


Con motivo del triunfo del presidente de la República de Bolivia, Evo
Morales y del pueblo boliviano en el referéndum revocatorio del
pasado 15 de agosto, el Parlamento Amazónico Venezolano, realizó

un acto político-cultural, que tuvo como invitados especiales a la diputada
boliviana Ana Lucía Reis, presidenta del Parlamento Amazónico internacio-
nal y a, Jorge Alvarado Rivas, embajador de Bolivia en Venezuela.  

Durante su intervención, el diputado Eddy Gómez se dirigió a los presen-
tes para celebrar la participación masiva del pueblo boliviano en la referida
consulta, que respaldó la gestión de su Presidente. Sostuvo que por prime-
ra vez y gracias al Gobierno de Evo Morales, los bolivianos han tenido la

oportunidad de recibir educación, librándose del analfabetismo imperante por siglos, con la ayuda de los gobiernos
de Venezuela y Cuba. Antes de que concluya el año, agregó, la nación hermana podría ser decretada como territo-
rio libre de analfabetismo.

Por su parte, la diputada Reis, destacó que para los bolivianos el ejemplo que están recibiendo del proceso revo-
lucionario venezolano ha sido de alta significación. Le dimos un freno al racismo y clasismo que han existido en
Bolivia a lo largo de los años.  

El embajador Alvarado Rivas hizo una disertación sobre las luchas políticas y sindicales de Evo Morales, que le
hicieron llegar al poder convirtiéndose de esa manera en el primer presidente indígena en la historia de Bolivia y
Latinoamérica.   Como dirigente sindical y luego como diputado, Evo se dedicó a defender a los productores de la
hoja de coca y a los trabajadores más humildes. La defensa de las riquezas naturales y de las empresas estratégi-
cas le costó la expulsión del Parlamento.  Se refirió a la situación política antes y después del referéndum del 15 de
agosto, así como a la actitud de la oposición y sus intereses divisionistas, apoyada por el Gobierno de Estados
Unidos. Por último, los escritores y poetas, José Jesús Villa Pelayo, Alejandra Segovia, Luis Ernesto Gómez, Álva-
ro Trujillo, Mervin Duarte y Luis Felipe Bellorín, recitaron sus poemas en solidaridad con Bolivia, además de la par-
ticipación especial de Daniel Mendoza, quien ofreció a los asistentes un baile autóctono boliviano, denominado
"caporales de auditoría".

NOTICIAS AMAZÓNICAS

PARLAMENTO AMAZÓNICO RESPALDA TRIUNFO
POLÍTICO DEL PRESIDENTE DE BOLIVIA

28 de agosto de 2008 / Asamblea Nacional

Con representantes de la Aviación Venezolana, el Parlamento
Amazónico Venezolano realizó una primera reunión de debate sobre la
Ley de Protección del Espacio Aéreo Venezolano.  El General de

División Fluvio Martin, Comandante de Operaciones de la Defensa Aérea,
explicó que la obtención radares, nos permite verificar correctamente el movi-
miento de espacio aéreo venezolano durante las 24 horas del día, pero que
debido a ciertas actividades irregulares que observaron en el espacio aéreo,
las instituciones de Defensa de Venezuela, en conjunto con la ONA y el INAC,
comenzaron a redactar un ante-proyecto sobre este tema, que contó incluso
con la asesoría del General Müller Rojas.

A pesar de que actualmente puede realizarse una fuerte vigilancia al espacio aéreo venezolano, no existe legis-
lación alguna que establezca procedimientos para tratar las incursiones de vuelos ilícitos, civiles y militares.  Otros
países tienen disposiciones para estos casos. Brasil es el caso emblemático.  Esta Ley se hace necesaria para
defender nuestra soberanía y en la lucha contra el narcotráfico.  

PARLAMENTO AMAZÓNICO VENEZOLANO IMPULSA EL DEBATE
SOBRE LA LEY DE PROTECCIÓN DEL ESPACIO AÉREO EN VENEZUELA

12 de agosto de 2008 / Asamblea Nacional



Presidente
Diputado Eddy Gómez Abreu

Miembros Principales
Diputado Julio García Jarpa
Diputada Noelí Pocaterra,

Diputado Jesús Ernesto Graterol,
Diputado Adel El Zabayar,

Miembros Suplentes
Diputado Héctor Agüero

Diputada Loa del Valle Tamaronis
Diputado Ricardo Capella
Diputado Diógenes Palau

Diputado Henry José Hernández

Directora de Secretaría
Lic. Tania Gómez

Director de Administración
Alexander Montañés

Amazonía 

Presidente-Editor
Diputado Eddy Gómez Abreu
Director Humberto Márquez
Sub-Director Luis Ernesto Gómez
Consejo Editorial
Humberto Márquez
Luis Ernesto Gómez
Fanny Arjona
Luis Felipe Bellorín
Asesor creativo
Thairo Sosa
Consejo Asesor
Diputado Diógenes Palau
Diputado Ricardo Capella
Diputado Adel El Zabayar
Diputado Julio García Jarpa
Diputada Noelí Pocaterra
Diputado Jesús Ernesto Graterol
Diputado Héctor Agüero
Diputada Loa del Valle Tamaronis
Diputado Henry José Hernández
Diseño y Diagramación
Prensa Latina
Impresión
Ditainca
Las opiniones expresadas en los
artículos son responsabilidad
exclusiva de sus autores .
Colaboraciones a
parlamentoamazonicoprensa@gmail.com 
www.parlamentoamazonico.gob.ve

Editorial...........................................................................................2

El Amazonas y la frontera de la civilización capitalista......................3

El misterioso texto escolar de David Norman....................................6

Amazonía, vamos en defensa de ella (I)...........................................8

Amazonia, globalización e imperialismo verde...............................14

Amenazas sobre la Conservación de los 
Parques Nacionales y Áreas bajo Régimen 
Especial (ABRAES) de la Amazonía venezolana..............................18

Amazonía y Revolución Bolivariana................................................20

¿Zonas francas en el Amazonas?....................................................24

El ambiente: El gran reto de la humanidad.....................................26

Es necesaria la integración 
latinoamericana para defender la Amazonía....................................42

En Brasilia
El Parlamento Amazónico protestó 
unánimemente presencia de la IV Flota..........................................45

Parlamento Amazónico
Declaración de Brasilia..................................................................47

Arte Amazónico.............................................................................48  

Parlamento Amazónico
Venezolano

Fotografía de portada: Luis Ernesto Gómez. 
La Piedra de Kurimakare (leyenda indígena Baré), 
ubicada en el río Casiquiare. La historia dice que dos
hermanos se enamoraron y el guardián baré los cas-
tigó, ya que las relaciones entre hermanos están pro-
hibidas. Se dice que todo empezó en el cerro, cuan-
do el hermano le dio a su hermana una bebida, lla-
mada pusana -que es un preparado de raíces que
crecen por el lugar- y la hermana hizo el amor con él.
Hoy permanecen convertidos en piedra. 
Si observamos la Piedra de Kurimakare, figuran un
hombre y una mujer besándose.Comunidad de
Kurimakare, municipio Río Negro,Estado Amazonas,
Venezuela.

¿Qué pasa en América Latina?.............................................30

Efectos del Calentamiento Global.........................................32

Evidencias de variabilidad y 
cambio climático en Venezuela............................................35

El cambio climático: aspectos 
básicos. Influencia sobre el incremento de los riesgos 
hidroclimáticos en Venezuela...............................................37

Una visita al futuro...............................................................40

Principio Tierra.....................................................................41

DO
SS

IE
R

S
u
m
a
r
i
o

Presidenta 
Diputada
Cilia Flores
1er Vicepresidente 
Diputado Saúl Ortega
2do Vicepresidente
Diputado 
José Albornoz
Secretario
Iván Zerpa
Sub Secretario
José Gregorio Vianna

www.asambleanacional.gob.ve



2

En este tercer número tenemos un
río continental que cruza por los
tópicos del debate ineludible

sobre el inmenso coloso de
Latinoamérica: la Amazonía entera.  En
nuestro primer recorrido navegaremos
por la palabra necesaria del internacio-
nalista y periodista de Argenpress
Modesto Emilio Guerrero, del antropó-
logo Ronny Velásquez, del ambientalis-
ta Francisco Javier Velásco, de los
diputados Earle Herrera y Julio García
Jarpa, Presidente y Vice-Presidente
respectivamente de la Comisión de
Ambiente, Recursos Naturales y
Ordenación Territorial de la Asamblea
Nacional.  

Nuestra chalana sigue cabalgando
el efluvio sobre un tema de importan-
cia capital: el cambio climático y el
calentamiento global, realidad que los
expertos confirman como un hecho
irreversible.  Para ello contamos con
Jorge Carrasco y Gino Cassasa,
ambos Premios Nobel de la Paz en
2007, quienes nos acompañaron en
la Asamblea Nacional con sus pala-
bras de alerta el Día Mundial de la
Tierra, Ramón Velásquez del Instituto
de Meteorología de la Aviación Militar
Bolivariana, María Teresa Marteló
del Departamento de Ingeniería
Hidrometeorológica de la Universidad
Central de Venezuela, ambos nos

acompañaron en el Foro temá-
tico realizado por la Comisión de
Ambiente, Recursos Naturales y
Ordenación Territorial y la Dirección
General de Investigación de la
Asamblea Nacional, y con ellos, les
acompañan sostenidamente el men-
saje ambientalista de Leonardo Boff,
Luis Felipe Bellorín y Douglas
Becerra.

Tuvimos un encuentro con Moza-
rildo Cavalcanti, Senador de Brasil,
Miembro de la Comisión Permanente
de Defensa Nacional y Relaciones
Exteriores, quien preside a su vez la
Subcomisión de la Amazonas brasile-
ño.  Con él coincidimos en la misión y
lucha por la Amazonía debe ser a tra-
vés de la integración latinoamericana.  

En Brasilia, se celebró la reunión
ordinaria del Parlamento Amazónico
que culminó en la Declaración de
Brasilia en Julio de 2008, aprobado
con representación de parlamenta-
rios de Bolivia, Colombia, Suriname,
Brasil y Venezuela. El Diputado
Ricardo Capella, actor dentro de esta
actividad nos explica los temas de
debate abordados por los Parla-
mentarios amazónicos.  Sobre la pre-
sencia de la IV Flota norteamericana
en aguas latinoamericanas, la protes-
ta fue unánime.  

Para cerrar, nuestro ojo avizor ama-
zónico captó las obras de cinco pinto-
res de la Amazonía venezolana, imá-
genes que nos brindó cordialmente la
Red de Arte de Puerto Ayacucho.
Este número espera contribuir a sem-
brar la semilla en el debate necesario
que conlleva a la acción de construir
una nueva sociedad de valores más
allá de las apetencias del modelo
capitalista y la voracidad del desarro-
llismo acelerado.  

El imperio a través las transnacio-
nales trabaja día y noche por hacer-
se de los espacios estratégicos del
mundo. La unión soberana de nues-
tros pueblos se hace necesaria y para
ello, debemos convocar la voluntad
integradora de los países amazónicos
que nos permitirá aprovechar la
coyuntura del actual despertar de
nuestros pueblos latinoamericanos.
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Hace menos de un año, el
Senador brasileño y ex
ministro de Educación,

Cristovao Buarque, dio una lección
al mundo sobre el concepto impe-
rialista que se esconde bajo la
buena palabra “internacionalizar”.
“Realmente, respondió Buarque,
como brasileño, sólo hablaría en
contra de la internacionalización de
la Amazonía. Por más que nuestros
gobiernos no cuiden debidamente
ese patrimonio, él es nuestro...
Como humanista, acepto defender
la internacionalización del mundo;
pero, mientras el mundo me trate
como brasileño, lucharé para que la
Amazonía, sea nuestra. ¡Solamen-
te nuestra!”

La pregunta se la hicieron en la
reunión de una Comisión de las
Naciones a la que asistía en   cali-
dad de representante oficial del
Estado brasileño. Cristovao Buar-
que no tuvo duda sobre la diferen-
cia de “internacionalizar” a manos
de países oprimidos, que de países
opresores.

El escritor venezolano Luis Britto
García denunció lo mismo casi al
mismo tiempo: “En los Estados
Unidos existen mapas  del Brasil
sin el Amazonas (Introducción a la
Geografía, del autor David
Norman, utilizado en la Junior
High School, equivalente al 6°
grado de la primaria). Están ense-
ñando en las escuelas, que estas
áreas son internacionales...”.
(Aporrea.org, 22/04/08)

En ambas declaraciones queda
establecida la relación entre el

valor universal de la Amazonía, las
soberanías nacionales de sus
territorios y sus efectos para la
sobrevivencia de la especie huma-
na en este planeta. El asunto es
que eso está en riesgo de muerte
inminente.

La vulnerabilidad política del
Amazonas

Seis de los once países con
mayor biodiversidad del planeta
ocupan partes del Amazonas
(Brasil, Venezuela, Bolivia, Perú,
Colombia, Ecuador) y en tres paí-
ses (Bolivia, Surinam, Guyana) el
Amazonas ocupa más del 70%
de sus territorios nacionales.
Son Estados-Nación amazónicos.
Como en los peores tiempos del
colonialismo decimonónico y el
imperialismo siglo 20, naturaleza y
soberanía se confunden en un solo
estado de riesgo. Las cuencas del
Río de la Plata y del Amazonas,

siguen en disputa, aunque su codi-
cia comenzó hace largo rato.

El 17 de enero de 2008, como si
se tratara de un ventarrón inofensi-
vo, el Ministerio del Medio Ambiente
de Brasil informó que “la deforesta-
ción de la región del Amazonas se
agudizó en los últimos cinco meses
del 2007: Unos 3 233 kilómetros
cuadrados de la selva amazónica
fueron arrasados entre agosto y
diciembre del año pasado, lo que
representa un incremento sustan-
cial respecto a 2006." (O Estado de
Sao Paulo).

Tampoco es un ventarrón pasaje-
ro lo que informó la Red de
Universidades Universia España el
8 de agosto de 2006, cuando advir-
tió que el Amazonas se está convir-
tiendo en productora masiva de dió-
xido de carbono, por la quema
masiva de árboles, invirtiendo su
valor de gigantesca de fuente de

El AMAZONAS y la
frontera de la civilización
capitalista
Por Modesto Emilio Guerrero*  

Amazonía



purificación del aire, en fuente de
putrefacción. 

¿La razón? Una sola, y la llaman
“frontera agrícola”, o sea: la siem-
bra expansiva de soja y otros gra-
nos de alta ganancia privada en el
mercado mundial, además de la
cría de ganado para la venta de car-
nes y cueros. “La quema de la selva
para cultivar soja o criar ganado ha
destruido más de 615 000 millones
de kilómetros cuadrados sólo en
Brasil, que representan el 15% de
los cuatro millones de kilómetros
cuadrados de la Amazonía de ese
país, según el Instituto Nacional de
Investigaciones Espaciales (INPE).”

Objetivo, el Amazonas

El objetivo imperial de internacio-
nalizar el Amazonas comenzó con
los inicios del descubrimiento de
sus recursos capitalizables. El pri-
mer plan sistemático fue en 1853,
cuando “el superintendente de los
servicios hídrográficos de EE.UU.,
teniente Matthew Fontaine Maury”
publicó el libro The Amazon River
and Atlantic Slopes of South
America, en el que postulaba la
necesidad de sus recursos.

