Witness es una ONG internacional establecida en 1993

que trabaja para romper los vínculos entre la explotación de los

recursos naturales, los conflictos, la pobreza, la corrupción y los

abusos de los derechos humanos en todo el mundo. La

organización tiene oficinas en Londres y Washington, D.C.

https://www.globalwitness.org/es/

https://www.cadtm.org/Consecuencias-del-extractivismo-en
https://www.cadtm.org/Consecuencias-del-extractivismo-en
https://www.globalwitness.org/es/
https://www.globalwitness.org/es/
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3.4. Práctica periodística – Cursos

Virtuales

1 minute

• ¿En tu comunidad hay casos de amenazas a lideresas o

defensoras del medio ambiente? Haz reportajes, podcast,

entrevistas y difunde en tus redes y emisoras.

• Investiga y haz un programa sobre los casos de pasivos

ambientales que hay en tu región. ¿Cuáles han sido pagados y

cuáles no?

Tarea

Comparte con el resto del grupo algún caso de pasivos

ambientales de tu región que te gustaría investigar.

¡Cuéntanos en los comentarios!

https://cursos.cpr.lat/topic/3-4-practica-periodistica/
https://cursos.cpr.lat/topic/3-4-practica-periodistica/
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4. Sumak Kausay – Cursos Virtuales

5-7 minutes

Imagen cortesía: Tigua, Arte desde el centro del Mundo, Cosecha

de cebada en minga y pastoreo en los Andes del pueblo kichwa.

Fotos: Juan Robles Picón/MNA

Con otros nombres originarios, Sumak Kausay es la visión ideal de

la vida. Está presente en todos los pueblos andinos y amazónicos.

Se traduce en español como el Buen Vivir.

Este término se refiere a una concepción indígena andina ancestral

y viene de dos palabras: Sumak significa lo ideal, lo hermoso, lo

bueno, la realización; y Kawsay, es la vida, en referencia a una vida

digna, en armonía y equilibrio con el universo y el ser humano. En

síntesis, el Sumak Kawsay significa la plenitud de la vida.

Cuando se habla del Buen Vivir como un camino presente y futuro

por construir estamos entendiendo una relación de armonía entre

lo material y lo espiritual, entre los seres humanos, sin violencias y

construyendo una comunidad de mutuo respeto y reciprocidad.

Armonía y equilibrio entre la gente y la Naturaleza, sabiendo que

somos parte de ella, que la Madre Tierra es la productora de la vida

en su totalidad. Las plantas, animales, los seres de las montañas y

los ríos, la Humanidad, todo viene de ella y merece ser respetada y

cuidada. Cuando se rompe este equilibrio llegan los males, la

destrucción de la Naturaleza, las guerras, el despojo de los

territorios, los crímenes, la explotación, las enfermedades, la

https://cursos.cpr.lat/lessons/4-sumak-kausay/
https://cursos.cpr.lat/lessons/4-sumak-kausay/
https://www.meer.com/es/19153-tigua-arte-desde-el-centro-del-mundo
https://www.meer.com/es/19153-tigua-arte-desde-el-centro-del-mundo
https://www.meer.com/es/19153-tigua-arte-desde-el-centro-del-mundo
https://www.meer.com/es/19153-tigua-arte-desde-el-centro-del-mundo
https://www.meer.com/es/19153-tigua-arte-desde-el-centro-del-mundo
https://www.meer.com/es/19153-tigua-arte-desde-el-centro-del-mundo


muerte.

Vivir Bien o Buen Vivir es la vida en plenitud. Es saber vivir en

armonía y equilibrio, en armonía con los ciclos de la Madre Tierra,

del cosmos, de la vida y de la historia, y en equilibrio con toda

forma de existencia. Y ese justamente es el camino y el horizonte

de la comunidad; implica primero saber vivir y luego convivir. No se

puede Vivir Bien si los demás viven mal, o si se daña la Madre

Naturaleza.

El término Buen Vivir está en boga, de moda, y se usa mucho en

los discursos políticos de izquierda. En las universidades estudian

su significado, lo adaptan a la realidad actual, lo “resemantizan”

(renovar y recuperar su significado) definiéndolo según su propio

entender. Según Eduardo Gudynas, investigador uruguayo, el

concepto se banaliza: se utiliza como equivalente de políticas

asistenciales a favor de los pobres, se presenta como una

reivindicación meramente indígena, o se repite como un eslogan

que finalmente pierde sentido.

En algunos países andinos, los gobernantes han usado el término

como suyo y hasta lo han puesto en las Constituciones dándole un

uso político, pero en la práctica no se cumple ni siquiera se

intentan acciones que nos lleven al Buen vivir. Sólo es un discurso

aparentemente progresista para lograr imagen internacional.

Los pueblos indígenas rechazan ese aprovechamiento. Los

proyectos de «desarrollo» que significan crecimiento económico

para las empresas y acaso para el Estado, en lugar de construir el

Buen Vivir, atentan contra la armonía y el equilibrio de los pueblos

y la Naturaleza, destruyen el territorio amazónico y a sus

habitantes.

Un ejemplo es el Plan Nacional del Ecuador 2009-2013 donde se

dice: No se trata de “recursos naturales”, sino del “espacio donde

se realiza la vida”. Por eso, la Naturaleza tiene “el derecho a que se

respete integralmente su existencia y el mantenimiento y

regeneración de sus ciclos vitales, estructuras, funciones y

procesos evolutivos” (art. 71 y 72 ). Contradiciendo las

afirmaciones de este Plan, la política económica implantó el

desarrollo a base del extractivismo petrolero y minero sin respetar

los derechos de la Naturaleza y menos los de los pueblos

indígenas. Ese neoextractivismo trajo como consecuencia

conflictos con las nacionalidades indígenas, el despojo de sus

territorios, la contaminación de la Amazonía, mayor pobreza para la

población, la violencia y muerte de líderes ambientalistas.



Según varios estudiosos, el pensamiento del Buen Vivir nos

enseña a:

• Valorar lo espiritual y afectivo. Ni la Naturaleza ni los seres

humanos somos mercancías que se compran y se venden.

Merecemos la felicidad y una buena calidad de vida. Somos parte

de un todo en comunidad con los animales, plantas, agua, tierra, y

espíritus. Somos parte de la Naturaleza y la relación con ella es

sagrada.

• Vivir en una sociedad donde hay variedad de saberes y

pensamientos. Lo esencial es una interrelación cultural en que

ninguna cultura domine a la otra. Lo que yo soy y lo que tú eres

vale igual y nos respetamos mutuamente.

• Aprovechar los conocimientos, adelantos tecnológicos y científicos

para, junto a nuestros saberes ancestrales, poder construir un

futuro con vida en plenitud. No se trata de regresar al pasado, pero

tampoco destruir la Naturaleza e hipotecar la felicidad y el futuro de

nuestros hijos e hijas para conseguir dinero y bienes materiales.

Una propuesta en ese sentido es la Región de las Cuencas

Sagradas donde viven unos 20 pueblos amazónicos de Perú y

Ecuador, que buscan proteger la extraordinaria biodiversidad de

estos territorios liberándolo de cualquier tipo de extractivismo. Esta

iniciativa ofrece una oportunidad excepcional para crear y

demostrar un modelo económico que inicie una nueva era

postextractiva, que salvaguarde el corazón de la biosfera de

nuestro planeta y mejore el bienestar de la humanidad. Su apoyo

es clave para este ecosistema de importancia ecológica y los

derechos indígenas, y garantizará un clima habitable para las

generaciones futuras.
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La Asamblea General de Naciones Unidas reconoció en 2022 que

todas las personas, en cualquier lugar, tienen derecho a vivir en un

medio ambiente limpio, saludable y sostenible, lo cual significa que

respetar esta idea ya no es una opción para quienes ejercen el

poder, sino una obligación.

México, Guatemala, Colombia, Perú, Estados Unidos, Nueva

Zelanda, España, Bangladesh, tienen instrumentos legales para

proteger el medio ambiente. No son principios constitucionales,

pero permiten a las poblaciones exigir medidas contra la

contaminación e incluso que se declaren ríos y parques protegidos

como seres vivos y con derechos.

Ecuador

Se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a los

Derechos de la Naturaleza en su Constitución del 2008:

La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce o realiza la

vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura,

funciones y procesos evolutivos. Artículo 71.

El artículo 72 atribuye a la Naturaleza un autónomo derecho a la

restauración, que será independiente de la obligación que tienen el

Estado y las personas naturales o jurídicas de indemnizar a los

individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales

afectados.

En América Latina solo Ecuador ha declarado constitucionalmente

a la Naturaleza como sujeta de derechos. Aunque no se cumple

debido a las actividades extractivistas petroleras y mineras en

zonas protegidas.

Recién en mayo 2023, luego de 10 años de lucha, la Corte

Constitucional del Ecuador emitió un dictamen favorable a la

propuesta de consulta popular planteada por el colectivo Yasunidos
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sobre qué hacer con el petróleo de Yasuní, también conocido como

Bloque 43. En caso de aprobarse, se suspenderían las actividades

de explotación y extracción de crudo ya iniciadas en ese bloque.

YASUNI, en lengua huaorani, significa TIERRA

SAGRADA. El Parque Nacional Yasuní fue denominado

como Reserva de la Biósfera por la UNESCO en 1989. Ahí se

encuentran el Territorio Waorani, nacionalidad ancestral. Y la Zona

Intangible Tagaeri-Taromenane dos Pueblos Indígenas en

Aislamiento Voluntario. También lo habitan las nacionalidades

Kichwa y Shuar. El 99.73% de la Reserva de Biosfera está

representada por vegetación natural original. Y es una de las zonas

de la Tierra más biodiversas, con alrededor de 150 especies de

anfibios, 121 de reptiles, 598 especies de aves, entre 169 y 204 de

mamíferos, en su flora se han identificado 2,113 especies y se

estima que existirían alrededor de 3,100. ¡Sí al Yasuní, sí a la vida!

Bolivia

Menciona a la Madre Tierra, como el lugar de vida, en el

Preámbulo de su Constitución 2009. Y en su Artículo 33 dice: “Las

personas tienen derecho a un medio ambiente saludable, protegido

y equilibrado. El ejercicio de este derecho debe permitir a los

individuos y colectividades de las presentes y futuras generaciones,

además de otros seres vivos, a desarrollarse de manera normal y

permanente”. Este artículo es importante, pero la Constitución no

otorga derechos a la Naturaleza. Y en otro artículo, el 355, dice que

la “industrialización y comercialización de los recursos naturaleza

será prioridad del Estado”.

El cuidado y protección de la Naturaleza, dependerá, entonces, de

los intereses políticos y económicos de los gobiernos. Es así que

en Bolivia se cultiva soya, y legalmente desde el 2005 (Resolución

Ministerial N° 1 del 7 de abril de 2005) se cultiva soya transgénica,

provocando la expansión agrícola con el consiguiente despojo de

tierras campesinas, por ejemplo, en Santa Cruz, Pando y Beni.  El

Presidente Luis Arce, en marzo 2023, firmó un convenio con el

consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC) para construir dos

plantas en los salares de Coipasa (en Oruro) y Uyuni (en Potosí).

El Salar de Uyuni, de propiedad estatal, tiene la reserva de litio

mayor del mundo (21% del litio metálico).

Colombia
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La Constitución colombiana de 1991, en su artículo 79 dice: Todas

las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e

integridad del ambiente, conservar las áreas de especial

importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de

estos fines.

Y en el Art. 80, El Estado planificará el manejo y aprovechamiento

de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible,

su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá

prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así

mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los

ecosistemas situados en las zonas fronteriza.

De acuerdo con su Constitución, en el 2016, la Corte Constitucional

declaró al río Atrato, su cuenca y sus afluentes en el Chocó, sujeto

de derechos. Para su protección, conservación, mantenimiento y

restauración, a cargo de las comunidades étnicas y el Estado, en

respuesta a las tremendas afectaciones de la minería. En la misma

dirección, en el 2018, declaró a la Amazonía como sujeta de

derechos teniendo como base los derechos de las generaciones

futuras.

Panamá

Muy recientemente, en febrero 2022, promulgó la Ley N° 287 que

reconoce los derechos de la Naturaleza y las obligaciones del

Estado relacionadas con estos derechos. Por tanto, el Estado debe

establecer políticas públicas, hacer uso sostenible de los beneficios

medioambientales, prevenir el deterioro ambiental, sancionar y

restaurar los daños que se le causen. Incluye la cosmovisión y

conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas como parte

integral de la interpretación y aplicación de los derechos de la

Naturaleza.

Cada vez más países consideran su responsabilidad en la

conservación del medio ambiente y promulgan leyes al respecto.

Pero falta cambiar la concepción antigua de que la Naturaleza es

inacabable y decidir firmemente protegerla de la destrucción

causada por las actividades extractivistas.

Perú



Desde enero 2021 está en espera la discusión y aprobación en el

Congreso del Proyecto de Ley 6957/2020 CR que plantea

reconocer los “derechos de la madre Naturaleza, los ecosistemas y

las especies, por tratarse de seres vivos, con valor intrínseco y

universal, que tienen derecho a existir, desarrollarse naturalmente,

regenerarse y evolucionar”. Sigue en espera.

En la Amazonía peruana, el pueblo kukama reclama para que se

declare al río Marañón sujeto de derechos como un ser vivo. Lidera

esta lucha la Federación de Mujeres Indígenas Kukama Kukamiria-

Ríos Samiria y Marañón, Huaynakana Kamatahuara Kana.

Ya no podemos permitir tanta vulneración. Nuestros ríos están

contaminados, llenos de metales pesados y allí es donde tenemos

todos nuestros seres vivientes y nuestros espíritus. El Marañón es

como una persona y merece ser respetado.

Mariluz Canaquiri, Presidenta de la Federación.

La espiritualidad kukama, como la de muchos pueblos amazónicos

revela, que en sus profundidades existen ciudades, donde habitan

los familiares y seres queridos. El río es un espacio sagrado y la

garantía de la existencia. Daniel Andrade.

Hay antecedentes internacionales de reconocimiento de los ríos y

parques protegidos como “seres vivos” con derechos. Nueva

Zelanda, Australia, India y Colombia respondieron a los reclamos

de los pueblos indígenas en cuya cosmovisión los ríos y la selva

son seres vivos iguales a los seres humanos y, por lo tanto, deben

ser respetados.
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Toca a mi puerta

y viajemos entre montañas y palomas blancas.

En el camino te saludará la jaguar negra de las rocas,

le hablarás a la warmi apu de lo que llevas dentro,

te cobijarán los lienzos de lana del tayta apu,

bajarás con la lluvia, correrás en los ojos de agua,

amarás cada olor, textura y color de las wakas.

Tsamay Cañamar, poeta Kichua, Otavalo, Ecuador

En cada pueblo de todos los países del mundo están las

defensoras del medio ambiente. Ellas luchan por sus territorios, el

medio ambiente y el futuro de sus familias. A ellas las señalan

como peligrosas porque no se callan, cuestionan a las estructuras

de poder que ponen el capital por encima de la vida. Porque

denuncian el patriarcado que se refleja en la “dominación y

destrucción” de la naturaleza, los privilegios de clase, las

discriminaciones por género y las violencias. Los  proyectos

extractivos afectan a las mujeres, a sus cuerpos, a sus territorios, a

sus comunidades.

Cortesía de: Agencia Tierra Viva.

Las mujeres que se asumen como defensoras de la vida, han sido
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criminalizadas o asesinadas por sus protestas, sus

cuestionamientos a los extractivismos o por demandar alternativas

frente a los proyectos de desarrollo capitalista que destruyen su

hábitat. Tal es el caso de Berta Cáceres, asesinada el 3 de marzo

del 2016, por la defensa de su territorio y del agua, y su

confrontación con actores nacionales y transnacionales en

Honduras.

No es fácil para una mujer ser líder, y menos en una comunidad tan

machista. Nosotras que estamos en este departamento de

Santander, nos han considerado y nos dicen que somos unas

mujeres de carácter bravo. Pero como santandereanas, como

García rovirences , como cerritanas, todo lo que tiene que ver con

la lucha de nuestro territorio, con la lucha de nuestras familias, con

la lucha de nuestra comida, pues ahí si nos toca que se nos salga

la verraquera  por donde sea para continuar defendiendo nuestros

derechos, nuestros deberes. Gloria Calderón, de la Marcha de

Mujeres Campesinas y de la Asociación de Mujeres Campesinas y

Artesanas de Cerrito Santander (ASOMUARCE), Colombia.

Las mujeres corremos mayor peligro que los hombres. Se las

puede amenazar sexual y físicamente; para los hombres es

diferente. Las mujeres nos unimos porque tenemos que hacerlo,

porque sabemos que juntas somos más fuertes y estamos más

protegidas en múltiples niveles. Patricia Gualinga, dirigenta

Sarayacu, Ecuador.

Crecí rodeada de los cantos de las sabias mujeres de mi

comunidad, quienes decían que el bosque verde que vemos hoy

está ahí porque nuestros antepasados lo protegieron, dice la

activista Waorani Nemonte Nenquimo, activista y líder del pueblo

Waorani que vive en la Amazonía ecuatoriana. Ella, a nombre de

su pueblo, presentó una demanda contra su propio gobierno. En

2019, el pueblo Waorani detuvo la extracción de petróleo en la

selva ecuatoriana, con lo cual se logró la protección de 200.000 de

hectáreas de la Amazonía.