En 1964 se institucionalizó la fór-
mula jurídica internacionalizar el
Amazonas, en textos seudocientifi-
cos, revistas especializadas e infor-
mes del Pentágono, que varias mul-
tinacionales se encargaban de
difundir entre las dictaduras y
gobiernos amazónicos. Ese año se
filtró la información en Washington
de un plan para balcanizar el Brasil,
apoyado en préstamos y proyectos

de “desarrollo” de grupos privados y
organismos financieros, especial-
mente el BID. La dictadura de
Castello Branco firmó en 1964, el
“Acuerdo Fotogramétrico del
Amazonas” con EE.UU., lo que faci-
litó a sus monopolios su primera
cartografía científica y el primer
mapa de minerales. En esta tarea
colonizadora, contaron con el auxi-
lio técnico de la FAO, la USAID, el
Servicio Geográfico del Ejército de
EE.UU. y el Centro de Estudios
Amazónicos de la Universidad de
Houston.

En 1965 avanzaron varios
pasos. La Academia Nacional de
Ciencias de Washington, creó un
organismo de investigación ama-
zónica con sede en Puerto Rico.
En aquel momento fue apoyado
por el Gobernador del Estado
Amazonas y el Ministerio de
Planificación de Brasil. No hay
dominante sin vasallo.

En octubre de 1966, aparece el
Informe Lilienthal (por David
Lilienthal, el que colonizó el Valle
del Tennesee, luego destruido). En
aquel Informe se proclamaban tres
urgencias imperiales: la integración
económica centroamericana, la
Cuenca del Plata y la Amazonía.
Fue el escritor socialista uruguayo
Vivian Trías quien evidenció que los
proyectos de “integración económi-
ca” promovidos entonces por

La Amazonía es la última fron-
tera de la civilización capitalista.
Esa determinación corresponde
al peso proporcional de su eco-
sistema en el complejo de eco-
sistemas del planeta. Si el capi-
talismo mundial logra su con-
quista total y la convierte en una
mercancía de más de ocho
millones de kilómetros cuadra-
dos de la más variada biodiversi-
dad, minerales interminables,
petróleo, madera, oro, hierro,
gas, agua dulce y población
escasa (la más escasa por
metro cuadrado, después de los
polos), la civilización humana
estará en serio peligro. 

Varios autores han desarrolla-
do en los últimos años la teoría
de la crisis civilizatoria. El riesgo

amazónico sólo puede ser com-
prendido -y resuelto- en esa
perspectiva del capitalismo en
su actual fase. Itsván Mészáros,
uno de los primeros, define esa
crisis como estructural: “… Una
crisis estructural afecta a la tota-
lidad de un complejo, en todas
sus relaciones con sus partes o
subcomplejos constituyentes, al
igual que a los otros complejos
con los que está vinculada… su
cobertura es verdaderamente
global (en el sentido más ame-
nazadoramente literal del térmi-
no)” (1). De eso se trata el ries-
go amazónico. Sólo en esa
medida debe ser vista -y revisa-
da- la grave responsabilidad
política de los nueve gobiernos
que tienen sus Estados-Nación
sobre el gigantesco territorio.

¿De qué se trata?

Federico Engels, bien temprano, a finales del siglo XIX, y con
reflexiones científicas a mano, puso el asunto bajo el dilema
“Socialismo o Barbarie”, luego difundido como frase-concepto
admonitoria por Rosa Luxemburgo para todo el siglo XX. Ese
destino nació de la tendencia del sistema capitalista y su mode-
lo civilizatorio, a convertir todo en mercancía, sin alguna racio-
nalidad ni medida, al servicio de la ganancia privada y su repro-
ducción incesante. El asunto es que el capitalismo está llegan-
do a sus propios límites.

Como no se trataba ni se trata de un frío destino bíblico, y
menos, de un accidente natural imprevisible e incontrolable, los
marxistas postularon la inminencia histórica de una revolución
social para cambiar el rumbo y hacer racional y armónica la
organización de la sociedad y la explotación de la naturaleza.
Sin ese cambio revolucionario, estaremos condenados.
Venezuela, Bolivia y Ecuador han aportado lo suyo en ese  cami-
no, falta ver lo mismo en el resto de los países amazónicos.

¿Cuál es el límite?

Amazonía4



Washington, tenían como objetivo
el control del Amazonas, la Cuenca
del Plata y otras fuentes de recur-
sos valiosos en Centroamérica. (2)

Con los redoblados procesos de
integración neoliberal de los años
90, la tarea continuó de otros
modos, con otros personajes. El
principal plan de dominaciòn ama-
zónica fue el ALCA, el más sistemá-
tico proyecto de recolonización lati-

noamericana desde la Segunda
Guerra Mundial. Las grandes multi-
nacionales de farmacología fueron
las protagonistas, redactando docu-
mentación y propaganda al servicio
de ese objetivo. 

El Plan Colombia (I y II), el Plan
Balboa y en el más reciente docu-
mento oficial del imperialismo, llama-
do Estrategia 2012 (Comando Sur,
WDC, 2007), tienen al Amazonas
como centro de sus objetivos. 

Tienen un problema. De los
nueve Estados amazónicos, tres
(Venezuela, Bolivia, Ecuador) son
políticamente independientes de
Washington. El fin de la base de
Manta en Ecuador, la expulsión de
USAID de Bolivia y de las Nuevas
Tribus de la selva venezolana, refle-
jan esa independencia. 

De los seis Estados restantes,
sólo Perú y Colombia son semico-
lonias yanquis. Los otros mantie-
nen relaciones de dependencia
política relativa del dominio ameri-
cano, una distancia suficiente para
que EE.UU. no haga lo que le dé
la gana, cuando y como le dé la
gana. 

Esta nueva geopolítica subregio-
nal es la que trata de contener
UNASUR. Allí radica el principal
obstáculo de Estados Unidos y los
monopolios, para terminar de colo-
nizar el Amazonas. 

NOTAS: 1. Más allá del Capital,
Itsván Mészáros, Ediciones Vadell
Hermanos, Caracas, páginas 783 a
785.  2. Imperialismo y Geopolítica en
América Latina,  Vivian Trías,
Ediciones Jorge Álvarez, páginas 206
a 214.

* El autor es Escritor y periodista,
autor de nueve libros sobre América
Latina, el Mercosur, poesía y bio-
grafías, entre ellas ¿Quién inventó
a Chávez?, publicada en Argentina,
2007.

Siguiendo las investigaciones
de Eduardo Gudynas, del
CLAES, podemos concluir varios
graves problemas políticos actua-
les. El primero es el grado de vul-
nerabilidad de nuestras naciones
frente al desastre amazónico, se
expresa en Estados débiles o
sometidos a la dependencia, ata-
dos a pactos y acuerdos con
potencial imperiales que impiden
proteger el Amazonas. 

El segundo: los tres bloques de
integración, Mercosur, CAN y
Caricom, están paralizados ante
el siniestro. El 80% de la
Amazonía está dentro del
MERCOSUR, pero este bloque
es el que menos ha hecho por su
protección. Su Acuerdo Marco
Ambiental, es de carácter neoli-
beral y absolutamente declarati-
vo. Y UNASUR, que sí tiene un
propósito protectivo independien-
te del control imperialista, es muy
reciente, poco orgánico y tentado
por grupos económicos y milita-
res del capitalismo brasileño. 

Segundo: El formato integrativo
IIRSA es contradictorio: "Los paí-
ses de la región -dice Gudynas-
defienden el IIRSA como una ini-
ciativa que les permite lograr
soberanía, pero tal como está
planteado su efecto es acentuar la
dependencia de las demandas

externas" de soja, carnes, hierro,
hidrocarburos, oro. 

Tercero:el sometimiento a la Or-
ganización Mundial de Comercio,
induce a firmar o ampliar conve-
nios llamados "no comerciales".
Gudynas identifica cuatro: paten-
tes medicinales, recursos energéti-
cos, flujos de capital y bienes y ser-
vicios ambientales. Es una presión
insoportable.

Cuarto: La Organización Tra-
tado de Cooperación Amazónica
(OTCA), nacido en 1978, no ha
impedido la expansión imperialis-
ta sobre la Amazonía en tres lar-
gas décadas de palabrería, reso-
luciones, cocteles, viajes y procla-
mas. Ni la participación en la
UNCTAD y en el Grupo de los 77
ha servido para mucho más que
el OTCA.

Cada uno de los nueve países
amazónicos pertenece a varios
bloques o formatos llamados de
integración. Sin embargo, el
Amazonas en sí mismo, por sus
condiciones naturales, su estado
de riesgo y la ambición imperial
sobre sus recursos, constituye un
espacio de integración natural de
carácter especial que requiere de
políticas especiales, excepcionales
al día de hoy, dentro de una estra-
tegia subregional de protección. 

Cuatro problemas y una realidad
desesperada
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Desde hace un tiempo, unos ocho años
tal vez, ha circulado a través de la red,
un correo electrónico inaudito que a

pesar de su profusa difusión bien vale la pena
unos minutos de análisis. El correo es una pre-
sentación en Power Point ilustrando que en la

página 76 de un presunto texto para el equiva-
lente al sexto grado en la Junior High School
norteamericana, An Introduction to Geography
(Introducción a la geografía) de David Norman;
se pretende demostrar cómo el gobierno esta-
dounidense está implicado en una conspira-
ción que tiene como objeto apropiarse del
Amazonas para salvaguardar el agua y el oxí-
geno del planeta. 

Lo extraño es que hasta ahora nadie ha
mostrado el libro, hemos incluso preguntado
en entrevistas de Amazonía, a personalidades
internacionales como Cristóbal Buarque, Ana
Lucía Reis o Saúl Ortega, sin que ninguno
haya visto el misterioso texto escolar de
Norman, y hasta donde hemos indagado no se
encuentra en ninguna biblioteca norteamerica-
na; lo que hace presumir que pueda ser un
fraude digital más, una travesura de un ilustra-

El misterioso texto
escolar de 
David Norman
Por Humberto Márquez

Amazonía6



dor desconocido en busca de mercado fácil o
un globo de ensayo imperial para testear la
reacción de los países involucrados. El cuento
de la papa caliente se hace presente una 
vez más.

¿Qué se dice en Internet?

De las investigaciones adelantadas por diver-
sos interesados en el tema se obtiene que en
ocho de los 10 primeros enlaces de Google, al
buscar: “David Norman”+“An Introduction to
Geography” se discutía la veracidad o falsedad
de la famosa hoja del libro. Alonso Díaz de la
Vega, por su parte ha señalado que la parte
final de la investigación, los llevó a un comuni-
cado oficial del Departamento de Estado, que
desmiente rotundamente la existencia del libro.
Al final del comunicado, el Departamento de
Estado señala como culpables a autores brasi-
leños, lo cual fue reconocido en 2000 por el
embajador brasileño ante Estados Unidos,
Rubens Antonio Barbosa, así como por el
entonces ministro-consejero de la embajada
brasileña, Paulo Roberto de Almeida, quien
señaló que podría tratarse de “sectores de
derecha que se especializan en transmitir noti-
cias de supuestos ataques a su soberanía de
una manera, que no sólo es paranoica, sino
también irresponsable”. ¿A quién creerle
entonces, como si las derechas del continente,
no fueran marionetas del imperio?

¿Qué hay en el fondo?

Según el misterioso libro, “América del Sur,
una de las regiones más pobres del mundo
(¿?), es parte de ocho países diferentes y
extraños, irresponsables, crueles y autoritarios
(¡¿?!)... pueblos crueles, de tráfico de drogas y
además, son pueblos incultos e ignorantes
(¡¡!!)... pudiendo causar la muerte de todo el
mundo dentro de pocos años...”. En la gráfica
anexa se ven mapas del Brasil y los ocho paí-
ses amazónicos, sin el Amazonas, región que
aparece marcada bajo la responsabilidad de
los Estados Unidos y de las Naciones Unidas,
lo traduce una manera subliminal de explicar la
“Operación Colombia”, tropas norteamericanas
Surinam - Guayana, la apropiación de la base
de la Fuerza Aérea Brasilera; lanzamientos de
cohetes de Alcántara; la intención de los
Estados Unidos de colocar una oficina de la
CIA en la triple frontera (Foz do Iguazú) y la

implementación de dos bases militares en la
Argentina, una en la Patagonia y otra próxima
a Buenos Aires. Para no contar la intención
actual de trasladar la base de Manta a
Colombia, lo que ya es redundante porque toda
Colombia es una base militar norteamericana,
la balcanización de Bolivia, entre otras repúbli-
cas del continente, y como corolario la activa-
ción de la IV flota en el Caribe después de 54
años, en una abierta ofensiva frente a esa
espada que camina por América Latina que ha
ido pintando de rojo, el mal llamado patio trase-
ro del imperio.

¿Y que hay en la forma?

Varios autores han señalado como capciosa
la cantidad de errores ortográficos que se per-
ciben en la versión inglesa, lo que no ocurre en
la versión en español. También se arguye que
en la educación elemental y secundaria de
USA, la mayoría de los cursos del currículo son
electivos, escogidos a gusto del estudiante.
Hay tan sólo un pequeño “core” de asignaturas
obligatorias: matemáticas, inglés y ciencias
sociales (historia y geografía). Pero no toda la
historia ni toda la geografía, solamente las ese
país son requeridas. Vale decir que un alumno
de ese país, puede llegar a la universidad
conociendo cómo fue el siglo XIX en la historia
norteamericana, e ignorar en que año fue la
independencia o quién fue Kennedy. 

La geografía sudamericana es opcional, y un
buen número de estudiantes cree que el nom-
bre de su país es “América” y que limita por el
sur con otro país federal llamado México que
incluye Buenos Aires, Bogotá, Caracas, Lima,
Quito y Santiago, entre otras ciudades. Alguna
encuesta de Gallup reveló que la mayoría de
sus habitantes no sabe por qué lado peleó su
país durante la guerra de Vietnam, como lo
consigna Eduardo González Viaña, en uno de
sus textos. 