¿Cuánto más gente tendrá que morir? La minería es un

horror. Destruye la vida, la naturaleza y el amor. Carolina de Moura,

defensora ambiental y periodista, Brumadinho, Brasil. En 2019, 270

personas perdieron la vida en el colapso de la mina de

Brumadinho, el peor desastre ambiental e industrial de Brasil. La

empresa sabía que la represa era inestable desde hacía 16 años. 



Yo creo que todos deberíamos estar involucrados en la defensa del

territorio; deberíamos pensar no nada más en las emisiones de

carbono o la contaminación de los ríos y los mantos acuíferos, sino

en que todos esos problemas llevan vidas de por medio. Que exista

una conciencia en los habitantes de los daños que provoca esta

industria. Alejandra Jimenez, activista por la defensa de los

territorios ante la extracción petrolera por fracking en Totonacapan,

Veracruz, México.
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El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la

Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos

Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como

Acuerdo de Escazú, es el primer tratado de derechos humanos

ambientales de América Latina y el Caribe.

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el

Acuerdo Regional tiene por objetivo garantizar la implementación

plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de

acceso a la información ambiental, participación pública en los

procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia

en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento

de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección

del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y

futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo

sostenible. Entró en vigor el 22 de abril de 2021 (texto íntegro). Es

el primer instrumento en el mundo, legalmente vinculante para los

Estados firmantes que incluye disposiciones sobre la protección y

defensa de líderes defensores ambientales. 

Países que han ratificado el Acuerdo de Escazú

Aunque en su origen este Acuerdo fue firmado por 24 países, solo

lo han ratificado 15. Siendo los países más violentos, como Brasil y

Perú, los que han puesto barreras a su adhesión. Los intereses de

los grandes capitales extractivistas, la corrupción, el narcotráfico, el

falso concepto del “desarrollo” y los cálculos políticos de los

gobiernos, impiden su ratificación.

Ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,

Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y

Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.

No ratificaron: Brasil, Costa Rica, Dominica, Guatemala, Haití,

Jamaica, Paraguay, Perú, y República Dominicana.
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¿Por qué hay que firmar el Acuerdo de Escazú?

En la última década, a nivel regional fueron asesinados un

promedio de 200 líderes y lideresas ambientales cada año. Detener

esa violencia es el objetivo principal del Acuerdo, mediante

medidas de prevención y protección de quienes luchan por sus

territorios ancestrales y el agua. Global Witness dice que a medida

que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia

contra quienes protegen la tierra.

• América Latina es la región más peligrosa para los y las defensoras

del medio ambiente. Esos crímenes están ligados a la minería

ilegal, narcotráfico, tráfico de tierras, la tala ilegal y otros delitos que

violentan los pueblos y la naturaleza.

• El derecho de acceso a la información y toma de decisiones. Para

que la población tenga participación en las decisiones sobre la

gestión de sus recursos ambientales. La región de Loreto en la

Amazonía peruana denunció que no existe transparencia ni

información oportuna regional ni nacional, lo que impide la

participación consciente de la población en decisiones que le

competen respecto a la gestión de sus recursos naturales. Por

ejemplo, se dan licencias amañadas para la deforestación. El 60%

de la tala es ilegal y se pierden anualmente 155 mil hectáreas de

bosques en el Perú. Así mismo, se dan concesiones de territorios

de las comunidades indígenas para petróleo, minería y

monocultivos sin ninguna consulta y menos consentimiento.

• Sobre derechos ambientales y acceso a la justicia ambiental. La

justicia regional y nacional es burocrática, ineficiente y obedece a

intereses privados. Es su obligación atender los conflictos

ambientales según la Constitución y leyes específicas, sin

discriminaciones ni acuerdos debajo la mesa, además de

garantizar los derechos humanos y ambientales que permitan el

Buen Vivir. En ese sentido, el Acuerdo de Escazú es una

herramienta de derechos que protege a la biodiversidad, la tierra y

los pueblos indígenas y a los grupos más vulnerables. Recordemos

que en el Perú, los lotes petroleros han afectado el territorio de 41

de los 65 pueblos indígenas amazónicos.

•  El derecho a la consulta previa, libre e informada, según el

Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)

que no se cumple. Y los territorios de las poblaciones ancestrales

se concesionan a empresas extractivistas mediante acuerdos con

el poder estatal. Los Estados, que deberían respetar los derechos



colectivos de las nacionalidades indígenas, simplemente los

ignoran.

Lectura recomendada (Open Democracy)

El Acuerdo de Escazú y la lucha de las mujeres defensoras de

los derechos ambientales

Amenazas y vulneraciones pretenden invisibilizarlas como sujetos

políticos e históricos. Leer >
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“A ustedes se les han acabado las excusas y a nosotros se nos

está acabando el tiempo“. Greta Thunberg.

La activista sueca hizo su primera sentada el 20 de agosto de

2018. Empezó sola. Siete meses más tarde, en la

primera huelgamundial por el clima, el 15 de marzo, salieron a la

calle 1,4 millones de personas, según los organizadores. Se

sumaron más de dos millares de ciudades de 128 países.

La urgencia con que la activista sueca emplaza a los grandes

pensadores del cambio climático, no es casual. La juventud ve su

presente y futuro irremediablemente perdidos. Su única casa, su

lugar de vida, la maravilla de la diversidad biológica, está en

inminente peligro. También expresa su decepción ante las

numerosas cumbres mundiales que terminan, en su gran mayoría,

en declaraciones no vinculantes y que no se cumplen, mientras el

calentamiento global sigue en aumento sin visos de detenerse y el

99% de los 8 mil millones de seres humanos ven acabarse sus

posibilidades de sobrevivencia.

Los grandes intereses económicos se oponen a la disminución de

la quema de combustibles fósiles, a “perder “ sus ingresos

imposibles de cuantificar, a disminuir sus comodidades, al

desarrollo capitalista. Pero también, vale decirlo, quienes no somos

parte de la élite privilegiada, nos cuesta cambiar hábitos de

consumo, sumarnos a la lucha por el Planeta.

Instrumentos internacionales

Existen algunos acuerdos o instrumentos internacionales para la

conservación del planeta. Enumeraremos a continuación algunos

de ellos.

Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático
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Ratificada por los 33 países de América Latina y el Caribe, la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático entró en vigor en marzo de 1994. El objetivo del

Convenio es lograr la estabilización de las concentraciones de

gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida

interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. La

Convención establece un marco general para los esfuerzos

intergubernamentales para hacer frente los desafíos provocados

por el cambio climático. Leer el documento completo en

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio

Climático.

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Cumbre de Río 1992

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) fue gestado

durante la Segunda Cumbre de la Tierra, Río de Janeiro 1992 y

tiene como principio básico promover medidas que conduzcan a un

futuro sostenible.

Este acuerdo establece compromisos para mantener la diversidad

biológica como un bien mundial para la supervivencia de la

humanidad y reconoce que la conservación de la diversidad

biológica es una parte integral del proceso de desarrollo.

Es un tratado internacional jurídicamente vinculante, con tres

objetivos principales:

• La conservación de la diversidad biológica.

• La utilización sostenible de sus componentes.

• La participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven

de la utilización de los recursos genéticos.

A la luz de casi tres décadas, estos principios no se han cumplido y

han empeorado de manera alarmante.

Cumbres de la Tierra

Se llama Cumbre de la Tierra a las Conferencias de Naciones

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUCED). Estas

Cumbres son extraordinarias y en ellas se reúnen jefes de Estado

de todos los países del mundo para alcanzar acuerdos sobre el

medio ambiente, desarrollo, cambio climático, biodiversidad. Desde

1972 se han realizado cuatro:

1972 Estocolmo. La Primera Cumbre de la Tierra o Conferencia

de Estocolmo fue convocada por la ONU y Suecia. La reunión trató

https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convencion-marco-naciones-unidas-cambio-climatico
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convencion-marco-naciones-unidas-cambio-climatico
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convencion-marco-naciones-unidas-cambio-climatico
https://observatoriop10.cepal.org/es/tratados/convencion-marco-naciones-unidas-cambio-climatico
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la contaminación química, las pruebas atómicas y la caza de

ballenas, no así el problema del clima. Se reconoció a la

humanidad como causante de los daños al planeta. Se produjo la

Declaración de Estocolmo orientada a la normalización de las

relaciones de los seres humanos con el medio ambiente,

considerada como el inicio del derecho ambiental.

1992 Brasil. La Cumbre de Río transformó la noción de desarrollo

en un concepto integral, la sostenibilidad, como objetivo universal y

nuevo paradigma. Motivó el fortalecimiento de los marcos

normativos para la protección ambiental y de las instituciones para

la gestión del medio ambiente.

La Cumbre culminó con La Declaración de Río sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo; La Declaración de Principios Relativos a

los Bosques, y La Agenda 21.

La Agenda 21, fue un plan de acción adoptado por más de 178

gobiernos para abordar los impactos humanos sobre el ambiente al

nivel local, nacional y global, al igual que los tratados clave sobre

cambio climático, desertificación y biodiversidad. El principal logro

de la Conferencia fue el acuerdo sobre la Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que más tarde llevaría

a redactar el Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.

La Cumbre de la Tierra de 1992 abrió el camino para la gestión

directa de la Naturaleza y el desarrollo de los recursos humanos al

dar responsabilidad a los Estados y al Banco Mundial. El Banco

Mundial desarrolló el concepto de “capital natural”. Se publicita

inequívocamente la “economía verde” como el proceso para

erradicar la pobreza; más aún, que la Naturaleza debe monetizarse

selectivamente y convertirse en bienes (agua) y servicios

(bosques) comercializados en mercados. Fuente: El

Enverdecimiento, fase superior del extractivismo, Ana Isla, Brock

University, St. Catharines, Ontario, Canadá.

2002 Sudáfrica. La Cumbre de la Tierra de Johannesburgo. En

esta ocasión se acordó

mantener los esfuerzos para promover el desarrollo sostenible,

mejorar la vida de las personas que viven en pobreza y revertir la

continua degradación del medio ambiente, renovando el

compromiso de los países de seguir ejecutando programas de

desarrollo sostenible.

2012 Brasil. Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones

Unidas o Cumbre de Río+20. La conferencia tuvo dos temas

principales: Energía Sostenible bajo el contexto de sustentabilidad



y erradicación de la pobreza, y Marco institucional sobre desarrollo

sostenible.

Las 193 delegaciones que participaron alcanzaron un acuerdo de

mínimos en el documento El futuro que queremos, donde señalan:

La erradicación de la pobreza es el mayor problema que afronta el

mundo en la actualidad y una condición indispensable del

desarrollo sostenible. Señala un apoyo a la “economía verde” y

prevé negociaciones para la proteger la vida marina. Pero no

señalaron plazos ni metas para la eliminación de los subsidios a los

combustibles fósiles. Las organizaciones ecologistas y ambientales

calificaron el texto de “decepcionante” o de “fracaso colosal”.

Las conferencias Cumbres de la Tierra (1992, 2002 y 2012)

abrieron al extractivismo a nuevas áreas de intervención para el

capital global cuando la operación del Desarrollo Sostenible (DS)

fue cedida al Banco Mundial. El Banco Mundial ha contribuido a la

expansión de las industrias extractivas desde que fue autorizado

del manejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por

sus siglas en inglés Global Environmental Facility, para perseguir la

denominada “Economía Verde” a través de Organizaciones No

Gubernamentales (ONG) medioambientales. El papel de la mayoría

de las “ONG internacionales, como el Fondo Mundial para la

Naturaleza, ha sido actuar como intermediarios entre las empresas

y los Estados endeudados y promover el lenguaje de las políticas y

programas económicos aparentemente más ecológicos. El

Enverdecimiento, fase superior del extractivismo, Ana Isla, Brock

University, St. Catharines, Ontario, Canadá.

Las COP

Se llama así a las Conferencias de las Partes (COP) que cada

año realiza la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el

Cambio Climático (CMNUCC) donde se reúnen los 196 países más

la Unión Europea desde el año 1994. El objetivo de estas

reuniones es ir siguiendo y actualizando las estrategias relativas al

clima. Hasta la fecha se han realizado 27 COPs. Revisemos las

principales:

COP 3. Kioto, Japón 1997. En él se firmó un Protocolo

estableciendo objetivos obligatorios de limitación y reducción de

GEIs. Se dio un plazo hasta el año 2012 para reducir en un 5% las

emisiones a los 55 países más desarrollados. El Protocolo se puso

en marcha el 2005. Los estados más industrializados se

comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto



invernadero con el objetivo de detener el cambio climático. También

se crearon los mecanismos de ‘flexibilidad’ para cumplir con los

objetivos de reducción, como la posibilidad de que los países

comercien con sus emisiones contaminantes, financiando

proyectos medioambientales en otros estados a cambio de obtener

derechos de emisión. Estados Unidos, el mayor de gases de efecto

invernadero, China y Australia se negaron a firmarlo. En el 2012, en

la Cumbre de Doha (COP 18) se prolongó el plazo de la emisión de

gases tomado en Kioto, reduciendo en un 18% los GEI hasta el

2020.

COP 21. Paris 2015. En esta Cumbre, ante la urgencia climática y

el incumplimiento de todos los acuerdos anteriores, 190 países

firmaron El Acuerdo de Paris, que entraría en vigencia el 2020,

vinculante, comprometiéndose a hacer todo lo necesario para que

el aumento de temperatura a final de siglo no supere los 2ºC

respecto a los niveles preindustriales (1850). A ser posible, que

quede por debajo de los 1,5º C. Y fijó el objetivo de cero emisiones

netas para el 2050.

COP 27. Egipto 2022. Fue la última y se clausuró con un acuerdo

decisivo para proporcionar financiación por pérdidas y daños a los

países vulnerables duramente afectados por los desastres

climáticos. Los países acordaron un nuevo objetivo de financiación

climática a largo plazo que supere los 100,000 millones de dólares

anuales, que nunca se cumplió.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, advirtió a los

asistentes: Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen

creciendo. Las temperaturas globales siguen aumentando. Y

nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que

harán que el caos climático sea irreversible (…) Estamos en una

carretera al infierno climático con el pie en el acelerador.

Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre del 2023, en Dubai

(país eminentemente petrolero) se realizará la COP28. 200 países

deberán convenir cómo rebajar las emisiones GEI globales, lograr

más financiación para ayudar a países en desarrollo a adaptarse a

los impactos climáticos y a contribuir a los esfuerzos de mitigación.

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, está

convocando para setiembre 2023, antes de la COP28, a lo que

llama La “Cumbre de la Ambición Climática” en la sede de la

Asamblea. Dejó claro que quedan excluidos del encuentro

“retractores, ‘greenwashers’ (ecoimpostores), culpabilizadores o



reempaquetadores de anuncios de años anteriores”.

Lectura recomendada (Naciones Unidas)

¿Qué es el Acuerdo de París?

El 12 diciembre de 2015, en la COP21 de París, las Partes de la

CMNUCC alcanzaron un acuerdo histórico para combatir el cambio

climático y acelerar e intensificar las acciones e inversiones

necesarias para un futuro sostenible con bajas emisiones de

carbono. Leer >

Organizaciones ambientalistas globales

Hemos visto cómo los decisores de las políticas sociales y

ambientales del mundo se vienen reuniendo sin resultados

significativos desde hace muchos años, sumando a la atmósfera su

propia huella de carbono. Viajan a los países sedes en aviones

privados, en automóviles de alta gama, sesionan en ambientes con

aire acondicionado o calefacción, contradiciendo “simbólica y

realmente” los objetivos que quieren lograr. Luego de las cumbres,

todo dependerá de las voluntades o intereses de gobernantes para

cumplir alguno de los puntos acordados, en su mayoría, no

vinculantes. Mientras, el cambio climático sigue imparable y cada

vez es más urgente resolverlo.

Surgen, al mismo tiempo, muchas organizaciones ambientalistas

gubernamentales y ONGs globales que teniendo como objetivo la

conservación de la naturaleza, su financiación puede ser estatal, de

agencias como el Banco Mundial, o provienen de empresas

energéticas. Veamos algunas más conocidas:

Greenpeace, está presente en 55 países de Europa, América,

Asia, África y el Pacífico. Aseguran que son independientes

económicamente por los aportes de sus socios y socias. Sus

campañas más exitosas fueron: Salvemos las abejas y Salvemos el

Ártico.

WWF, World Wildlife Fund, presente en 100 países. Entre sus

asociados están la Organización de las Naciones Unidas, la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la

Comisión Europea y entidades de financiamiento como la Agencia

de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Banco

Mundial.

UICN, Unión Internacional para la Conservación de la

Naturaleza, con más de 1,400 miembros que incluyen gobiernos

https://unfccc.int/es/most-requested/que-es-el-acuerdo-de-paris
https://unfccc.int/es/most-requested/que-es-el-acuerdo-de-paris


nacionales, agencias gubernamentales, ONGs, instituciones

científicas y académicas, asociaciones empresariales y

organizaciones de pueblos indígenas de más de 160 países.