Hay evidencias que la manipulación mediáti-
ca de las transnacionales de la información
mantienen alienados, tanto al pueblo nortea-
mericano como al pueblo latinoamericano que
puede acceder a sus canales. La red de
Internet es otro de sus instrumentos y el miste-
rioso texto escolar de David Norman, parece
ser otra de sus estratagemas. ¡Cosas del impe-
rialismo yanqui!
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El concepto Amazonas debe
penetrar en nuestras men-
tes como  una definición

compleja ya que es un área prodi-
giosa que posee una extensión
aproximada de ocho millones qui-
nientos mil kilómetros cuadrados,
y, por lo tanto, es un territorio a tra-
vés del cual, están comunicados
nueve países actuales de Sur
América: Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Guyana Francesa, (aún
perteneciente a Francia), Perú,
Suriname, República Cooperativa
de Guyana y Venezuela. El
Amazonas, además de poseer
una inmensa riqueza natural en
biodiversidad y la más grande
reserva del agua dulce del plane-
ta, es un  área de  grandes y cau-
dalosos ríos como el Amazonas  y
el Orinoco. Pero toda la cuenca
posee  gran cantidad de ríos, unos
más caudalosos y espléndidos
que otros, los cuales confluyen en
esa gigantesca territorialidad para
conformar toda la Cuenca
Amazónica. Pero el Amazonas no
solamente contiene selva inmensa

y ríos caudalosos, posee a  la vez
una grandiosa riqueza de pueblos
y culturas que viven en relación
armónica a su entorno y adapta-
dos a la exhuberancia de esa her-
mosa, única y extraordinaria natu-
raleza. En ella, heterogéneos pue-
blos indígenas poseen culturas
diferentes, desde hace miles de
años.  Su fuerza de lucha, su
potencialidad  y su resistencia cul-
tural, los hace ser diferentes ante
los demás miembros del país al
que ahora pertenecen y en este
sentido, se les debe permitir su
diversidad cultural. En Venezuela
se teoriza antropológicamente
sobre la diversidad cultural, y
actualmente, hay organismos
internacionales como la UNESCO
y la ONU que han reconocido a
nivel universal la "diversidad de
las expresiones culturales"  y así,
por ejemplo, el 18 de marzo de
2007, entró en vigor la Convención
de la UNESCO sobre la
Diversidad Cultural de los pueblos
del mundo y de esta manera los
diferentes países han depositando

sus instrumentos de ratificación
para formar parte de esta
Convención. Debemos  sobreele-
var que en Venezuela, desde que
aprobamos la Constitución el 15
de diciembre  de 1999, ya, allí se
reconocía la diversidad de las cul-
turas de Venezuela y aprobamos
que Venezuela es un país pluriét-
nico, pluricultural y multilingüe.
Esta aprobación se hace por el
hecho de reconocer que,  diversos
profesionales comprometidos
como Esteban Emilio Mosonyi,
Filadelfo Morales, Gloria Marrero,
Carlos Azpúrua, Beatriz
Bermúdez, Gerald Clarac, Saul
Rivas Rivas, Omar González
Nañez, etc, etc,  han trabajado
desde hace varios años, desde el
punto de visto antropológico y cul-
tural y bajo estas orientaciones, y,
con  este reconocimiento  se ha
logrado el respeto y la valoración
de  los pueblos indígenas. Se han
valorado también sus modos de
vida de forma diferenciada porque
sabemos que en el área amazóni-
ca de Venezuela, viven y hacen

Por Ronny  Velásquez

AMAZONÍA
vamos en defensa de ella (I)
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vida social  por lo menos 22 pue-
blos indígenas que poseen todos
sus derechos sociales, políticos
económicos, culturales, y muy
especialmente, por su territoriali-
dad. Así, ellos son reconocidos en
nuestra Constitución que fue apro-
bada en 1999 y a partir de allí  han
surgido otras leyes y Decretos,
como  la Ley Orgánica de Pueblos
y Comunidades indígenas del 27
de diciembre del año 2005. Y
antes, el Decreto 1795, de octubre
de 2002, se creo el Decreto que
es obligatorio el uso oral y escrito
de los idiomas indígenas y a la
vez, se crea el Decreto que elimi-
na el nefasto y mal recordado Día
de la Raza, por el digno nombre
de Día de la Resistencia Indígena.
Lo, cual, es muy lamentable, que
hasta el día de hoy, aún hay per-
sonas que no están de acuerdo
con esta denominación ni este
cambio. Por extensión, también se
aprobó la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos indíge-
nas el 13 de septiembre del año

2007. Y, el 20 de mayo de 2008,
fue sancionada la Ley sobre los
Idiomas indígenas de Venezuela,
entre otras reivindicaciones.

A su vez, contamos en el país
con el Parlamento Amazónico y en
la Asamblea Nacional tiene Sede
permanente la Comisión Nacional
de Pueblos Indígenas, son ambos
espacios de poder de los indíge-
nas  en los cuales están  digna-
mente representados de hecho y
de derecho por lo tanto, podemos
asumir que los pueblos indígenas
del Amazonas y los pueblos indí-
genas de todas las fronteras de
nuestro país, están resguardadas
por  Leyes,  Decretos,  reconoci-
mientos pero muy especialmente
decisiones dignas de los mismos
pueblos indígenas que conforman
las fronteras vivas de estos espa-
cios sagrados para ellos, porque
es allí donde hacen vida y es allí
dónde logran establecer las rela-
ciones más hermosas entre el
hombre y la naturaleza. También
encuentran allí su diversidad cul-

tural y se respetan entre ellos y
comparten su selva y sus lugares
de manera armónica. Así, que,
como antes dijimos, desde el
Estado, se  les reconocen  sus
lenguas y sus culturas propias por
Decretos especiales y en este
sentido, sus idiomas indígenas
pasan ahora a ser parte del
Patrimonio Histórico de la Nación.
Así, dentro de sus saberes más
tradicionales, los pueblos del
Amazonas han defendido su don
más preciado que son sus conoci-
mientos míticos, ritualísticos y sus
ejercicios chamánicos, que fueron
almacenados en las estructuras
más profundas de su inconscien-
te. Pero, algo que debe estar
siempre presente es que para
mantenerse de forma armónica
dentro de sus culturas requieren
de un espacio geográfico, físico
delimitado que es su derecho
ancestral, el mismo  que poseen
sobre sus territorios netamente
indígenas y diferenciados. Y, este
espacio, para ellos, se llama
Amazonas, pero también sabe-
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mos que la mayor parte de nues-
tros indígenas están en las hoy
fronteras del territorio nacional.   

Más de quinientos  pueblos indí-
genas viven en todo el Amazonas,
todos ellos, independientemente de
pertenecer a sus países que se for-
maron por razones históricas, ellos
conviven en una gran área territo-
rial, como ocurrió antes de la llega-
da de la colonización. Sólo que en

ese momento eran varios miles de
pueblos originarios y varios millo-
nes de seres humanos, los mismos
que fueron siendo diezmados por
los afanes de la colonización que
tanto mal les ha hecho. Con todo,
tenemos conciencia que
Venezuela, por ejemplo, es un  país
amazónico, conjuntamente con
todos los demás ya mencionados,
pero sabemos además, que el
Amazonas es un área  vulnerable

por los intereses transnacionales
que no respetan a los pueblos, ni a
las culturas, ni a los ritos, ni los
mitos, ni las representaciones cha-
mánicas, ni la diversidad, ni los idio-
mas indígenas, ni las plantas medi-
cinales sobre las cuales han experi-
mentado sus pueblos indígenas a
través de miles de años, ni sus ani-
males que para ellos tienen una
relación armónica  para su vida y
para sus aspectos culturales, etc.   
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Todos los indígenas del área pose-
en un colorido extraordinario, con
sus cantos, con sus instrumentos
musicales, con sus trajes sacados
de la naturaleza, pero sobre todo
con su sabiduría ancestral. Todos
ellos poseen la potencialidad y la
diferencialidad necesaria y hermosa
para   demostrar  al mundo  que pue-
den vivir en perfecta armonía con su
naturaleza y con su amor al
Amazonas. Además, ellos ritualizan
las aguas del Amazonas, las plantas
más antiguas del Amazonas, y en
general, hacen ceremonias y  solici-
tan a  sus dioses y  espíritus bene-
factores ancestrales que defiendan
tanto la vida de los pueblos como la
vida general del Amazonas, a la vez,
hay una conciencia  general para
ritualizar y cuidar la vida del planeta
en que vivimos. Por estas razones
insistimos en nuestros estudiantes
que un verdadero compromiso con
ellos está asociado a concebirlos en
su totalidad orgánica y que no deben
ser extraídos de su medio ecológico
para analizar su cultura, por ejemplo,
sino, entenderlos en el medio ecoló-
gico en que viven con sus conflictos
impuestos por la cultura de la domi-
nación  y por la injerencia de los
mecanismos del mercado internacio-
nal y por la maquinaria que destruye
sus espacios geográficos. Si la natu-
raleza es horadada por la fuerza de
las transnacionales que explotan su
madrea, sus minerales, su agua, su
territorio o sus propios cerebros a
través de las religiones  impuestas y
descaracterizantes, no podemos,
desconocer esa realidad los que lle-
vamos a cabo un trabajo profesional
o humano de compromiso. Esta acti-
tud se convertiría en cómplice de las
acciones del maltrato a lo que son
sometidos destruyéndoles la materia
prima que requieren para la elabora-
ción de sus instrumentos musicales,
máscaras, vestimentas, entre otros
requerimientos, además de escase-
ar sus propios alimentos que por
miles de años les ha proveído su
propia selva que se convierte para
sus concepciones cosmogónicas en
su propia madre. También ocurre
que hoy día, les es difícil obtener la
materia prima para realizar sus
obras de  arte ya sea tejidos, duros o
blandos, así como sus tallas, colla-
res, entre miles de otras representa-
ciones de sensible belleza. 
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Ahora bien, cuando se habla del
Amazonas, a veces se evidencia
un estilo cínico de asumir que es
un problema. Pero, en realidad,
nosotros nos adjudicamos el dere-
cho a entender que  el problema
del Amazonas, no son sus gentes
originarias,  sus seres humanos,
sus animales y su medio ecológi-
co, y denunciamos que el proble-
ma del Amazonas, es el interés
internacional por ese espacio
maravilloso que se desea manejar
desde afuera con los mecanismos
de la  industria destructora, con el
comercio y la explotación de la
misma área y no con la tecnología
milenaria de sus habitantes. Igual
que en la época colonial siguen
existiendo  posiciones destructi-
vas de las culturas llamadas des-
pectivamente "de los indios" y se
poseen posiciones desvalorizado-
ras de  la etnohistoria que cada
pueblo ha vivido y ha tenido de

forma diferenciada en cada área,
para convertirlo dentro de lo posi-
ble, en el más desastroso proceso
de globalización descaracterizan-
te y asumirlo además, dentro del
más aberrante sumario de trans-
culturación.  Es decir, se impone
todavía, o se desea imponer,
como en la época colonial otras
técnicas de explotación, pero esta
acción lleva implícita, la apropia-
ción geográfica, lo que constituye
un verdadero crimen contra la
naturaleza y contra la humanidad
porque la destrucción del
Amazonas incide de manera
directa en el genocidio de los pue-
blos indígenas que la habitan por-
que esa es su selva madre y es a
la vez, lo que constituye, el hogar
del indígena y por supuesto, su
habitat natural. Además, también
constituyó el refugio de muchos
otros indígenas que huyendo de la
avalancha de la cultura de la

dominación se guarecieron en
estas selvas que para muchos,
eran lugares malsanos en forma
natural y su propuesta era que,
"había que hacerlos habitables",
es decir,  había que destruir la
selva o convertirla en productos, y
estas proposiciones, siguen
estando muy cerca de nosotros,
inclusive, apoyándose en investi-
gadores científicos que tratan de
quitarle importancia a lo que se ha
entendido como la "defensa del
medio ecológico"  y también se
mueven a través de la diplomacia
para que se firmen y confirmen
tratados que van en desmedro de
lo que es la defensa del
Amazonas y muy especialmente,
por los intereses de los Estados
Unidos que manipula y deslumbra
a quienes no estén claros en sus
objetivos en cuanto al cuido y res-
guardo del Amazonas. Vamos a
referirnos a dos citas  que están
destinadas de manera definitiva a
la destrucción del Amazonas por
intereses internacionales.  

"Cuando comparo la manera en
que mi padre vivía y viajaba por la
selva con la manera en que lo
hacemos mis amigos y yo, me
resulta difícil comprender cómo
podían hacer mi padre y sus ami-
gos para poder aguantar las
ganas de regresar a casa y alejar-
se un poco del castigo incesante y
despiadado que impone a los
seres humanos el terrible clima y
las condiciones que imperan nor-
malmente en el Amazonas. Por
algo fue conocido desde siempre
como el Infierno Verde. 

Pero el asunto es que al
Amazonas se lo conoce como El
Pulmón Verde del Mundo, y ello
indica muy claramente el total
desconocimiento científico que
tiene la gente que acepta este
concepto, o la que lo propaga.
Veamos entonces cuáles son los
hechos concretos.

Los pulmones inhalan oxígeno y
exhalan bióxido carbónico (CO2),
el "terrible" gas acusado de estar
calentando la atmósfera de la
Tierra. Como en casi la totalidad
del campo de la ecología, el tema
del Amazonas y las selvas lluvio-
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sas, también está compuesto de
ese cocktail nefasto de intereses
creados, falsedades, distorsiones
y ocultamiento de datos, corrup-
ción, ambiciones personales y
general desprecio por la verdad
científica.

Cuando el aire que respiramos
ingresa a nuestros pulmones, el
proceso físico conocido por ósmo-
sis permite que el oxígeno pueda
combinarse con la hemoglobina
de la sangre (los glóbulos rojos)
en los alvéolos pulmonares, y que
el bióxido de carbono que los gló-
bulos transportan pase a la cavi-
dad pulmonar y sea expelido al
exterior del organismo. Por lo
tanto, cuando los pulmones respi-
ran, lo que hacen es consumir oxí-
geno del aire y luego agregar dió-
xido de carbono al entorno. La
imagen poética que el ecologismo
ha conseguido imponer es exacta-
mente lo opuesto, es decir, una
inexactitud científica. Lo que quie-
ren hacernos creer es que la
Tierra (es decir Gaia) respira a tra-
vés de las plantas del mundo, y
que si destruimos a las selvas llu-
viosas o bosques de cualquier
tipo, irremediablemente morire-
mos asfixiados por la falta de oxí-
geno que producen los árboles.
Mentira. Y muy burda.

(Ferreira, Eduardo: Ecología:
Mitos y Fraudes. Página Web:
http://mitosyfraudes.8k.com)

Opiniones como la anterior hay
muchísimas en diferentes medios
que tratan en lo posible de poner-
se al servicio de las transnaciona-
les y de globalizar sus propuestas
sin importar por supuesto, el daño
que puedan realizar a los indíge-
nas del área. La Fundación que
publica el libro citado se llama:
"Fundación Argentina de Ecología
Científica" y entre sus postulados
dice: 

La  Fundación Argentina de
Ecología Científica está compues-
ta por un grupo de personas con
conocimientos en ciencias exac-
tas, físicas, naturales y humanísti-
cas, que se han impuesto la
misión de informar al público en
general, acerca de los mitos, frau-

des científicos, exageraciones y
errores que abundan en el campo
de la Ecología. Hacemos nuestro
el espíritu de la Apelación de
Heidelberg, documento firmado en
1992 por miles de científicos "pre-
ocupados por el surgimiento de
una ideología irracional que se
opone al progreso científico e
industrial e impide el progreso
económico y social". 

Y con relación al libro citado, se

resume de la manera siguiente:
"Ecología Mitos y Fraudes, de
Eduardo Ferreyra: 16 capítulos, 416
páginas, gráficos y tablas. Prólogo y
2 Apéndices por el Dr. Enrique César
Lerena de la Serna, etnólogo argen-
tino, Dr. Honoris Causa del Instituto
Max Planck, Alemania.  

(Continúa en el siguiente número)
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Durante  los años setenta y
ochenta del siglo XX surgie-
ron movimientos ecologis-

tas en muchas partes del mundo a
partir del interés en enfrentar pro-
blema ambientales locales. En par-
ticular el tema de la deforestación
fue asumido como bandera por
comunidades, académicos y ecolo-
gistas en varios continentes.

Como rasgo común presente
en todas  esas situaciones emer-
gió un patrón de reconocimiento
según el cual las mayores amena-
zas ambientales provenían de
poderosas instituciones globales,
tales como corporaciones multina-
cionales, agencias multilaterales y
bancos de desarrollo como el
Banco Mundial, cuyas operacio-
nes alcanzan cada ciudad, cada
pueblo, cada campo y cada selva
en todo el mundo.