TNC, The Nature Conservancy, ONG norteamericana desde 1951

con un millón de socios y más de 400 científicos. Trabajan por la

conservación medioambiental en 76 países.

Euroclima+ es el programa insignia de la UE sobre sostenibilidad

ambiental y cambio climático. Su objetivo es reducir el impacto del

cambio climático y sus efectos en América Latina promoviendo la

mitigación y adaptación al cambio climático, la resiliencia y la

inversión.

Fridays for Future, es un movimiento global de miles de jóvenes

que siguen el ejemplo de Greta Thunberg y se manifiestan cada

viernes contra del cambio climático. Se originó en el 2018 cuando

la adolescente sueca se sentó a protestar frente del parlamento en

Estocolmo, Suecia. Un año más tarde, se celebraron huelgas

climáticas en todo el mundo reuniendo a unos 4 millones de

manifestantes, la mayoría escolares. Fue la mayor huelga climática

de la historia. Sus objetivos son: detener el cambio climático, limitar

el calentamiento global y exigir a los gobiernos tomar medidas

urgentes.

Ecologistas que destacan en el mundo

Máxima Acuña Atalaya. Una agricultora y defensora ambiental

peruana del departamento de Cajamarca. Conocida por su

resistencia y lucha defendiendo sus tierras contra el megaproyecto

minero Conga de propiedad de Newmont Mining y Compañía de

Minas Buenaventura. En abril del 2016 recibió el Premio

Medioambiental Goldman.

Greta Thunberg. Es una activista ecologista sueca que obtuvo

reconocimiento internacional por pelear contra el cambio climático

al plantarse frente al parlamento sueco en 2018. Todos los días se

sentaba con una pancarta En huelga por el clima. Pronto se le

unieron otros y crearon #FridaysForFuture, un movimiento global de

miles de jóvenes que se manifiestan cada viernes contra del

cambio climático. Recibió el premio Campeones de la Tierra de la

ONU.

Wangari Maathai. La activista y bióloga keniata promovió el

famoso Movimiento Cinturón Verde en 1977, un proyecto gracias al

cual se plantaron millones de árboles en su país, de ahí que la



apodasen Mujer Árbol. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 2004.

Escucha este radioclip de Wangari.

Vandana Shiva. De la India, es Doctora en Ciencias Físicas. Es

una de las más prestigiosas ecofeministas del mundo. Su lucha es

contra el neoliberalismo y es defensora de los derechos de los

pueblos, de las mujeres y, en especial, de la Madre Tierra.

Reivindica una transformación que acabe con el cambio climático,

la desigualdad, la injusticia, las guerras y el hambre. Dedicó su vida

a la agricultura ecológica, a proteger la biodiversidad, a promover el

compromiso con la causa ecologista, contra la industria alimentaria

y los alimentos transgénicos.

Berta Cáceres. Ecologista, feminista y defensora de los derechos

de los indígenas, fundó COPINH, una organización social y política

sin ánimo de lucro, referente del movimiento popular del

departamento de Intibucá, Honduras, en la lucha de la defensa del

medio ambiente, el respeto a la naturaleza y a los derechos de los

indígenas. El 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada

por su lucha contra el Proyecto Hidroelétrico Agua Zasca.

Carolina de Moura. Ambientalista y periodista ambiental de Mina

Gerais, Brasil. La represa de aguas residuales y tóxicos de

Brumadinho se rompió el 25 de enero de 2019, causando la muerte

a 250 personas y decenas de desaparecidos. Lleva años

denunciando la inseguridad de las presas de la mina Córrego de

Feijão, desde antes del derrumbe en 2019. Su lucha es por que

cambien las reglas entre las empresas extractivistas y el Estado a

fin de evitar tragedias como la sucedida y que sean las víctimas las

que tengan que presentar las pruebas de las violaciones a sus

derechos.

Nemonte Nenquimo. Es presidenta de la organización Waorani de

Pastaza CONCONAWEP, en Ecuador. Lideró una campaña que

resultó en un dictamen de la Corte Constitucional para proteger

500,000 hectáreas de selva amazónica contra la extracción

petrolera, evitando la extracción de crudo en más de 180,000

hectáreas de bosque. En el 2020, la revista Times la seleccionó

como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Y

recibió uno de los seis premios internacionales que la Fundación

Goldman otorga cada año a defensores del medio ambiente (los

llamados “Nobel” de la protección ambiental) por haber sentado un

precedente legal para los derechos indígenas en Ecuador.

Jacques Cousteau. En 1974 fundó, junto a sus hijos, la Sociedad

Cousteau, dedicada a la protección de la vida oceánica. Desde

https://radialistas.net/la-madre-de-los-arboles/
https://radialistas.net/la-madre-de-los-arboles/


esta plataforma denunció los devastadores efectos de la pesca

abusiva, promovió movilizaciones contra la energía nuclear y

advirtió sobre los problemas derivados de la superpoblación. A lo

largo de su vida, elaboró un total de 115 piezas audiovisuales entre

películas y documentales. La idea era divulgar a un nivel que todo

el mundo pudiera entender, la importancia de conservar la enorme

biodiversidad marina. Murió en 1997.

Chico Mendes. Francisco Alves Mendes Filho fue uno de los

primeros en denunciar que la Amazonía estaba siendo masacrada.

Recolector de caucho, camionero y sindicalista, en los años

setenta se convirtió en uno de los líderes más importantes de la

lucha pacífica contra la extracción de madera y la expansión de los

pastizales. Fue asesinado por terratenientes a fines de 1988. Su

frase más famosa fue la ecología sin lucha social, es sólo

jardinería.

Ane M. Goodall. Antropóloga, etóloga y primatóloga inglesa, vive

en Tanzania desde hace más de 50 años. Lucha por los derechos

de los chimpancés, con quienes interactúa. Es la mayor experta en

estos simios. También es activista por la conservación forestal y la

defensa del medio ambiente en África.

Sylvia Earle. Norteamericana, la llaman La señora de las

profundidades porque en 1979, Sylvia consiguió batir el récord

femenino en profundidad oceánica al sumergirse cerca de Hawái

hasta los 381 metros en mar abierto. Científica, oceanógrafa,

bióloga marina, investigadora y escritora activa como defensora de

la preservación y cuidado de los fondos oceánicos. A sus más de

80 años, sigue buceando y advierte que nos queda poco tiempo

para salvar la biodiversidad de nuestros océanos.
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4.5. Redes de comunicación

ambientalistas – Cursos Virtuales

4-6 minutes

LatinClima es un gran centro de información sobre el tema de la

comunicación en cambio climático para América Latina y el Caribe.

Pueden integrarse periodistas y comunicadores, organizaciones y

redes. Uno de sus principios es que es posible enfrentar el cambio

climático con información efectiva y oportuna para la toma de

decisiones. Su página para conectarse: https://latinclima.org/

Climate Tracker es una organización internacional sin fines de

lucro, cuyo objetivo es apoyar, formar e incentivar un mejor

periodismo climático en el mundo. https://climatetracker.org/

Earth Action es una red internacional de comunicación a través de

Internet dirigida movilizar a ciudadanos, activistas, periodistas y

generar voluntad política para forzar la toma de decisiones. Fue

creada en 1992 en la Cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro.

Participan unas 1,800 organizaciones y grupos comunitarios de

unos 144 países. Elaboran campañas de información y

concienciación sobre el desarrollo, la defensa del medio ambiente,

los derechos humanos, la paz y la justicia social.

https://www.earthaction.org/

ConexiónCOP es un portal web de noticias en español para

periodistas y líderes de opinión de América Latina interesados en

cubrir temas relacionados al cambio climático y negociaciones

internacionales. http://conexioncop.com/

Diálogo Chino (América Latina) es una iniciativa de China

Dialogue, un sitio web independiente que promueve la

comunicación acerca del medio ambiente y el cambio climático. Es

una organización sin fines de lucro con sedes en Londres y Beijing.

https://dialogochino.net

Earth Journalism Network (EJN). Internews desarrolló esta red

para empoderar y permitirles a los periodistas de países en

desarrollo cubrir los temas ambientales de forma más efectiva

(9,000 miembros de 120 países). EJN capacita a periodistas,

desarrolla sitios de periodismo digital, establece redes de

https://cursos.cpr.lat/topic/4-5-redes-de-comunicacion-ambientalistas/
https://cursos.cpr.lat/topic/4-5-redes-de-comunicacion-ambientalistas/
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https://latinclima.org/
https://climatetracker.org/
https://climatetracker.org/
https://www.earthaction.org/
https://www.earthaction.org/
http://conexioncop.com/
http://conexioncop.com/
https://dialogochino.net/
https://dialogochino.net/


periodistas ambientales en países donde no existen y construye

sus capacidades mediante talleres y materiales. Sus programas

apoyan también la producción de historias y su diseminación.

http://earthjournalism.net/

Ecohistorias es una revista digital mexicana de periodismo

ambiental y noticias sobre ecología, biodiversidad y sustentabilidad.