En la década de los noventa,
en pleno auge del modelo neolibe-
ral y de la onda expansiva de la
globalización capitalista, lo local
comenzó a desaparecer como
contexto predominante en la preo-

cupación ambiental. En su lugar
los problemas ambientales “globa-
les” ocuparon el centro de atrac-
ción  y se asumió que sólo con
soluciones globales se podía
abordar su resolución.

En las discusiones desarrolla-
das durante la realización de la
Cumbre de la Tierra en Río de
Janeiro en 1992, se legitimó esta
visión globalizante que no se foca-
lizó en una suerte de humanismo
universal ni en una “Conciencia
planetaria”, como muchas veces
la propaganda y los discursos ofi-
ciales lo quisieron presentar. Ni la
vida de todos los pueblos, inclu-
yendo los  pueblos pobres del lla-
mado Tercer Mundo, ni el sistema
de vida del planeta en su conjun-
to, constituyeron el tema central
de las negociaciones internacio-
nales sobre asuntos ambientales
que de allí se derivaron.

Lo global en el discurso domi-
nante que se impone partir de la
Cumbre de Río se remite a un inte-
rés local particular que busca el con-
trol global y se libera a sí mismo de

cualquier consideración o límite
nacional e internacional.

Este global no representa el inte-
rés humano general sino el estrecho
interés de  los poderosos grupos
dominantes de  los  países que con-
forman el G8, que en virtud de su
dominio en el seno del sistema capi-
talista mundial, controlan los asuntos
globales. Como sabemos, el Banco
Mundial, tan devaluado en estos
momentos de crisis financiera inter-
nacional, no está al servicio de los
pueblos ni de las comunidades loca-
les. Los movimientos de indepen-
dencia contra el colonialismo que se
impulsaron después de la Segunda
Guerra  Mundial revelaron la pobre-
za y las privaciones causadas por la
sangría económica que drenaba
recursos desde  las colonias hasta
las metrópolis del sistema económi-
co mundial. En el período de post
guerra  emergieron las instituciones
de Breton Woods que se apropiaron
dell lenguaje que denunciaba el sub-
desarrollo y la pobreza, lenguaje que
había sido bandera del anticolonia-
lismo, para imponer nuevos lazos de
dependencia  basados en el finan-

AMAZONIA,
globalización 
e imperialismo verde
Por Francisco Javier Velasco
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ciamiento para el desarrollo y la
deuda externa.

Diversos movimientos ambienta-
listas, conjuntamente con otros
movimientos sociales, pusieron de
relieve los costos socioambientales
del “desarrollo”, concebido y finan-
ciado por instituciones como el
banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional. Sin embargo tal y
como ocurrió en la postguerra, el
lenguaje del ambientalismo fue asu-
mido por esas mismas instituciones
para tratar de afianzar su dominio
global y sus intereses.

Además, a la legitimidad que se
deriva de la cooptación del lenguaje
disidente, se suma la legitimación
que proviene de una falsa noción
según la cual, lo local globalizado es
una suerte de forma jerárquica que
refleja geográficamente y democráti-
camente lo que ocurre en todo el
planeta  y que subsume  asuntos
locales de menor jerarquía, ignoran-
do que la superficie de la Tierra no
es uniforme y que existe una dialéc-
tica entre la diversidad biológica y la
sociodiversidad que la moldea. De la
misma manera, la operacionaliza-
ción de proyectos de desarrollo nada
democráticos en las décadas de los
60 y 70, estuvo fundamentada en
una falsa noción similar, la idea del
“interés nacional”, de tal manera que
cada interés local tuvo que ceder
ante el sacrificio que exigía ese apa-
rente interés o prioridad más abar-
cante.

De acuerdo a esta misma lógica
se impulsó el Plan de Acción Forestal
del Banco Mundial  el cual fue formu-
lado para dar supuestamente res-
puesta a  la creciente preocupación
global por la destrucción de los bos-
ques y las selvas tropicales. Pronto
quedó en evidencia que lo que ese
plan reflejaba era el mezquino interés
comercial de grandes multinacionales
y que quienes estaban mejor prepa-
rados para salvar las selvas tropicales
eran los propios habitantes de las
mismas, pueblos indígenas y campe-
sinos que durante siglos habían des-
arrollado prácticas y conocimientos
muy refinados y eficaces en ese sen-
tido (MMBT:1999

En vez de difundir el interés por

lo ambiental, la acción de conserva-
ción y restauración, la imposición de
un foco centrado en los problemas
ambientales globales han empobre-
cido y distorsionado de hecho la
agenda ambientalista. De esta
manera las múltiples preocupacio-
nes ambientales  generadas desde
las bases, desde las propias comu-
nidades que incluyen temas relati-
vos a la conservación de las  aguas,
los bosques, el vertido indiscrimina-
do de tóxicos, el uso de agroquími-
cos en la agricultura, los desechos
radioactivos, etc.,  han sido margina-
dos, puestos a un lado. Su lugar ha
sido ocupado por otras priorida-

des. Así por ejemplo la Global
Environmental Facility (GEF), orga-
nizada por el Banco Mundial, fue
orientada hacia cuatro objetivos fun-
damentales: 

1.- La reducción de los gases de 
efecto invernadero. 

2.- La protección de la biodiversi-
dad (que sustituye al ambiente).

3.- La reducción de la contamina-
ción de las aguas internacionales.

4.- La reducción del  agujero de 
la capa de ozono (GEF:1998).
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Anotemos aquí que la exclu-
sión de otros temas de la agenda
ambiental global es espuria en la
medida en que no considera por
ejemplo a las industrias nuclear,
química y petrolera que operan
globalmente y son causa de innu-
merables problemas locales rela-
cionados con su alcance y expan-
sión global.

De  manera pues que los denomi-
nados problemas ambientales globa-
les han sido delimitados y construi-
dos de forma tal  que  sean capaces
de ocultar el hecho de que la globali-
zación de lo local es responsable de
la destrucción ambiental, de la crisis
ecológica que da fundamento a la
subyugación de las comunidades
locales. Esta construcción ha servido
de herramienta política,  no sólo para
acreditar las destructivas fuerzas del
gran capital transnacional, sino tam-
bién para culpar y responsabilizar a
las comunidades que no tienen un
alcance   global.

Tomemos como ejemplo el pro-
blema que representa la disminución
de la capa de ozono. La emisión de
clorofluorocarbonos  es la causa pri-
maria de este problema ambiental
identificado como global. Estas sus-
tancias son manufacturadas por un
puñado de transnacionales como la
Dupont, con instalaciones y fábricas
localizadas en lugares específicos.
El mecanismo racional de control de
los CFC sería la regulación, el mejo-
ramiento o incluso la prohibición del
uso de esas plantas, pero durante
años la culpa se ha trasladado  al
uso real o potencial que de esas
sustancias hacen millones de perso-
nas en  América Latina, Asia y África
para poner en marcha sus refrigera-
dores o aparatos de aire acondicio-
nado. Por supuesto que esto tiene
que ver con el estilo de vida domi-
nante. Pero ¿quién  o quiénes impo-
nen ese estilo de vida?

En lo que respecta al tema  de la
biodiversidad, otro tema  de interés
global, es necesario dejar en claro
que las causas de su progresiva
destrucción se concentran hoy en
día en el desarrollismo que constru-
ye de manera indiscriminada repre-
sas, complejos mineros, autopistas y
centros urbanos,  desarrollan gran-

des extensiones de tierra con mono-
cultivos al servicio de grandes con-
glomerados agroindustriales trans-
nacionales, financiados por  organis-
mos multilaterales. En este sentido
el paso más importante para promo-
ver una verdadera conservación de
la biodiversidad debería ser ponerle
coto a la destrucción asociada a la
expansión de las multinacionales y a
la destrucción planificada  que deriva
de los planes y programas puestos
en marcha por organismos tales
como el BM y el FMI. En realidad el
interés que muestran los grandes
centros de poder económico mun-
dial por la biodiversidad radica en su
importancia para la tecnología de
punta que está en la base de com-
plejos industriales farmacéuticos y
biotecnológicos. La biodiversidad es
un recurso sobre el cual muchas
naciones, pueblos y comunidades
ejercen derechos soberanos, los
cuales se ven afectados por la biopi-
ratería y la globalización (González:
2001) (OEC:2001) Vemos pues
como el globalismo ambiental apare-
ce como una estrategia para garan-
tizar el monopolio de recursos gené-
ticos por parte de los centros de
poder mundial y el complejo de mul-
tinacionales que domina el mundo.

Con el ocultamiento de lo globali-

zado local en la destrucción ambien-
tal local que en la actualidad tiene
lugar en todo el mundo, las múltiples
facetas de la destrucción son consi-
deradas y tratadas como causas
locales con un impacto global. Entre
los múltiples y simultáneos efectos
que el desarrollismo y el neocolonia-
lismo están generando se encuen-
tran el incremento de la pobreza, la
degradación ambiental, el crecimien-
to de la población, la polarización
social, los conflictos de género e
interétnicos.

La extracción de plusvalor, la
explotación y la destrucción de
recursos han dejado a millones de
personas sin sustento. Sin acceso a
los recursos necesarios para su
supervivencia, muchas familias
pobres se ven forzadas a procrear
familias extensas paras asegurar
estabilidad económica. El colapso
de la cohesión social y  la inestabili-
dad económica sirve en muchos
casos de basamento para  el conflic-
to étnico.

Vemos cómo en vez de situar las
causas de estos problemas multifa-
céticos en la raíz de la dominación
capitalista transnacional, los proble-
mas son transformados, de manera
selectiva y pasan de causas a efec-
tos.  Así por ejemplo la pobreza y el
crecimiento poblacional son identifi-
cados como causas de de la degra-
dación ambiental global. Con el tema
de la pobreza incluso posturas y dis-
cursos que se asumen como progre-
sistas y de izquierda tienden a seña-
lar a la pobreza como la principal
causa de la destrucción ambiental,
haciendo abstracción del hecho de
que la pobreza es parte de un siste-
ma que comparte sistémicamente
con la riqueza. De acuerdo a la
misma lógica la diversidad cultural
tiende a ser vista como la causa de
los conflictos étnicos que a su vez
ocasionan destrucción ambiental.
Falsas causalidades se aplican a fal-
sas conexiones.

Desde los años 90 del siglo XX el
globalismo verde se viene perfilando
como un real y potencial imperialis-
mo que apela a un dis-curso ecome-
siánico,  de acuerdo al cual ciertos y
determinados poderes pueden y
deben abrogarse el derecho a  deci-

“La Amazonia es el

lugar donde se refuta

el paradigma de

desarrollo de la

modernidad, un

desarrollo

insostenible, cargado
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del capital y

antiecológicos” 
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dir y actuar  en nombre de toda la
humanidad para salvar al planeta
(Gudynas:1993).

Desde esta visión se proyectan
imágenes distorsionadas de los pro-
blemas ambientales, en particular de
aquellos que se ubican en el sur del
planeta y que afectan a muchos eco-
sistemas, pueblos y comunidades.
Por ejemplo para mucha gente en el
norte, para personeros de las
Naciones Unidas y de sus agencias
de desarrollo, etc. El principal proble-
ma ambiental de América Latina es
por lo general asociado a la defores-
tación y, más específicamente a la
deforestación de la Amazonía, de la
selva amazónica. Esto ha llevado a
que ambientalmente América Latina
sea percibida casi exclusivamente
como Amazonía. Incluso vemos
esto en fuentes consideradas como
muy confiables y com-petentes tales
como el World Resource Institute
(Gudynas:1993).

No se puede negar el enorme
daño ambiental causado a la
Amazonía, en particular la brasileña,
por la extensión de la frontera agrí-
cola, el latifundio,  la acción de las
grandes  multinacionales del agro-
negocio,  la minería y la expansión
indiscriminada de la urbanización.
Baste recordar la tristemente céle-
bre quema del estado de Rondonia
en los años 80 del siglo XX.

Pero por la vía que sólo se con-
centra en la Amazonia  se ignora
que otros grandes ecosistemas del
continente  han sido objeto de las
más altas tasas de deforestación
desde los años 90. El llamado a sal-
var la Amazonia en virtud de su
carácter de patrimonio mundial es
aprovechado y manipulado por
grandes intereses económicos, mili-
tares y políticos con el fin de justificar
determinadas políticas que bajo el

ropaje ambientalista cobijan un ver-
dadero propósito imperialista desti-
nado a controlar recursos vitales
como el agua, la biodiversidad, el
petróleo, el gas, etc.

En el contexto del cambio climáti-
co y el agotamiento de recursos
energéticos, así como de la crisis
agroalimentaria que amenaza con
hambrunas y graves perturbaciones
sociales a una gran parte de la
humanidad, el orden capitalista
comienza a promover un imperialis-
mo verde cuyo interés se orienta a
preservar el capital natural nece-
sario para mantener su domina-
ción (Aina:2005) (Caner:2005)
(López:2006) Cabe destacar cómo
de modo muy especial los Estados
Unidos de América han mostrado un
interés geopolítico en la Amazonia el
cual ha ido acrecentándose hasta
alcanzar niveles alarmantes en este
último decenio. Uno de los ejemplos
para ilustrar esta última afirmación  lo
encontramos en el mensaje      que
contiene el texto escolar Introducción
a la Geografía, utilizado en el Junior
High School. En esta obra David
Norman, su autor, explica a los alum-
nos estadounidenses que su país ha
tomado el control de la Amazonia
para salvaguardar el agua y el oxíge-
no del planeta ya que esa región está
rodeada de países bárbaros que van
a destruirla. Esta tendencia al interés
geopolítico en la Amazonia  puede
acentuarse con el posible triunfo del
partido demócrata en las elecciones
presidenciales de los Estados
Unidos previstas para finales del año
en curso. El nuevo gobierno, aparen-
temente menos refractario al interés
ambiental, haciendo suya la prédica
de Al Gore, pudiera promover ciertos
ajustes en nombre del interés mun-
dial que eventualmente conducirían
a una toma por la fuerza de la
Amazonía y otros ecosistemas con-
siderados como estratégicos. 

La denuncia de este imperialis-
mo de nuevo tipo  no significa que
la Amazonía y sus patrimonios
natural y sociocultural no sean
importantes. Sobre el territorio que
comprende 6,5 millones de kiló-
metros cuadrados del continente
suramericano, que acoge el siste-
ma fluvial más grande del planeta,
sirve de asiento a la selva tropical
más extensa y ofrece el mayor
patrimonio genético, pesan graví-
simas amenazas. Pero su defensa
y aprovechamiento deben reali-
zarse a partir de perspectivas pro-
pias, afirmando la soberanía de
nuestros pueblos (en especial los
pueblos indígenas), naciones y
comunidades locales sobre este
importante ecosistema. No obs-
tante, ante la amenaza cierta de
un imperialismo verde que preten-
de hacer de la Amazonía una
especie de nuevo protectorado
colonial con barniz ecológico,
debemos estar alertas para evitar
a toda costa que en nombre del
antiimperialismo y de la seguridad
nacional, se utilice al desarrollis-
mo endógeno para cometer toda
suerte de tropelías y expoliacio-
nes en contra de los pueblos ama-
zónicos y su ambiente.

Como dijo Leonardo Boff “La
Amazonia es el lugar donde se refu-
ta el paradigma de desarrollo de la
modernidad, un desarrollo insosteni-
ble, cargado de pecados capita-
les del capital y antiecológicos”
(1997:134). Los nuevos  ecocidios y
etnocidios que pueden desatar tanto
la expansión transnacional imperia-
lista como su correlato nacional de-
sarrollista, deben ser enfrentados
con una estrategia que parta del
reconocimiento del derecho de los
pueblos amazónicos a construir sus
propias alternativas de vida social en
sintonía con los ritmos y procesos de
la naturaleza.
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La Amazonia es la selva tropical
más extensa del mundo.  El
Tratado de Cooperación

Amazónica incluye las regiones
amazónicas de ocho países sura-
mericanos, que suman una superfi-
cie de 7,6 millones de km² reparti-
dos entre nueve países sudamerica-
nos: Brasil (que posee más del
50%), Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guyana, Perú (que posee más del
13%), Surinam, Venezuela y la
Guayana Francesa. El bosque
Amazónico es una región natural de
gran valor ecológico mundial, que
posee los ecosistemas con mayor
biodiversidad de la Tierra.  La ocu-
pación por parte del hombre, se
debe fundamentalmente a las enor-
mes riquezas forestales (caucho,
maderas y plantas medicinales) y
minerales (hierro, petróleo, metales
y gemas) que ofrece, así como al
posible aprovechamiento de sus
suelos para actividades agrícolas
sostenibles o de sus ríos para la
construcción de obras hidráulicas.

La invasión incontrolada de

este territorio durante las últimas
décadas ha provocado graves
desequilibrios ecológicos, pues no
se ha tenido en cuenta ni la impor-
tancia de su biodiversidad ni a los
grupos indígenas que habitan este
espacio, muchos de los cuales
corren el peligro de desaparecer.
La extracción y búsqueda de oro
y diamante por parte de mineros
ilegales, la construcción de obras
de ingeniería, y el incorrecto uso
del suelo son los principales cau-
santes de la degradación
medioambiental amazónica, que
pone en peligro estos ecosistemas
de extrema fragilidad.

Según el INPE (Instituto Nacio-
nal de Investigaciones Espaciales
brasileño), el avance de la defores-
tación en Amazonia se había reduci-
do progresivamente en los últimos
años, pasando de 27 000 a 11 000
kilómetros cuadrados en 2007, pero
desde agosto pasado, según el
mismo instituto, la curva es ascen-
dente: en enero se destruyeron 639
kilómetros cuadrados, mientras que

en febrero se llegó a 724.  Ade-
más, en los últimos datos oficiales,
el director del INPE ha recordado
que desde hace 20 años, cada diez
segundos se destruye en la
Amazonia una superficie equivalen-
te a un campo de fútbol.

De acuerdo con el Movimiento
Mundial por los Bosques Tropicales
(WRM), en Venezuela un 20% de la
deforestación registrada durante la
década de los 80 estuvo relaciona-
da directa o indirectamente con la
explotación maderera.  A partir de la
década de los 50, el gobierno otorgó
a las empresas permisos anuales
de extracción de madera en áreas
reservadas para esos efectos, lo
que destruyó totalmente y degradó
en forma severa extensas áreas
boscosas.   Sin embargo, fue en la
década de los 70 que el gobierno
entregó a las empresas las primeras
concesiones a un plazo de 30 años
y entre 1987 y 1992 la superficie
dada en concesiones se multiplicó
por seis, superando los 3 millones
de hectáreas.  La mayor parte de

Amenazas sobre la
Conservación de los
Parques Nacionales
y Áreas bajo
Régimen Especial
(ABRAES) de la 

AMAZONÍA VVENEZOLANA
Por Julio García Jarpa / Vice-Presidente de la Comisión de Ambiente,
Recursos Naturales y Ordenación Territorial
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estas concesiones se otorgaron en
el estado Amazónico de Bolívar.  

La destrucción causada en los
bosques dados en concesión es
casi total ya que, aunque suelen
aprovecharse sólo unos pocos
árboles por hectárea, durante la
explotación generalmente se des-
truye o se daña la mayor parte del
bosque. Según estimaciones de la
FAO, en este tipo de operaciones de
tala selectiva el nivel de daño afecta
al 30 o 40 % de la superficie del bos-
que, pero si el madereo es intensivo
o los métodos de tala descuidados
se puede llegar a destruir hasta
un 70%. 

Los remanentes de bosque
severamente degradados son presa
de intereses que los conducen a su
conversión a la agricultura o a la ins-
talación de monocultivos forestales. 

ABRAES de la Amazonia
Venezolana

La Amazonia Venezolana es una
vasta extensión protegida en más
del 60% de su territorio por la figura
legal de ABRAE.  Asimismo, cuenta
con el 75% del potencial hidrográfi-
co del país e incluye, aproximada-
mente, el 90% de las reservas fores-
tales nacionales (Imataca, El Caura
y La Paragua, en Bolívar, y Sipapo,
en Amazonas) y mineras de la
nación.

Sin embargo, según el Ministe-
rio Popular para el Ambiente
(2007), dentro de la delimitación
actual del Tratado de Conservación
Amazónica, por Venezuela sólo se
incluye el Estado Amazonas con
una superficie de 180 145 km².  Es
nuestra posición, que debe agregar-
se dentro de este tratado el área
geográfica del estado de Bolívar, así
como también el estado de Delta
Amacuro, los cuales comparten
condiciones físico-naturales simila-
res a las del estado Amazonas,
para totalizar una superficie de
596 240 km².   

El área ocupada por ABRAES
forestales en el estado Amazonas
(Parques Nacionales y Reservas
Forestales) es de 66 507 km², lo
que equivale al 7,2 % de la superfi-

cie del país.  En cuanto al esta-
do de Bolívar, el área ocupada
por ABRAES forestales es de
124 164 km², lo que equivale al
13,5 % de la superficie del país, y en
lo que respecta al estado de Delta
Amacuro, el área ocupada por
ABRAES forestales es de 8 801
km², lo que equivale al 0,9 % de la
superficie del país.

Afectaciones a ABRAES de la
Amazonia Venezolana

Actualmente entre las afec-
taciones que están poniendo a
las ABRAES de la Amazonia
Venezolana en riesgo están: La
deforestación e incendios, ocupa-
ción de espacios protegidos, explo-
tación minera y la cacería.   

Los casos de denuncias por ilí-
citos ambientales han aumentado
no sólo por el incremento en las
afectaciones hacia ABRAES, si no
por la creación de procesos de
participación ciudadana en los que
la comunidad sirve como ente
contralor de los procesos de ges-
tión y cumplimiento de las políticas
gubernamentales.

Según los casos de afectacio-
nes a ABRAES atendidos por la
Coordinación de Guardería Am-
biental durante el año 2007, tanto el
estado de Amazonas como los esta-
dos de Bolívar y Delta Amacuro,

presentan un alto número de denun-
cias en las que se desarrolla una
investigación penal por ilícitos
ambientales.  Entre los casos alar-
mantes esta la extracción ilícita de
madera en la que los tres estados
presentan altos índices de ocurren-
cia, así como también en el caso de
incendios forestales en el que el
estado Amazonas presenta índices
alarmantes de incidencia.

De acuerdo a lo anteriormente
expuesto, surgen como necesida-
des prioritarias para la conservación
de los Bosques en la Amazonía
Venezolana, el desarrollar de mane-
ra periódica inventarios de especies,
monitoreo de variables físico-natu-
rales, aspectos socioeconómicos de
las poblaciones autóctonas y adya-
centes a las Áreas Protegidas;  ade-
más de esto es importante actuali-
zar las bases censales de los ocu-
pantes establecidos en áreas prote-
gidas y fomentar el saneamiento
predial y de bienhechurías que per-
mitan prevenir las ocupaciones
indeseadas; por otro lado, reactivar
el programa de elaboración de
Planes de Ordenamiento y Manejo y
Reglamentos de Usos, acompaña-
do de sus correspondientes consul-
tas públicas tomando en cuenta las
culturas y conocimientos autóctonos
de las comunidades indígenas en la
elaboración de Planes de Manejo
de Áreas Protegidas; crear un siste-
ma eficaz de vigilancia y control per-
manente que permita monitorear el
desarrollo de actividades dentro de
las ABRAES, con el fin de prevenir
el desarrollo de actividades ilícitas y
tomar las medidas pertinentes ten-
dientes a la prevención del deterioro
de los ecosistemas amazónicos
actualmente protegidos.  Es de igual
importancia crear convenios entre
países vecinos para desarrollar
acciones de monitoreo y prevención
de ilícitos ambientales en Áreas
Protegidas ubicadas en zonas fron-
terizas, así como involucrar a las
comunidades en los procesos de
gestión de Áreas Protegidas con el
propósito de abrir los canales de
participación e interacción entre
comunidad e institución con el fin de
garantizar la conservación de la
invalorable biodiversidad venezola-
na, para el disfrute de la presente y
futuras generaciones. 
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La Revolución Bolivariana ha
realizado en Venezuela gran-
des avances en la Amazonía,

en el plano nacional y en el plano
internacional. Hagamos un breve
recorrido.

Luego de que en 1999 el pueblo
venezolano asume la nueva
Constitución, donde se expresan los
derechos a los pueblos indígenas,
nunca antes tomados en cuenta, los
derechos ambientales, y los
Principios de seguridad de  la
Nación; en 2002, el líder de la
Revolución Bolivariana en
Venezuela, Hugo Chávez decreta el
12 de octubre como Día de la
Resistencia Indígena a solicitud de
los pueblos indígenas de Venezuela
y América.  Según el coordinador del
Proyecto Guaicaipuro, Saúl Rivas-
Rivas: “No queremos hablar más del
Día de la Raza, descubrimiento,
encuentro de dos mundos, pueblos
nuevos o bárbaros o de civilización o
barbarie”.  Explicó que estos térmi-
nos son nociones de carácter colo-
nialista que se han venido imponien-
do a través de los textos de educa-
ción formal e informal.  Chávez por
su parte mencionó que en “la época
colonial destrozaron la cultural lati-
noamericana… Aquí hubo masacre
indígena, aquí hubo persecución,
aquí vinieron ellos con su cruz a
cuestas, y con un cerco que los ha
agotado durante siglos”.

El Proyecto Guaicaipuro aso-
ciado al Ministerio de Educación
continúa su campaña de deste-
rrar los términos colonialistas en
los textos de estudio de la educa-
ción formal y asimismo, realizó
las gestiones pertinentes para
que los restos simbólicos del
cacique Guaicaipuro descansen
en el Panteón Nacional.

Brasil: “EE.UU. quiere tomar la
Amazonía” (2004)

Apenas un año después, en el
mismo Brasil, Chávez insiste "el
imperio norteamericano quiere
tomar la Amazonía, quieren infil-
trarnos con bases científicas, con

bases militares, con inteligencia
satelital, para adueñarse de este
inmenso pulmón y de este inmen-
so reservorio de riquezas de la
biodiversidad.  Tenemos que pre-
servar la Amazonía para el futuro
de nuestras generaciones.  

En América del Sur, estamos
pensando en una alianza militar
para garantizar nuestra seguri-
dad y defensa según nuestros
pro-   pios criterios y conceptos
de soberanía”. Según Chávez,
Sudamérica, “se ha convertido en
un nuevo factor de la geo-política
mundial” y añadió que Brasil y
Venezuela, cada uno con su per-
fil, pero con grandes potenciali-

Panorama y perspectivas de Venezuela 

Por Luis Ernesto Gómez

AMAZONÍA
y Revolución Bolivariana 
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dades, pueden acelerar “el surgi-
miento de ese nuevo factor políti-
co mundial en el que se ha veni-
do convirtiendo” esta región.

En Febrero de 2005, Lula y
Chávez firman acuerdos de alian-
za estratégica Venezuela-Brasil,
entre los que figura impulsar ope-
raciones conjuntas de las fuerzas
armadas para “defender y prote-
ger el Amazonas”.

“Salgan las Nuevas Tribus de
Venezuela” (2005)

El 12 de Octubre de 2005, Día
de la Resistencia Indígena, el
líder de la Revolución Bolivariana
en Venezuela, Hugo Chávez
anunció que la Misión Nuevas
Tribus —otra de las fachadas de
Estados Unidos para su dominio
imperialista—, saldrán de Vene-
zuela, “No queremos esas nue-
vas tribus, aquí todos somos una
vieja tribu, así ya basta de colo-
niaje, fueron 500 años de opre-
sión”.  

El Mandatario venezolano
explicó “que mientras los indí-
genas venezolanos viven en
pobreza, miseria, desnutrición,
no cuentan con servicios ni comi-
da, las denominadas Nuevas
Tribus tienen plantas eléctricas,
sistemas de radio, tractores,
podadoras y demás servicios, sin
olvidar que cuentan con una pista
donde llegan aviones del exterior
sin pasar por la aduana”.  

Ramón Castillo, Presidente de la
Fundación Martin Luther King, expli-
ca que Las Nuevas Tribus, tiene su
oficina central en Sanford, Florida
(EEUU) y llegó al país en 1946, año
en que Back Northrup estableció
contactos con las tribus Guaica y
Guajaribo en el Alto Orinoco, con el
propósito de “llevarlos a una vida
mejor”.  En 1960, el misionero esta-
dounidense Jaime Bou, publica el
primer nuevo testamento maquirita-
re-español, publicado en un idioma
indígena de Venezuela.  Con el
apoyo de indígenas conversos y
simpatizantes, las Nuevas Tribus
construyeron numerosas pistas pri-
vadas de aterrizaje, las cuales para
1976 llegaron a funcionar cerca de

En 2003, en el Programa Aló
Presidente No 153, trasmitido
desde Brasil, en Manaos, desde el
corazón de la selva amazónica, en
una importante intervención sobre
el tema amazónico, Chávez dijo
“luz roja en el tablero, ante la pre-
tensiones foráneas de adueñarse
de la Amazonía”.  Como respuesta,
“desde aquí nosotros los que vivi-
mos en esta tierra, a sus plantas, a
sus indios, a su magia, a su inmen-
sidad, los que soñamos con ella y
luchamos en ella decimos: la
Amazonía es de todos, sí, de todos
los brasileños, de todos los venezo-
lanos, de todos los colombianos, de
todos los peruanos, los bolivianos,
de todos los guyaneses, los surina-
meses, es de todos nosotros”.  

Con voz de alerta, Chávez reali-
zó citas de altos funcionarios guber-
namentales del primer mundo: “En
1989, Al Gore dijo, al contrario de lo
que los brasileños piensan, la
Amazonía no es de ellos, sino de
todos nosotros; el expresidente
Francois Mitterrand, en ese mis-
mo año, dijo, Brasil precisa aceptar
una soberanía relativa sobre la
Amazonía.  Luego, en 1992, el ex
presidente de la Unión Soviética, ex
presó, Brasil debe delegar parte de
sus derechos sobre la Amazonía a
los organismos internacionales
competentes.  John Mayers, fue un
poco más lejos al decir que, las
naciones desarrolladas deben

extender su dominio legal a los que
es común a todo el mundo.
Margaret Tatcher, una de las
madres del neoliberalismo, afirmó,
si los países subdesarrollados no
consiguen pagar sus deudas exter-
nas, que vendan sus riquezas, sus
territorios y sus fábricas”.  

También Chávez menciona que
“las campañas ecologistas interna-
cionales que ven limitaciones a las
soberanías nacionales sobre la
región amazónica, están dejando
una fase propagandística para dar
inicio a una fase operacional, que
puede definitivamente incluir inter-
venciones militares en la región…
Son juicios del imperialismo en su
más cruda expresión”. 