Amar y preservar, conocer y transformar, es su lema.

http://ecohistorias.com.mx

La Ruta del Clima, de Costa Rica, produce podcast y radio

entrevistas sobre Justicia, Cambio Climático y Derechos Humanos.

Promueve la participación pública, el diálogo sobre el cambio

climático y el desarrollo sostenible por medio de acciones de

empoderamiento climático. La organización se enfoca en la

educación, sensibilización y capacitación de la juventud y

ciudadanía en Latinoamérica. https://larutadelclima.org

Mongabay Latam es una página informativa sobre conservación y

ciencias ambientales. Cuenta con un equipo formado por personas

comprometidas y el apoyo de una gran red de periodistas en más

de una docena de países. Su objetivo es aumentar el interés y la

apreciación por la tierra salvaje, la vida silvestre y examina las

tendencias emergentes en el clima, la tecnología, la economía y las

finanzas en la conservación y el desarrollo.

https://es.mongabay.com/

Periodistas por el Planeta, Organización civil cuyo fin es fomentar

una agenda política ambiental. Trabaja en la narrativa climática y el

medio ambiente. Desde la Argentina para América Latina.

https://www.facebook.com/pxpLAC/

Red Ambiental de Información (RAI) es una plataforma de

noticias sobre medio ambiente, conservación y ciencias

ambientales con la misión de dar voz a la biodiversidad y los

grupos vulnerables de Bolivia y América Latina. Creemos en el

poder del periodismo y la narrativa ambiental para fortalecer en

nuestros lectores su apreciación por la Naturaleza e inspirar nuevos

líderes de la conservación de la biodiversidad.

http://www.raibolivia.org

Revista Claves21 red de periodistas y estudiantes de periodismo y

comunicación dedicados y/o interesados el periodismo ambiental.

Apuesta a articular y fortalecer la cobertura de noticias ambientales

en América Latina, así como también se propone brindar recursos,

capacitación y sensibilización, tanto para periodistas como para

http://earthjournalism.net/
http://earthjournalism.net/
http://ecohistorias.com.mx/
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público en general. https://claves21.com.ar

Agencia Tierra Viva, Argentina, que nace para contar lo que pasa

en el campo desde la mirada de quienes producen alimentos,

cuidan la tierra, la trabajan con respeto y conciencia: familias

campesinas, pequeños productores, comunidades indígenas,

cooperativas. https://agenciatierraviva.com.ar/

https://claves21.com.ar/
https://claves21.com.ar/
https://agenciatierraviva.com.ar/
https://agenciatierraviva.com.ar/
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4.6. Práctica periodística – Cursos

Virtuales

1 minute

• Averigua cuáles son los instrumentos legales de protección a la

naturaleza en tu país y dalos a conocer en tus programas.

• Identifica a las mujeres defensoras de tu localidad, entrevístalas y

da a conocer sus luchas y las de sus organizaciones.

• Investiga y haz un directorio de las organizaciones ambientalistas

de tu país.

Tarea

¿Qué defensora de la naturaleza y el medio ambiente de tu

región u organización ambientalista de tu país quisieras

entrevistar para tu tarea final? ¿Por qué su trayectoria es

relevante?

¿Conoces otras o eres parte de un medio de comunicación

ambientalista?

¡Cuéntanos! ¡Comparte en los comentarios!

https://cursos.cpr.lat/topic/4-6-practica-periodistica/
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5. La palabra en defensa del Planeta –

Cursos Virtuales

2 minutes

Hasta hace pocos años no había o eran muy pocos quienes se

dedicaban al periodismo ambiental. Las noticias sobre medio

ambiente “no vendían” o no interesaban lo suficiente. O las

empresas extractivistas, que no son recién llegadas a América

Latina y el Caribe, tenían sus periodistas que nos contaban

maravillas de sus actividades. O pagaban publicidad engañosa.

Ahora, incluso esas empresas tienen comunicadores que nos

hablan del petróleo verde, de la minería verde, del desarrollo verde.

Cuando hay alguna desgracia, tratan de minimizar los daños o

culpan directamente a las víctimas. Los políticos también están en

el mismo saco de restarle importancia a los desastres ambientales

por intereses económicos detrás de los negocios de depredación.

Miran el hoy sin importarles lo que pasará mañana temprano.

¿Qué podemos hacer como periodistas de medios alternativos,

radios, televisoras, páginas de internet, podcasteros? Mucho.

Tenemos el poder de la palabra y la responsabilidad desde nuestro

trabajo de crear conciencia ambiental. Ya no podemos negar el

cambio climático, está encima nuestro. Ya vimos las consecuencias

y sabemos que poco nos va a durar la dicha de este Planeta Azul.

Se acabará para la humanidad y para los seres vivos que ahora lo

poblamos.

¿Cuál sería la primerísima recomendación para poder realizar un

https://cursos.cpr.lat/lessons/5-la-palabra-en-defensa-del-planeta-azul/
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periodismo o comunicación ambiental responsable?

En todos los capítulos hemos revisado una serie de términos

comunes en los informes, artículos, textos sobre medio ambiente.

Hay muchos más, claro, pero podemos sumar algunos otros que

considero importantes para entender y que nos entiendan.
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5.1. Conceptos relacionados – Cursos

Virtuales

6-7 minutes

Biocapacidad de la Tierra

Es la capacidad que tiene un planeta de generar un suministro

continuo de recursos renovables y, al mismo tiempo, absorber los

desechos derivados de su consumo. La biocapacidad de la Tierra

es actualmente de 1,6 gha (hectáreas globales por persona). Por

ejemplo, si la huella ecológica de un país fuera de 3,2 gha, sus

habitantes están exigiendo a la naturaleza el doble de alimentos,

zonas urbanas y absorción de carbono de las que dispone y puede

soportar el planeta por persona. Acabamos muy rápido lo que nos

provee la Tierra y producimos deshechos más rápidamente en

forma destructiva.

Bienes comunes

¿Se puede vender el aire? ¿El agua de los ríos y los mares? La

UNESCO suele declarar patrimonio de la humanidad a pueblos,

danzas, conocimientos ancestrales. Son bienes comunes y

culturales, así como todos los elementos que nos brinda la

Naturaleza: el agua, el aire, el espectro radioeléctrico, la

información genética de las plantas, animales y seres humanos (de

ahí el robo de patentes), la biodiversidad, el paisaje sonoro. Los

bienes comunes son “propiedad” de todos y todas. Tenemos

derechos de usarlos o beneficiarnos de ellos. El modelo económico

actual, sin embargo, los depreda y privatiza sistemáticamente.

Economía verde

Es un nuevo modelo que se define como un sistema de actividades

económicas relacionadas con la producción, distribución y

consumo de bienes y servicios que resulta en mejoras del

bienestar humano en el largo plazo, sin, al mismo tiempo, exponer

a las generaciones futuras a significativos riesgos ambientales y

escasez ecológica. También se explica y resume como una

https://cursos.cpr.lat/topic/5-1-conceptos-relacionados/
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economía baja en carbono, eficiente en recursos y socialmente

inclusiva. PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente).

Emisiones cero

El “cero neto” indica recortar las emisiones de gases de efecto

invernadero hasta dejarlas lo más cerca posible de emisiones

nulas, con algunas emisiones residuales que sean reabsorbidas

desde la atmósfera mediante, por ejemplo, del océano y los

bosques. La ciencia ha demostrado que a fin de evitar los peores

impactos del cambio climático y para conservar un planeta

habitable, el aumento global de la temperatura necesita limitarse a

no más de 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. En la

actualidad, la Tierra ya tiene un calentamiento superior al 1,1 °C en

comparación a finales del siglo XIX, y las emisiones continúan

elevándose.

Mitigación del cambio climático

Son las acciones que tienen como finalidad moderar, aplacar,

disminuir o suavizar las emisiones de gases efecto invernadero

cuyos niveles actuales nos han llevado a la situación de

emergencia climática en la que nos encontramos.

Minería responsable

Es un eufemismo. No existe. Toda la minería, legal o ilegal, causa

destrucción del medio ambiente. Toda mina contamina.