Parafraseando a Cristovam
Buarque, Chávez, expresa que:
“… a quienes siguen pregonando
estas tesis intervencionistas, deci-
mos lo siguiente: por qué no inter-
nacionalizamos los grandes muse-
os, las grandes corporaciones
financieras, vamos a internaciona-
lizar la isla de Maniatan, vamos a
internacionalizar las reservas de la
biosfera en otras partes del plane-
ta, por qué no decimos que los
niños pobres de la tierra son de
todos nosotros y que todos somos
responsables de los niños que no
comen, que no van a la escuela,
que tienen hambre y mueren por
eso”. 

Chávez en Brasil: "luz roja en el tablero, ante
pretensiones foráneas de adueñarse de la
Amazonía"  (2003) 
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20 de ellas, sin control gubernamen-
tal alguno.  Es apenas en 1980,
cuando las denuncias de etnocidio y
tráfico de materiales estratégicos
contra las Nuevas Tribus salen a la
luz después de más de 30 años.
Para 1978, el capitán de navío
Tomás Antonio Mariño Blanco,
Comisionado por la Presidencia de
la República para la protección de
las Dependencias Federales,
denunció que tras la careta religiosa,
las Nuevas Tribus realizaban espio-
naje científico apoyados en los enor-
mes recursos financieros proceden-
tes de los Estados Unidos y solicitó
ante Carlos Andrés Pérez, la expul-
sión de los misioneros por activida-

des lesivas a la soberanía nacional y
a los intereses del país.  Con una
bien orquestada campaña en defen-
sa de la Misión Nuevas Tribus, dirigi-
da por la embajada norteamericana,
lograron la adhesión de importantes
dirigentes políticos de AD y COPEI:
estas denuncias cayeron en saco
roto. Por ello, "hay que decirlo para
la historia: la decisión del Presidente
Chávez que pone fin a la labor de las
Nuevas Tribus en Venezuela reivin-
dica a las decenas de dirigentes
indígenas, antropólogos, dirigentes
políticos, estudiantiles y religiosos
que asumieron una posición de
defensa de la plenitud de los dere-
chos que asisten a nuestros indíge-

nas.  Es una victoria más en la larga
historia de resistencia que han prota-
gonizado nuestras etnias indígenas,
pero está muy lejos de ser la victoria
final", recalca Castillo.

Las Nuevas Tribus aún conti-
núan en Venezuela, luego de
más de 60 años de labor, ya sus
descendientes son venezolanos.
Les dan regalías a los indígenas
que se convierten.  Las grandes
cabezas se han ido, pero que-
dan sus hijos.  Tienen financia-
miento internacional y aún pue-
den aprovecharse de cualquier
vacío institucional que deja el
Estado, especialmente en un
estado fronterizo como el
Amazonas venezolano.

Plan Consolidación del Sur de
Venezuela

En Marzo de 2006 el Presidente
de la República dio especial impor-
tancia al despliegue de la Fuerza
Armada Nacional hacia el sur del
país, a través del Plan Estratégico
Nacional de Defensa, Desarro-       llo
y Consolidación del Sur de
Venezuela.El ministro de la Defensa
del momento, Almirante Orlando
Maniglia, informó que dicho progra-
ma abarca la zona del Alto Orinoco,
Estado Amazonas, así como los
estados Bolívar y Delta Amacuro.  En
el marco de este plan se adelanta un
proyecto interministerial para atender
las necesidades de la población de
La Esmeralda en Amazonas. Desde
su punto de vista, al rescatar “la
soberanía de la nación y la preserva-
ción de la cultura de nuestras etnias,
la Base Área La Esmeralda, repre-
sentará beneficios importantes para
la interconexión del sur del país”.  En
el Programa Aló Presidente No 250,
el mandatario nacional destacó que
en la región avanza un Plan en sus-
titución de la Misión colonialista,
Nuevas Tribus.

Para el General Ascanio Tovar,
Coordinador del Plan, refiriéndose
a la Amazonía: "tenemos que
conocer para querer y querer para
defender, no se puede defender lo
que no se quiere ni lo que se
conoce".  En la región sur, existe
poca densidad población compa-
rándola con la región norte-coste-

La Amazonía es el gran reservorio de la salud del planeta y de
la humanidad, se encuentra en el interés estratégico de las grandes
corporaciones trasnacionales.  Ya se encuentra penetrada por ellas.
Sólo la integración concreta de los países amazónicos podría gene-
rar políticas comunes y contundentes, para frenar la deforestación,
la biopiratería, la contaminación producidas por el desarrollo antie-
cológico y etnocida del capitalismo salvaje.  

Chávez afirma que “un mundo mejor es posible si es socialista”,
una afirmación como esta podría debatirse ampliamente en esta
posible cumbre, llegando a mayo concreción la Defensa de la
Amazonía.  Los países imperialistas, promoverían el separatismo,
aprovechándose de la debilidad de países pequeños y quieren ade-
más, tejer una matriz de opinión internacional donde nos muestran
como países “salvajes” que no podemos administrar sabiamente
esta gran reserva para la vida.  Una cumbre amazónica de presi-
dentes podría dar la respuesta contundente al mundo.

Hacia la cumbre de Presidentes de los países
amazónicos
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ra venezolana, habita la mayor
cantidad de etnias indígenas.  En
la región sur, las distancias son
enormes y existe debilidad comu-
nicacional y presencial, lo que difi-
culta el trabajo.  En el sur hay gran
cantidad de riquezas en minera-
les, el agua, la biodiversidad, y
una gran riqueza cultural, afirma el
general.   La soberanía no se
negocia, se ejerce.  “El Amazonas
es el pulmón del mundo, pero la
soberanía es de los países de la
región.”

Reactivada la Comisión
Permanente para 
seguimiento del Tratado de
Cooperación Amazónica

El Tratado de Cooperación
Amazónica firmado en 1989, procla-
ma acciones conjuntas y soberanías
de los estados que integran el espa-
cio amazónico.  En 1991 por
Decreto Presidencial fue creada la
Comisión Nacional Permanente
del Tratado de Cooperación
Amazónica, dentro de la cual se
designa una Secretaría Permanente
a cargo del Ministerio de Relaciones
Exteriores.  El imperialismo ha trata-
do por todos los medios que tanto el
Tratado de Cooperación Amazónica
como el Parlamento Amazónico no
funcionen debidamente como
mecanismo integradores que son.
Recientemente el gobierno boliva-
riano reactivó la Comisión Nacional

Permanente, cuya secretaría la
mantiene   la Coordinación de
Asuntos Multilaterales de dicho
ministerio y ha logrado aceptación

de todos los Ministerios para darle
fuerza a este nuevo motor por la
defensa del espacio amazónico.

Parlamento Amazónico: 
un grano de arena al debate

Aún existe camino qué recorrer,
“hay que legislar para proteger la
Amazonía”, explicó del diputado
Eddy Gómez, vice-presidente por
Venezuela del Parlamento
Amazónico. Deben sancionarse
leyes como la de Protección al espa-
cio aéreo, para evitar incursiones
extranjeras, narcotráfico y espionaje
por vía aérea.  Debemos establecer
un criterio definido de desarrollo real-
mente sustentable y ecoló-gico, no
ecocida, etnocida y deforestador
como el que propugna el capitalismo
salvaje.  Debemos establecer un cri-
terio equilibrado entre la conserva-
ción de la naturaleza y el desarrollo
sustentable.  Es vital lo que está en
juego, la Amazonía forma parte de la
integración latinoamericana, lo
vemos en la propuesta de Chávez
de la creación del Fondo ALBA
Amazónico en 2007, de la
Comunidad de Naciones del Sur
(UNASUR), el Parlamento del Sur,
valorada por países como Bolivia y
Brasil. Debemos darle fuerza institu-
cional a todos los entes que juegan
un papel importante en la defensa de
la Amazonía  No debemos descuidar
ningún espacio, hay mucho interés
en juego, explica Gómez.

“la soberanía de la

nación y la

preservación de la

cultura de nuestras

etnias, la Base 

Área La Esmeralda,

representará

beneficios importantes

para la interconexión

del sur 

del país”
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Sorprendidos por la puntualidad de ambos,
que como bien decía el poeta diputado, no
es precisamente un valor ni del 

entrevistado, ni del entrevistador; como buen
periodista que también es, Earle Herrera hizo la
primera pregunta: ¿Tú puedes creer que alguien
pueda llegar a pensar en una Zona franca para el
Amazonas?

Además de poeta, diputado y periodista, es un
militante de la defensa ambiental, y como si todo
eso fuera poco, Earle ha logrado amalgamar todos
esos oficios y pasiones, en la temporalidad
burocrática del cargo de Presidente de la Comisión
de Ambiente, Recursos Naturales y Ordenación del
Territorio en la Asamblea Nacional,. “Aquí llegan
todos los problemas ambientales, desde los
accidentes laborales de los trabajadores hasta la
problemática de lagos y ríos de toda Venezuela.” 

-¿En que anda la comisión ahora mismo?

-Ahora mismo estamos discutiendo la ley de
gestión de diversidad biológica que incluye todo el
manejo de la biodiversidad. La gente cree que sólo
trata las especies animales en peligro de extinción,
que también tenemos nuestra lista roja, pero tiene
que ver con eso y mucho más, con la manipulación
genética, la temática alimentaria, y en general con

el patrimonio de toda esa riqueza a la que le tienen
el ojo puesto las grandes transnacionales y los
países industriales. Como quién dice estamos
poniendo al día la ley vigente. Se trata de legislar
la soberanía de la biodiversidad frente a esa
tendencia de pretender que todo lo que tenga que
ver con ríos, lagos, selvas y en general el
Amazonas mismo, sean ellos quienes lo tienen
que administrar, porque según, ahora es
patrimonio de la humanidad.

-Eso no es como muy especializado…

-La gente común ve la biodiversidad como un
tema para especialistas y sencillamente es la
diversidad de la vida. Desde las llamadas especies
superiores hasta los microorganismos y todo
aquello que hace posible la vida en el planeta. Se
trata de tener una participación protagónica en esa
tarea para que el pueblo haga suya la defensa de
la vida y de ámbito geográfico, que es a su vez
muy diverso, como pocos países en el mundo.
Tenemos esa condición de país andino, país
caribeño, país amazónico, país llanero… somos un
microcosmos que se da el privilegio de tener todo
eso, tenemos desiertos y hasta nieve, incluso el
macizo guayanés con sus tepuyes, donde están
las primeras formaciones del planeta. Por eso
además de tener esa gran riqueza, tenemos

¿Zonas francas en el
AMAZONAS?

Entrevista a Earle Herrera 
Presidente de la Comisión Permanente

de Ambiente, Recursos Naturales y
Ordenación Territorial de la Asamblea

Nacional

Por Humberto Márquez
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también la gran responsabilidad de saber las
grandes ambiciones que despertamos y actuar en
consecuencia. .

-Una de esas grandes ambiciones la despierta el
Amazonas…

-Precisamente, allá vamos, todos conocemos las
ganas que le tiene el imperio al Amazonas, un
pulmón de la humanidad, o esa tierra de nadie que
han pretendido imponer mediante el artilugio de
patrimonio de la humanidad, hasta el punto que
han llegado a divulgarlo en textos escolares
norteamericanos, con el añadido de zona rodeada
por paises salvajes y primitivos y por lo tanto ellos
deben venir a salvaguardarlo.

-¿Tú viste ese libro?

-No, yo recibí la información por Internet.

-Pues parece que no existe porque nadie lo ha
visto.

-Ah, entonces ha sido una manipulación

-Esa es nuestra tesis en la redacción, que haya
sido un globo de ensayo para medir las
reacciones.

-Es posible, pero hay que tener cuidado con eso,
porque a veces sacan ediciones muy limitadas.
Fíjate que en Colombia sacan libros de textos
donde al golfo de Venezuela le dicen golfo de
Coquivacoa y la cancillería colombiana cuando
hace referencia, le dice antiguo golfo de
Coquivacoa, como diciendo que ellos no
reconocen ese espacio como nuestro.

-¿Cuéntenos de esa zona franca?

-En realidad no nos ha llegado ninguna
denuncia, ni protesta para algo semejante, pero si
han llegado comentarios, algunos de gente
paranoica o habladuría simple, ahora que lo pienso
a lo mejor están haciendo igual que los yanquis
con el libro, un globo de ensayo para ver las
reacciones. Pero imagínate nomás que pusieran
un puerto libre allí, para vender productos y ya
sabemos cuáles son… oro, diamantes, hasta
uranio van a querer vender allí… 

-¿Y que piensan hacer al respecto?

-Hasta ahora hemos escuchado voceros,
comentarios y otras especies, es decir, la comisión
ha comenzado a investigar.

-¿Qué hay en concreto?

-Mas que denuncias lo que hemos indagado son
testimonios orales que han llegado aquí o que

hemos recogido cuando nuestras comisiones van
al Amazonas. Por eso hemos designado al
profesor Briceño Méndez, presidente de la
subcomisión del territorio para evaluar esa
preocupación que hay.

-¿Hay algún papel?

-No, no hay, lo que vemos es que hay grupos que
ven el Amazonas con un interés turístico y para
nosotros tiene un interés social, científico, como lo
tiene la Guayana y las dependencias federales.

-Me imagino que con las islas pasa lo mismo…

-Hace poco estuvo aquí la ministra de Turismo
porque intentaron hacer una carretera en La
Tortuga con un interés turístico y destruyeron
formaciones coralinas, manglares, fósiles de
millones de años que quedaron dispersos por
todas partes. Un verdadero ecocidio en lo que
debe ser una estación científica. Ya iban a hacer
un hotel de alta calidad, lo que quiere decir que ahí
no podemos entrar nosotros porque para empezar
la única manera de llegar es en yate.

-Volviendo al Amazonas, ¿que hay con la minería
ilegal?

-Constantemente estamos procesando denuncias
que remitimos a la Guardia Nacional, gobenaciones,
Ministerio de Energía y Minas… eso ocurre más en el
estado Bolivar, que es la misma región y el daño que
se hace en un lado perjudica a otros. Pero además de
la minería ilegal que es perversa por los efectos
nocivos de la contaminación por mercurio, hay la
contaminación de la minería legal de la que se dice
poco o nada y es la que producen las empresas
básicas. Hace un par de meses estuvimos en Bolívar
porque había una inmensa mancha roja, ferrosa, en el
Orinoco. El presidente Chávez lo ha dicho, que no
entiende porque hicieron la siderúrgica a la orilla del
río y el mismo se responde que para favorecer al
capital extranjero.

-¿Qué otro problemas?

-Todo lo que se desprende de esa contaminación
que afecta la cadena alimentaria y perturba la
salud de los habitantes, a veces hasta con
degeneraciones genéticas que se hacen poco
precisables en el tiempo. El otro problema grave
es la tala indiscriminada y ya sabemos lo frágil que
son estas zonas y cómo un daño de estos puede
tardar hasta siglos en resarcirse. 

-¿Y el factor humano?

-Mantenemos contacto permanente con los
representantes indígenas en el Parlamento y cuando
viajamos a la zona, lo hacemos en estrecha relación de
trabajo con las comunidades indígenas.
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Un poco más entrado el Siglo
XXI se le podrá reconocer
como el Siglo del Ambiente o

nuestra supervivencia depende de
ello. Por más de 200 años y
en particular en los últimos 50,
nuestro planeta ha sufrido una
“Depredación Acelerada” y sus
efectos se hacen evidentes. El
mundo casi no resiste tanta incon-
ciencia. Hoy hablamos de efecto
invernadero, calentamiento global,
lluvia ácida, contaminación de las
aguas y destrucción de la flora y
fauna, alteración de la cadena ali-
menticia y un sin fin de efectos noci-
vos contra el ambiente y el hombre.
Todos estos se dan dentro de    un
delicado equilibrio biológico que
apenas empezamos a comprender.

Este equilibrio es tan delicado que
ha surgido la Teoría GAIA (diosa
griega de la Tierra) que en su ver-
sión más sencilla nos dice que, la
interacción de la atmósfera, los océ-
anos, los continentes y  las diversas
formas de vida, manifiestan una
autorregulación característica de un
ser vivo, por lo que se podría hasta
afirmar en su versión más extrema
que la Tierra tiene  vida y conciencia
propias.  El hombre no es más que
un nodo dentro de una fina red pla-
netaria, que pone a todos los seres
vivos por igual y reclama una delica-
da interacción, que a pesar de “toda
nuestra sabiduría” no se está des-
arrollando y nos lleva al suicidio. La
justificación del suicidio humano se
hace en pos de un crecimiento ace-

lerado por parte de
los países del norte
(países ricos), que depre-
daron el ambiente de forma inmi-
sericorde para mantener un estatus
de vida y confort que se mantiene
con niveles de consumo inmorales
para dos tercios de los habitantes
del planeta.  El crecimiento acelera-
do por parte de las economías del
norte, se logró a través de la explo-
tación de todos los recursos natura-
les del planeta. Esto tuvo un particu-
lar énfasis por  la búsqueda de
materias primas en regiones que
ahora conforman en la mayoría de
los casos naciones depauperadas
que reclaman una mejor relación y
términos de intercambio  con los
países industrializados.

La explotación del planeta empie-
za a sentirse claramente en forma
multidimensional. La destrucción
del ambiente se palpa a través de
los desastres naturales que se
están produciendo en los últimos
años,  el calentamiento global, la
desertificación de las tierra cultiva-
bles,  el deshielo de los polos y la
elevación en el nivel de las aguas;
por otro lado tenemos el agotamien-
to de los recursos naturales,
muchos de ellos no renovables, que
ha traído un incremento desmedido
de los precios de la energía y la sus-
titución de tierras cultivables para la
producción de etanol, lo que ha
encarecido  particularmente los
cereales. Esto último  está abriendo
las puertas al hambre para esta y la

EL AAMBIENTE
El gran reto de la humanidad

Por Douglas Becerra
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próxima década —estigma que
actualmente es ética y moralmente
inaceptable—.

La Sostenibilidad del Ambiente
debe ser  entendida como la capaci-
dad de la humanidad de vivir en una
estructura biológica que se rige bajo
principios físi- cos y químicos en un
“Sistema Cerrado” con una capaci-
dad máxima de absorción de anhí-
drido carbónico (CO²), crecimiento
demográfico y explotación de recur-
sos naturales. La visión de la Tierra
como un sistema cerrado puede ser
constatado con una simple mirada
desde el espacio y si bien lo más
probable es que no estemos solos,
sólo tenemos un planeta para nos-
otros y nuestras generaciones fu-
turas. 

La supervivencia de la vida huma-
na como la conocemos, depende
de que esta y la próxima generación
comprenda que existen limites al
crecimiento material y problemas
ambientales críticos que hay que
resolver. La escala de producción
bajo el patrón de combustibles fósi-
les y la explotación de recursos
naturales ha alcanzado su máximo
sostenible para la Tierra y la vida
humana.  El Génesis (Antiguo
Testamento) como evidencia de la
Palabra de Dios, le da al hombre el
derecho de utilizar la tierra, sojuzgar
y beneficiarnos de los animales;
pero este derecho no se lo otorga a
una generación o sistema económi-
co particular; le fue dado a toda la
humanidad, sin distinción de raza o
credo; se le otorgó a las pasadas,
presente y futuras generaciones; lo
único que tenemos es un “Derecho
de Administración” del Planeta, no
de Destrucción. Este tiene que ser
ejercido bajo el criterio de “buen
pater familias”, en forma prudente y
pensando en el bien de los hijos y
que el patrimonio de la humanidad
se expanda con  tiempo.

¿De quién es la Tierra? 

No es sólo del hombre sino de
todos los seres vivos: no es sólo de
está generación, sino también de
las futuras. Ellas tienen el mismo
derecho de disfrutar el planeta al
menos en las mismas condiciones
de como lo recibimos. Hoy se hace

necesario plantear el Derecho de
Sustentabilidad, originario del  men-
saje de Cristo de “amar a tu prójimo
como a ti mismo”. Es una demostra-
ción de respeto y amor hacia las
próximas generaciones la adminis-
tración adecuada de los recursos
del planeta. 

Hay que satisfacer nuestras  pro-
pias necesidades sin comprometer
las futura, esto debe ser una norma
de vida para cada uno de nosotros.
El Derecho de Sustentabilidad nos
exige  la preservación del ambiente
para las futuras generaciones. Los
daños que se le hagan a la Tierra
son deudas morales que creamos
para las futuras generaciones, tene-

mos que dejar un cielo azul, aguas
limpias, los animales que tenemos
hoy. Las pasadas generaciones tie-
nen deudas morales con nosotros
por quitarnos el dodo, tilacin, el baiji,
la Foca Monje del Caribe, el Cuaga,
la paloma Viajera o Mensajera, el
tigre de Java, el guacamayo azul de
Argentina, entre otros.

Las consecuencias del deterioro
del ambiente son más complejas
aún que la desaparición de espe-
cies animales. Los problemas pro-
ducidos por el calentamiento global
que está directamente relacionado
con la adsorción de anhídrido car-
bónico (CO²) en el ambiente, ha
hecho que los años más calientes
registrados por la humanidad se
hayan producido en estas dos últi-
mas décadas. Esto ha traído como
consecuencia el deshielo de los gla-
ciales, la desaparición de los hielo
del Kilimanjaro, el posible derreti-
miento de la Antártida con el des-
prendimiento de hielos australes de
dimensiones no conocidas.  El
calentamiento global puede originar
la perdida de al menos un décimo
de la corteza terrestre por el aumen-
to en el nivel de las aguas. De
seguir la tendencia de este proceso
de incremento en el nivel de las
aguas: En un período de aproxima-
damente tres décadas podríamos
ser testigos del desastre que se ha
cometido con el planeta. Nosotros y
nuestros hijos pueden ver la des-
aparición de las márgenes costeras
de los continentes, con ello desapa-
recería Australia y la podríamos lla-
mar la Isla de Uluru; además   pre-
senciaríamos el hundimiento de
todas las ciudades costeras —inclu-
yendo New York y Londres—. 

Con el incremento en la tempera-
tura y el derretimiento de la Antártica
y la subsecuente elevación de las
aguas; se estaría al borde de cam-
bios climáticos de proporciones
catastróficas para vida en el planeta,
tal como la conocemos.  La mayoría
de los expertos se inclinarían a pen-
sar que se estaría a las puertas de
otra Edad de Hielo a finales del
Siglo XXI. De producirse estos cam-
bios globales, se modificaría toda la
vida del planeta y nadie podría esti-
mar el rumbo de la evolución que
tomará la vida en el planeta para
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adaptarse a estos cambios. Existe
un consenso general sobre la crítica
situación que conlleva el deterioro
del ambiente. Por eso hay que tener
claro qué se está haciendo y si es
suficiente. El elemento central pre-
servación del ambiente lo dicta la
Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC - New York 92). Este
convenio permite, reforzar la con-
ciencia pública a escala mundial, de
los problemas relacionados con el
cambio climático. 

Una adición a este tratado es el
llamado  Protocolo de Kyoto, que
cuenta con la aplicación de  medi-
das más enérgicas y jurídicamen-
te vinculantes para reducir las
emisiones de seis gases provoca-
dores del calentamiento global:
anhídrido carbónico (CO²), gas
metano (CH4) y óxido nitroso
(N²O), además de tres gases
industriales fluorados, en un por-
centaje aproximado de un 5%,
dentro del período que va desde el
año 2008 al 2012, en comparación
a las emisiones al año 1990.

El gobierno de Estados Unidos
firmó el acuerdo pero no lo ratificó,
por lo que su adhesión sólo fue sim-
bólica hasta el año 2001 en el cual
el gobierno de G. Bush se retiró del
protocolo. La declaración oficial de
esta decisión se basó en que se
compartían las ideas de reducir las
emisiones de gases, pero conside-
raba que la aplicación del Protocolo
es ineficiente e injusta al involucrar
sólo a los países industrializados y
excluir de las restricciones a algu-
nos de los mayores emisores de
gases que son países en vías de
desarrollo —China e India—, y con-
sideran que perjudicaría gravemen-
te a la competitividad de su econo-
mía.  La decisión de los EEUU afec-
ta a todo el mundo y se olvida de
nuevo de la carta que escribió  el
Jefe indio Seattle al presidente
Franklin Pierce (1855): “Él no sabe
distinguir entre un pedazo de tierra y
otro, ya que es un extraño que llega
de noche y toma de la tierra lo que
necesita. La tierra no es su herma-
na, sino su enemiga, y una vez con-
quistada sigue su camino, dejando
atrás la tumba de sus padres sin
importarle. Le secuestra la tierra a

sus hijos…. Así termina la vida y
comienza la supervivencia”.

El mayor problema en la preser-
vación del ambiente es la “Tragedia
de los Comunes”, todos estamos de
acuerdo en que hay que preservar

el ambiente, pero como el costo del
deterioro se diluyen entre toda la
población mundial y  no existe un
estímulo real a nivel de un individual
o de una sola nación para su preser-
vación. Cada hombre y nación esta
atrapado en un sistema cerrado
impulsado por sus propios intereses
en un “Mundo Finito”, donde la liber-
tad de uso de los recursos comu-
nes,  bajo este esquema es la ruina
de todos. Si no vemos esta realidad
estamos destinados a participar en
una carrera donde cada uno corre
más rápido para alcanzar  la des-
trucción de todos.  La Tragedia de
los Comunes no tiene solución
matemática o lógica, así como tam-
poco tiene solución geométrica la
cuadratura del círculo. La solución a
este dilema es la caridad o el amor
al prójimo encerrada como virtud
teológica. Tenemos que compren-
der que todos somos hermanos e
hijos, que partimos de una estructu-
ra genética común y que existe más
diversidad genética en una comuni-
dad de monos que en toda  la
humanidad. Si partimos de    la com-
prensión de que  todos somos igua-
les y merecemos el mismo respeto y
anteponemos nuestros intereses a
favor del colectivo,  podemos darle
una solución al juego macabro de
destrucción al que se enfrenta la
humanidad.

Las acciones que podemos tomar
es adquirir cada uno de nosotros
conciencia del problema que atra-
viesa hoy el ambiente y presionar a
nuestros gobiernos para que se dic-
ten leyes y normas para acabar la
destrucción irracional de nuestro
micromundo que integrado no es
más que la Tierra; para esto es
necesario anteponer los intereses
perso-nales o de grupos a  favor de
un objetivo común que es adminis-
trar el planeta en for-    ma sabia. Se
tienen que hacer esfuerzo para tra-
tar de sustituir y disminuir el consu-
mo de combustibles fósiles y el reci-
claje debe ser una forma de vida
cotidiana y normal..

*El autor es Profesor de Desarrollo
Económico -UCV
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Cuando hablamos de cam-
bios climáticos no sólo nos
estamos refiriendo al

calentamiento global. El calenta-
miento global se refiere al hecho
de que el nivel de temperatura ha
aumentando en el último siglo 0,6
grados. Quizás para nosotros es
un cambio muy pequeño, pero
cuando pensamos que el sistema
climático, además de la atmósfe-
ra, interactúa con la criósfera
—que son zonas de hielo—, inter-
actúa con el océano, con la geós-
fera —la zona de la tierra como
tal—, con la biósfera, que es
donde vivimos; entonces estos
pequeños cambios impactan
grandemente en los otros compo-
nentes del sistema climático y un
reflejo claro de ello, por ejemplo,
es el retroceso generalizado de
los glaciares alrededor del mundo
y particularmente en la cordillera
de los Andes.

Siempre ha existido el efecto

invernadero dentro del sistema
Tierra-atmósfera. Se da por la con-
centración natural, del dióxido de
carbono, metano, dióxido nitroso y
otros gases asociados. Estos gases
están implicados en el proceso que
hace que una cantidad de radiación
proveniente del Sol llegue a la
Tierra, ésta se calienta en parte y
emite la otra parte de ese calor hacia
el espacio, el delta de calor que
queda en la Tierra es lo que permite
la vida como la conocemos. Pero, la
actividad del hombre ha aumentado
la concentración natural de estos
gases. Durante los últimos 150
años, ellos han estado incrementán-
dose tremendamente y eso no tiene
una explicación natural. Hemos
demostrado científicamente que la
forzante principal del aumento de la
concentración de gas invernadero
es la actividad antropogénica, las

actividades realizadas por el hom-
bre.

Entre 1850 y 2005, hemos obser-
vado científicamente un incremento
de la temperatura, junto a un claro
aumento del nivel del mar y a una
disminución visible del área de hielo
en el Polo Norte. Además de esto, si
observamos el comportamiento de la
temperatura, en los hemisferios
Norte y Sur de la Tierra, vemos que
el hemisferio Sur como fuente de gas
invernadero es casi nulo en compa-
ración con el Norte. Sin embargo, el
impacto es global, todos sufrimos las
consecuencias del aumento de con-
centración de gas invernadero de un
solo hemisferio: el aumento no natu-
ral de la temperatura en todo el globo
terráqueo.

Hay grupos que indican que esto

¿Qué pasa en 
AMÉRICA LLATINA?

Cuarto Informe del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC)

Por Jorge Carrasco
Premio Nobel de la Paz 2007

Deshielo: El glaciar Upsala fue uno
de los más grandes de Suramérica,

ahora está desapareciendo a una
razón de 200 metros por año. Foto:

BBC News.
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es natural. Observando los datos his-
tóricos de que disponemos sobre la
acumulación de gases de invernade-
ro, puede apreciarse que en el pasa-
do ha habido máximos de concentra-
ción de dióxido de carbono, de meta-
no y de dióxido nitroso, y también
épocas en las cuales ha sido menor.
Existe ciertamente una variabilidad
natural de las concentraciones de
gases tipo invernadero. 

En promedio, en los últimos   650
000 años la concentración de dióxi-
do de carbono nunca superó las 280
partículas por millón de volumen y,
sin embargo, hoy alcanza alrededor
de las 360. Vale decir que nunca
antes en los últimos 650 mil años
habíamos tenido esa concentración
de gas invernadero.

La situación de América Latina

La tendencia en los últimos 30-
35 años indica claramente que
América Central, parte de México
y prácticamente toda América del
Sur, salvo parte de la costa de
Chile, muestra un calentamiento.
Si proyectamos el comportamien-
to dentro de los próximos 100
años, prácticamente habrá calen-
tamiento en toda América Latina.

Considerando la tendencia desde
1901 en adelante, todo el continente
latinoamericano presenta un calen-
tamiento que oscila entre 0,5 y 0,8
grados y en algunos lugares puede
alcanzar 1,7 grados, como en el sur
de Brasil y Uruguay.