Desarrollo

Hay una cosa que tenemos que recordar y hay una cosa que

tenemos que hacernos la pregunta: ¿Qué es el desarrollo para

nosotros? Como pueblos indígenas, como campesinos, para

nuestras generaciones que están viniendo. El capitalismo nos hace

ver que el desarrollo es tener una linda casa, una casa gigante,

unos autos… de tener patrimonios, ¿no? Para nosotros, nuestras

comunidades han venido desarrollando sus propias alternativas,

mucho más allá de desarrollar, han venido sosteniendo sus propias

formas de alimentación, sus propias formas de conocimiento en el

tema de salud, en el tema de educación, en el tema de

organización política. A toda forma de resistencia lo que nosotros

tenemos es persecución. Persecución por el estado. Confabulado



con las diferentes mafias capitalistas. Empresarios que lo único que

quieren es desaparecer toda esta forma de resistencia, someter a

nuestros pueblos y a nuestros campesinos. Martha Arotingo, Unión

de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi y de la

Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas

y Negras de Ecuador.

El libro Alternativas al desarrollo, la destrucción del planeta no es

un destino, de la Fundación Rosa Luxemburgo, dice:

Después de cinco décadas dedicadas al desarrollo, América Latina

sigue siendo el continente más desigual del planeta. Sin duda

nuestros países han cambiado en este proceso, se han

modernizado en muchos aspectos y no todos los cambios han sido

negativos; pero la división internacional del trabajo permanece

intocada, seguimos alimentando al Norte –y ahora a los países

emergentes como China, Rusia o Brasil– con fuerza laboral barata

y materia prima. El desarrollo consagra un modo de vida moderno,

occidental, consumista y capitalista, que limita su noción de éxito y

felicidad a tener cada vez más cosas materiales. Este modelo

denigra otros modos de vida comunitarios, indígenas, basados en

otras formas de producción, en el intercambio y la convivencia.

Desarrollo Sustentable

Se refieren a prácticas o actividades en las que se satisfacen las

necesidades humanas, sin descuidar el manejo y la conservación

de los recursos naturales. Está enfocado únicamente en los

recursos naturales y el medio ambiente tratando de preservarlos,

conservarlos y protegerlos, pensando en el futuro inmediato del

entorno natural, con la finalidad de no afectar a las generaciones

venideras, pero beneficiando a la sociedad actual.

Desarrollo Sostenible

El desarrollo sostenible fue definido como el desarrollo que

satisface las necesidades presentes sin comprometer la capacidad

de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras,

contando con tres factores claves: sociedad, economía y medio

ambiente. Cuidar hoy para que haya mañana.

¿Cuáles son las organizaciones que promueven el

desarrollo sostenible?

Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Fondo
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de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Hábitat,

Programa Mundial de Alimentos (PMA), Organización de la

Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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5.2. Falsas alternativas al extractivismo

– Cursos Virtuales

4-5 minutes

Nos hemos acostumbrado a consumir sin reparos y deseamos,

considerándolo exitoso, todo lo que la sociedad capitalista nos

muestra como paradigma de la buena vida. Pero… ya vimos que

ese modo de consumo nos lleva al lado contrario, a poner en

peligro nuestra propia existencia como especie. ¿Será posible

revertir y vivir de otra manera? ¿Será posible exigir a los decisores

políticos y económicos acciones que detengan el cambio climático

y la pérdida de biodiversidad? ¿Cuáles serían los puntos claves de

cambio? ¿Cómo podríamos aportar a la conciencia ambiental de

nuestras audiencias?

Nos hablaron de los biocombustibles y resulta que necesitan

grandes extensiones de tierras de cultivo por lo que deforestan y

ponen en peligro la seguridad alimentaria. Y despojan de sus

tierras a campesinas y campesinos. Por ahí no va la cosa pues no

hay reducción de gases de efecto invernadero.

Nos dijeron que tenemos que ser extractivistas para salir del

extractivismo, sin subrayar que el planeta demora su reactivación a

un ritmo enormemente lento respecto a su destrucción. Y que las

grandes empresas nunca cumplen con pagar los pasivos

ambientales, dejando desolación a su paso. Seguir exportando

materias primas acentúa la pobreza, el subdesarrollo y la

subordinación a la globalización, dice Eduardo Gudynas, experto

investigador ambientalista.

Nos ofrecen pago por servicios ambientales (PSA), una transacción

voluntaria en la que un comprador del mundo industrial paga a un

proveedor por un servicio ambiental. Tenemos que realizar

acciones de preservación, restauración de ecosistemas, mantener

fuentes de agua garantizando su calidad y cantidad, conservar la

biodiversidad cuidando a los animales y plantas en peligro de

extinción, proteger los bosques y los páramos… a cambio de

dinero. Es decir, proteger nosotros en el Sur para que ellos puedan

seguir contaminando en el Norte.

https://cursos.cpr.lat/topic/5-2-falsas-alternativas-al-extractivismo/
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Nos quisieron convencer que sin el petróleo no podríamos vivir y la

única salida es seguir explotándolo. Que la energía solar es “cara”.

Y que ahora, el litio es el “oro blanco” o el “oro del siglo XXI”, la

alternativa para el reemplazo de los combustibles contaminantes”.

Lo que no dicen que el litio está en territorios de pueblos indígenas

y que requiere de grandes cantidades de agua.

Hay 8 proyectos que están en marcha sobre el Salar del Hombre

Muerto (Chile), donde están construyendo un acueducto para que

las empresas tengan más de 600,000 litros de agua por hora.

Consumirían en 15 días lo que se consume en Antofagasta en un

año. Van a secar el Río Los Patos, donde ya han muerto las

truchas, las parinas, el ganado, sin el consentimiento de las

comunidades indígenas y sin el respeto del Convenio 169 de la

OIT, denuncia, Marianela Gamboa de la Red de Feministas

Antiextractivistas del Sur. Fuente: Enfant Terribe.

Nos contaron que si el país crece económicamente (PIB) las capas

más empobrecidas se benefician, que habrá un “chorreo” que los

beneficiará y tendrán más empleo, mejor salud y educación, más

oportunidades. Sin embargo, cuando nos hablan del crecimiento

macroeconómico de nuestros países por el aumento de precio de

los commodities (oro, cobre, petróleo, banano) no nos muestran (ni

vemos) que se haya reducido la pobreza en las mismas

proporciones.

¡En Estados Unidos, hay quienes cobran hasta por la polinización

de las abejas! Esto es una falsa alternativa. Toda iniciativa que

pone valor monetario a un bien común, o a un “servicio” que nos

brinda la Naturaleza, refuerza y moderniza la lógica capitalista. Los

llamados mercados de carbono, que valoran las toneladas de

carbono contenidas en una superficie de bosque, son otra

expresión de esta tendencia. Las empresas contaminantes del

Norte global, en lugar de invertir en tecnologías más limpias para

su producción, compran “bonos de carbono” a un país del Sur —al

que pagan por conservar una determinada superficie de bosque—.

La transacción no es otra cosa que una licencia para seguir

contaminando y se externaliza la responsabilidad de cuidar la

Naturaleza hacia el Sur. Fuente: Alternativas al Desarrollo,

Fundación Rosa Luxemburg.

Y podríamos seguir infinitamente los “cuentos” que nos meten para

salir del subdesarrollo. Pero como comunicadores y periodistas, el

contacto directo con las poblaciones víctimas del cambio climático

nos enseña que por ahí no es el camino.

https://enfantterrible.com.ar/feminismos/feminismos-antiextractivistas-en-nuestros-territorios-el-atentado-a-la-vida-y-la-democracia-es-todos-los-dias/
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5.3. Alternativas posibles ante el

extractivismo – Cursos Virtuales

4-5 minutes

¿Qué hacer, entonces? Hay gente que lo piensa, lo propone y lo

hace. Acciones políticas y de consumo. De decrecimiento

económico y creación de mercados locales de autosostenimiento.

Lo más urgente es la transición energética, el cambio de una forma

de producción de energías contaminantes a otras renovables. Entre

los cambios se encuentra el reemplazo de combustibles fósiles,

como el carbón y el petróleo, por la energía solar, la eólica y la

geotérmica.

En el libro Alternativas al desarrollo, se dan algunas ideas desde

acciones ciudadanas:

• Impulsar un decrecimiento controlado —es decir, reducir la

producción— en los sectores que consumen mucha energía. Son

depredadores de la Naturaleza y provocan muchas emisiones de

CO2 . Por ejemplo, la siderurgia, la producción de aluminio, la

industria automotriz, la producción de aparatos electrónicos con

vida útil muy limitada, la joyería de oro y diamantes, o la producción

de bienes de consumo de lujo en general.

• Revalorar los modos de vida rurales, así como las experiencias

alternativas que aún resisten en el campo. Aprender del Sumak

Kausay.

• Ayudar a transformar la ciudad capitalista y excluyente, como

hacen muchos movimientos urbanos que impulsan la autogestión

social del hábitat, la construcción de comunidad en la ciudad, la

agricultura urbana, los dineros comunitarios y el trueque, los

mercados de productos locales, la generación descentralizada y la

gestión democrática de la energía, entre otros.

• Exigir a los gobiernos salir de la matriz productiva basada en

combustibles fósiles hacia energías renovables y limpias.

• Cambiar nuestros patrones de consumo: ¿Realmente lo

necesito? ¿Cuánto lo voy a usar? ¿Cuánto implica este producto
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de consumo de energía y de destrucción de la Naturaleza?

¿Cuánto me va a durar? Si se rompe, ¿podré repararlo o tendré

que tirarlo? ¿Está hecho de materiales reciclables? ¿Puedo

comprar un producto alternativo que dé ingresos a los productores

de mi zona? ¿Es nacional o importado?

Un ejemplo de las imposiciones de consumo es lo que se llama

obsolescencia programada. O sea, descartables. Escuchen un

audio de Radialistas sobre el asunto: La bombilla centenaria.

Otras alternativas son: granjas ecológicas, huertos urbanos,

mercados locales evitando los traslados de alimentos desde donde

se cosechan hasta donde se consumen, viajar menos o usar

medios de transporte no tan contaminantes (bicicleta), optar por el

vegetarianismo o veganismo, guardar y sembrar semillas no

transgénicas, usas pesticidas orgánicos, establecer sistemas de

residuos para evitar la quema y contaminación atmosférica,

construcción de casas con materiales propios (caña, bambú,

adobe). Una serie de acciones humanas que sumadas a los

grandes cambios estructurales podrían, si todavía hay tiempo,

ayudar a reducir las emisiones de gas invernadero y parar el

calentamiento global.

Naomí Klein, en su libro “Esto lo cambia todo”, relata un caso de

urgencia climática. En el 2011, en la localidad de Burlington,

Vermont, Estados Unidos, existía una iniciativa de granjas urbanas

llamada Intervale, que proporcionaba aproximadamente el 10% de

los alimentos frescos a la ciudad, compostaba sus residuos y

generaba un porcentaje significativo de la electricidad local. Pero

llegó el huracán Irene y arrasó con las hermosas granjas,

dejándolas bajo metro y medio de agua. La conclusión de uno de

los granjeros fue que “si no resolvemos el problema del clima, todo

lo demás que hagamos será en balde”.

Entonces, la conclusión obvia es la necesidad de cambiar el

sistema capitalista de despojo de la naturaleza que nos ha llevado

a la crisis climática y parar nuestros patrones de consumo. Ni solo

los cambios locales ni solo los globales.

Y mientras, ¿qué podemos hacer desde la comunicación?

https://radialistas.net/la-bombilla-centenaria/
https://radialistas.net/la-bombilla-centenaria/
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5.4. Tips para hacer comunicación

ambiental – Cursos Virtuales

5-7 minutes

Proponemos tres desafíos: convertirnos en activistas ambientales,

capacitarnos y organizarnos, y producir piezas de comunicación.

Convertirnos en activistas ambientales

• Solo defiendes lo que amas. Una serie radiofónica, de podcast,

artículos y reportajes sobre las bondades y riquezas naturales de tu

zona es altamente pedagógica para crear conciencia y cuidarlas.

¿Qué es un manatí? ¿Cómo vive? ¿Por qué está en peligro de

extinción y qué leyes o iniciativas existen para su protección?

• Llama las cosas por su nombre: extractivismo es extractivismo, no

son empresas para el desarrollo.

• Divulga todas las propuestas alternativas al extractivismo. La

Fundación Rosa Luxemburg tiene publicaciones serias al respecto

en su página.

• Recoge experiencias alternativas al extractivismo y dalas a conocer

en tus programas. No necesariamente grandes acciones, también

las pequeñas que “parecen” no tener importancia.

• Promueve y apoya campañas ecológicas (limpiar playas,

quebradas, sembrar árboles, cultivar tus propios alimentos).

• Discute con tu audiencia sobre cambios de hábitos de vida. El

consumismo individual es una de las grandes causas del cambio

climático.

• Denuncia y crea conciencia de las acciones políticas del signo que

sean (derecha, izquierda, centro) que promueven un falso

desarrollismo a fin de conseguir dinero a la mayor brevedad. El

“hacer extractivismo para salir del extractivismo” es moneda falsa.

• Incluye en tus artículos, podcast, comentarios, dramatizaciones, el

costo de los daños ambientales producidos por el extractivismo en

dinero, tiempo de recuperación, afectación a la naturaleza y a los

seres humanos.
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• Investiga y denuncia los negociados entre gobiernos y empresas

extractivistas que impiden salir del círculo de destrucción de

nuestro planeta. Una lectura ilustrativa es Combustibles fósiles y

los lobbies energéticos.

• Difunde y apoya las luchas ecologistas de grupos locales. Por

ejemplo, en Iquitos, la lucha de años del Comité del Agua

defendiendo los ríos de la contaminación petrolera y minera, tiene

poca acogida en los medios de comunicación. Igual, la propuesta

de los pueblos indígenas amazónicos de declarar a los ríos como

seres vivos con derechos.

• Entrevista a las personas que directamente estén sufriendo las

consecuencias del cambio climático (inundaciones inusuales,

huracanes, sequía, escasez de alimentos, envenenamiento por

contaminación petrolera). Analiza el por qué.

• Haz un mapa de las guerras actuales en el mundo e incluye en tus

producciones el análisis sobre el inconmensurable poder

contaminante de las mismas. ¿Qué significa la invasión rusa a

Ucrania en términos de quema de combustibles fósiles y el daño

ambiental producido?

Capacitarnos y organizarnos

• Usa los términos correctos. Si no hay claridad en los conceptos, tu

audiencia se puede confundir. Si tú mismo no entiendes, no puedes

comunicar. Solo repetirás lo que otras personas dicen.

• Analiza los acontecimientos. ¿Por qué sucede? ¿Cómo afecta al

planeta? ¿Qué intereses están detrás del extractivismo? ¿Cuáles

son las políticas económicas que lo permiten? Busca fuentes de

información confiables.

• Usa ejemplos para ilustrar los daños y datos lo más actualizados y

serios que puedas. El internet es de gran ayuda si sabemos

discriminar “la paja del trigo”.

• Elabora un directorio actualizado de expertos y expertas en temas

ambientales. Y de las y los dirigentes de las luchas ambientales.

• Entrevista a especialistas que ayuden a entender el cambio

climático y la urgencia de pararlo.

• Infórmate y lee libros y artículos especializados que puedan darte

más luces para tu trabajo. Asiste a las conferencias que puedas

sobre el medio ambiente, para ir entendiendo mejor los temas que
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trabajas.

Producciones

• Dramatiza o escribe perfiles y biografías de los defensores y

defensoras ambientales que han sido asesinados por su lucha y

que constituyen un ejemplo de vida.

• Realiza debates entre desarrollistas y ecologistas. Ayuda a las

personas expertas a darse a entender con palabras sencillas para

el público.

• Ve al lugar de los hechos. O a donde están las personas afectadas.

También desarrolla noticias positivas sobre los pueblos, la flora, la

fauna y los paisajes naturales.

• Muestra utopías posibles presentando sociedades justas, no

contaminantes y no consumistas.

• Muestra alternativas de producción orgánica no contaminante. La

producción de plásticos no degradables ha aumentado en un 130

por ciento. Y la ropa usada y que no se vende se acumula en los

vertederos, como en el desierto de Atacama, en Chile. Recoge

experiencias sobre el reciclaje o reprocesamiento de desechos

para convertirlos en recursos nuevos, y difúndelas.

Por último, copio una reflexión y llamado que hace la periodista

ambiental feminista Florencia Yanniello, Agencia Tierra Viva:

¿Qué rol ocupamos las comunicadoras que trabajamos con

perspectiva de género, pero que también nos preocupan las

condiciones de desigualdad en otros aspectos, entendiendo que el

actual modelo de producción extractivista es el gran aliado del

patriarcado en el avasallamiento de los cuerpos y los territorios? La

comunicación desde los feminismos nos interpela a posicionamos

en contra de todas las injusticias y a hacer de este oficio una

herramienta más de lucha. Desde una mirada antipatriarcal, sería

valioso poder conectar y denunciar todas las desigualdades que

históricamente vivimos, por ser parte de este modelo que nos mata

todos los días: con los femicidios y también con el avance

extractivista, porque no hay extractivismo sin violencia ni despojo,

como dicen las activistas ecofeministas.

https://agenciatierraviva.com.ar/debates-pendientes-en-el-periodismo-feminista-con-el-extractivismo-no/
https://agenciatierraviva.com.ar/debates-pendientes-en-el-periodismo-feminista-con-el-extractivismo-no/