Entre 1900 y 2005 la precipitación
global tiene claramente una variabili-
dad interanual, una variabilidad de
canal de comportamiento, pero si
uno se fija desde 1970 en adelante,
en términos globales hay una dismi-
nución de la precipitación. En
América del Sur, desde el año 1979
al año 2005, hay zonas en las cuales
la precipitación ha disminuido y
otras, en donde ha aumentado.En
los últimos 105 años se observa una
disminución de la precipitación en
toda la costa oeste de América del
Sur y un aumento en el sector
argentino y algunos sectores en el
norte de Brasil. La precipitación está
cambiando, en algunos lugares dis-
minuye y en otros aumenta.

La temperatura seguirá
aumentando en cualquier
escenario

Las proyecciones del IPCC se
basan en varios escenarios y hay
dos fundamentales: uno, el esce-
nario A2, que es el peor de todos;
los países no se ponen de acuer-
do, las economías siguen crecien-
do y desarrollándose tal como hoy
y, un escenario más benigno, que
es el B2, en el cual los países
entran en ciertos acuerdos, los
desarrollos son más sustentables,
existen medidas aplicadas.

Desde el año 1900 hasta el
2000, los modelos en general coin-
ciden en representar lo que real-
mente ha sucedido, y desde el
2000 al 2010, los modelos según
el escenario que se use, presentan
distintas proyecciones, pero todos
indican que la temperatura segui-
ría aumentando, y su rango de
aumento va de un grado hasta el
peor de todos los casos, que sería
de 4,2 grado respecto de lo actual.

La proyección a futuro para
América del Sur también muestra
lo mismo en la temperatura:
aumentaría, según los distintos
escenarios, entre 2 y 4,5 grados
en los próximos 100 años. Para la
zona del Amazonas, parte norte de
América del Sur, según sea el
escenario, muestra un aumento
similar, aunado a cambios de pre-
cipitaciones, un aumento de la pre-
cipitación en la zona frente a
Ecuador, incluyendo Perú y parte

de Colombia, una disminución en
la zona del centro y sur de Chile,
un aumento en el cono de
Suramérica y en la zona de la
cuenca que incluye Argentina,
Paraguay y parte de Bolivia. Se
esperan días más soleados en la
zona centro de Chile, en la zona
del Caribe y México, más tormen-
tosos en algunas zonas de la parte
sur de América Central.

La concentración de dióxido de
carbono y metano excede por
lejos los valores preindustriales

En los últimos 650 000 años, el
incremento de estos gases inver-
nadero se debe al uso de combus-
tibles fósiles, la agricultura y cam-
bio en el uso de suelos. Tenemos
alta certeza de que el aumento de
la temperatura media global se
debe al incremento de gases
invernadero derivados de activida-
des humanas, siendo ésta cinco
veces más grande que el efecto
debido al cambio de la actividad
solar. Para las próximas dos déca-
das se espera un calentamiento
de alrededor de 0,2 grados por
década, según los distintos esce-
narios. Si las concentraciones se
estabilizaran en los valores del
año 2000, el calentamiento sería
de 0,1 grado por década. ¿Qué
quiere decir esto? Que si por algu-
na magia o efecto extraterrestre,
las concentraciones de dióxido de
carbono se redujeran a los niveles
menores del pasado reciente, aun
así habría calentamiento en los
próximos años.

El calentamiento global es un
evento irreversible, se amortigua,
por supuesto, pero es inminente.
La cubierta de nieve se espera que
continúe disminuyendo, así como
la extensión de hielo en ambas
zonas polares. Se pronostica un
aumento en eventos extremos,
como sequías, olas de calor, preci-
pitaciones intensas. El nivel medio
del mar aumentaría entre 0,3 y 0,4
metros, según los distintos esce-
narios. En América Latina para
fines del siglo XXI, se espera un
aumento de la temperatura del aire
en toda la región, siendo mayor en
la zona de la Amazonía y durante
los meses de invierno.  
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El oso polar es prácticamente
el emblema de todos los cam-
bios que están ocurriendo en

el Ártico que, gracias al aumento de
la temperatura, es uno de los gran-
des puntos calientes de la Tierra.
Está desapareciendo el hielo marino
y los glaciares, y con ellos, todo un
hábitat que incluye el emblemático
oso polar, que al no existir hielo mari-
no, deja de alimentarse de la mane-
ra debida con la caza de focas y
otras especies. Por otro lado, en
este momento, hay mariposas en el
Polo Norte. No es una migración,
sino un traslado de especies biológi-
cas, latitudinalmente hacia los polos.
¿Por qué sucede esto? Porque son
más cálidas las zonas polares y por
otro lado en altura.

Estoy seguro de que aquí en
Venezuela también existe y está
ocurriendo este fenómeno, se trasla-
dan cada vez más hacia el páramo
otras especies que estaban reduci-
das a zonas más temperadas y más
bajas.

En Chile, tenemos el caso de las
avispas chaquetas amarillas, que
hace siete años aproximadamente
llegaron a la zona de Magallanes,
Punta Arenas, donde ahí no había
antes ni siquiera un mosquito. En las
zonas tropicales se aprecia un
aumento de enfermedades tropica-
les como el dengue. La ola de calor
está penetrando prácticamente
todos los medios ambientes de la
Tierra. Por ejemplo, los grandes
lagos como el Tanganica en África,
en los que se están calentando las

aguas, no sólo superficiales, sino en
grandes profundidades del orden de
los 100 metros. Los corales están
siendo ya afectados, esos pequeños
cambios de temperatura pueden
hacer desaparecer una gran masa
de corales.

En el Ártico, se habla del enverde-
cimiento, vale decir, desaparece el
hielo, desaparecen los suelos hela-
dos y son poblados por especies
vegetales. Básicamente está ocu-
rriendo un derretimiento generaliza-
do del hielo y la nieve a escala pla-
netaria.

En el Ártico, donde habita el oso
polar, está restringiéndose cada vez
más su hábitat, está desapareciendo
el hielo marino y el año pasado, por
primera vez en la historia, desde que
se tiene registro, fue navegable en
toda su extensión el famoso Pasaje
del Noroeste, que fue conquistado
por primera vez por Amudsen, el
conquistador del Polo Sur, hace
aproximadamente 100 años. En esa
zonas se habían perdido numerosos
barcos y ahora está prácticamente
libre del hielo al final del verano y se
proyecta que en unos 50 años des-
aparecerá el hielo marino del verano.

El calentamiento global puede
apreciarse en las zonas cordillera-
nas de Chile, en los Alpes suizos, en
el Tibet, en los Andes, en fin, en
todas las grandes cordilleras del
mundo se está calentando el suelo,
con lo cual se está derritiendo lo que
se conoce como permafrost o suelo
helado, y esto trae inestabilidad de

los taludes, trae problemas de que
en el invierno se pueda circular en
esa zonas, lo que conlleva un efecto
económicamente negativo.

En Venezuela hay glaciares, había
dos kilómetros cuadrados de glacia-
res en 1952. En 1998 quedaba sólo
un kilómetro cuadrado. Tenemos
imágenes donde observamos que
en 2005 quedaba sólo 0,02 km²,
prácticamente está en cero. Esa es
la situación y el impacto general de
la desaparición de los glaciares, en
lo que juega un rol principal la de los
hielos continentales de Groenlandia
y en la Antártica, pero por poco que
parezca, esos escasos kilómetros
cuadrados en Venezuela, contribu-
yen si sumamos todos los glaciares
de montañas del mundo que están
desapareciendo.

El nivel del mar se creía que esta-
ba subiendo a razón de dos milíme-
tros por año, y el último informe del
IPCC, mostró que es a tres milíme-
tros por año que lo hace.  La mitad
de ese ascenso se debe básicamen-
te a la expansión térmica del océa-
no, se calienta el océano y se expan-
de como un metal, pero casi la otra
mitad, un poco más de un tercio, se
debe al derretimiento de los hielos y
la proyección es sombría en el sen-
tido que va a seguir aumentando el
ascenso de los océanos, y podría
incluso aumentar más de los 20 cen-
tímetros que hemos visto en el
siglo XX.

Obviamente, también habría un
impacto en los recursos hídricos,

Efectos del
Calentamiento Global
Por Gino Cassasa
Premio Nobel de la Paz 2007
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sobre todo en las zonas andinas, en
las zonas de Perú, Bolivia, donde
comienza a aumentar el derretimien-
to de los glaciares. Son buenas noti-
cias a corto plazo, pero pan para hoy
y hambre para mañana, en el senti-
do en que a lo largo de pocas déca-

das estos glaciares desaparecen y
ya no podremos obtener recursos
hídricos a partir de ellos. Venezuela
es un caso, pero también Perú,
Ecuador, norte y centro de Chile y
Argentina. Si proyectamos esto a
futuro, aunque hagamos todos los

esfuerzos por mitigar y reducir las
emisiones, la vida útil del dióxido de
carbono es superior a un siglo, por
tanto, no hay nada que hacer hasta
el próximo siglo,         sino sencilla-
mente adaptarnos. Revisando los
datos estadísticos del contexto mun-
dial, el gran campeón de emisión de
gas invernadero es justamente
Estados Unidos, el país que no firmó
el Protocolo de Kyoto, pero ha mos-
trado sensibilidad estos últimos
años, le sigue China, la Unión
Europea, Rusia e India. Ojalá se
descubran fuentes alternativas.

En el Informe Stern, realizado en
Inglaterra, se observa que los cos-
tos, si no hacemos nada, son muy
superiores a los costos que podría-
mos tener si hacemos algo ahora de
forma inmediata. Se están realizan-
do experiencias iniciales de secues-
tro de carbono; es decir, se secues-
tra el carbono de la atmósfera y se
inyecta en pozos abandonados de
petróleo, por lo tanto, el ciclo del car-
bono vuelve a las rocas y ahí se eli-
mina de hecho, porque si sigue cir-
culando en los árboles o en el océa-
no va ser nuevamente reciclado
hacia la atmósfera.

Según las observacio-
nes realizadas por los
satélites de la Agencia
Espacial Europea (ESA),
el deshielo, causado por el
calentamiento global, ha
hecho navegable la ruta
llamada el Pasaje del
Noroeste, que une los
océanos Atlántico y
Pacífico a través del Polo
Norte.

Nunca en la historia -desde que se ha empezado a controlar esta
zona- se había abierto este paso, puesto que estaba congelado. Sin
embargo, las imágenes enviadas por el satélite Envista de la ESA no
dejan lugar a dudas. La reducción de la masa de hielo en el Polo
Norte, lo ha hecho posible.  

Lo que para unos será una excelente noticia a nivel comercial, para
otros supone una señal muy grave del acelerado y peligroso deshie-
lo que está teniendo lugar en el planeta y que pronto podría suponer
un incremento del nivel del mar que pondría en peligro a millones de
personas y seres vivos en el mundo. 

Los glaciares venezolanos podrían desapare-
cer en sólo 13 años a causa del calentamiento
global. 

En los últimos tiempos, se ha registrado un ritmo de
retroceso vertical de nueve metros por año. La orga-
nización ecologista Tatuy ha señalado que, en base a
datos de la Facultad de Ciencias Forestales y
Ambientales de la Universidad de los Andes, en los
últimos 30 años la superficie de los glaciares venezo-
lanos pasó de 136,8 hectáreas a 43,1 hectáreas.  El
presidente del Instituto de Investigaciones Científicas
(IVIC), Ángel Viloria, afirmó igualmente que los glacia-
res de Venezuela sufrieron “un deshielo del 70% en
los últimos 30 años”, según el diario caraqueño Últi-
mas Noticias. Estos datos han llevado a los científicos
afirmar que, de continuar aumentando la emisión de
gases invernadero y la deforestación de bosques, “la
nieve tiene una esperanza de vida de 12 a 13 años”
en Venezuela. Los datos fueron dados a conocer por
los 16 científicos venezolanos que participaron recien-
temente en la primera expedición del país a la
Antártida, con el objetivo de estudiar el proceso de
calentamiento global.

El Pico Bolívar: el principal afectado

Según los científicos, el principal afectado por
este proceso es el Pico Bolívar, el más alto del país
con 4 980 metros sobre el nivel del mar, situado en
los Andes venezolanos, en el estado de Mérida,
unos 650 kilómetros al suroeste de la capital
Caracas. Viloria precisó que “a la larga, el flujo de
las lagunas y ríos de Mérida de origen glaciar va a
disminuir”, y afirmó que aunque desconoce cuál es
la solución del problema, reiteró que la causa del
mismo es la “quema de hidrocarburos”.

De continuar la tendencia actual
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La adaptación al cambio
climático: ¿privilegio de pocos?

Hay que adaptarse al calenta-
miento global, pero los países más
pobres en general, como decimos
en Chile, son los que vamos a pagar
los platos rotos. Somos los que
vamos a tener mayores dificultades
para adaptarnos, pensemos por
ejemplo, en Bangladesh, con zonas

costeras donde eventualmente hay
decenas de millones de personas
que van a tener que trasladarse con
gran costo. Hay un ejemplo patético
de un glaciólogo estadounidense,
Robert Thomas, que para adaptarse
tuvo que levantar su casa a un metro
de la costa de Virginia, porque si no
lo hacía, las compañías asegurado-
ras no se la aseguraban. Entonces,
él es de los afortunados que pudo,

tuvo los medios para poder adaptar-
se, pero qué pasa con tanta gente
que ni podrá hacerlo.  Este es uno
de los desafíos, sobre todo para
países como los nuestros en
Latinoamérica, países en desarrollo;
el desafío de hacer un desarrollo
sustentable, que perdure en el tiem-
po y no a costa del medio ambiente,
tal como hemos visto en el este últi-
mo siglo.

De acuerdo con un informe oficial, el aumento de la
temperatura promedio en el aire de Brasil puede llegar
hasta cuatro grados centígrados en 2100 y en el “pul-
món verde” puede llegar hasta ocho grados.

Al menos 42 millones de brasileños podrían ser
directamente afectados por el aumento del nivel del
océano Atlántico a causa del calentamiento global, que
además amenaza con convertir la selva amazónica en
una sabana y aniquilar numerosas especies, según
estudios oficiales.

El “efecto invernadero” podría causar fuertes de-
sequilibrios en todo el sureste de América del Sur,
donde se ubican grandes metrópolis con millones de
personas que son potenciales víctimas, según estudios
preliminares presentados por el Ministerio del Medio
Ambiente de Brasil.

El estudio Cambios climáticos y sus efectos sobre la
biodiversidad brasileña contiene ocho informes que
analizan el perfil evolutivo del clima del país y diseñan
posibles escenarios en los próximos 100 años, del
2010 al 2100.

Fueron desarrollados entre 2004 y 2006, y presen-
tados en Brasilia por la entonces ministra del Medio
Ambiente, Marina Silva, y varios científicos. En todo
el sureste de América del Sur las lluvias “se han tor-
nado más violentas” en frecuencia e intensidad y en
el sureste de Brasil el índice de noches calientes
pasó de 5% en la década de 1950 a casi 35% a ini-
cios del siglo 21. La frecuencia de días fríos cayó de
25% y 30% en la década de 1970 hasta 5% a 10%
entre 2001 y 2002, agregó. También se observó una
tendencia al aumento del nivel del mar en 40 centí-
metros en un siglo.

“Ciudades del litoral y 25% de la población brasileña,
42 millones de personas que viven en la zona costera,
pueden ser afectadas por la elevación del Atlántico”,
que puede llegar a medio metro a lo largo del siglo 21
y “la ciudad de Río de Janeiro es una de las más vul-
nerables”.  El 28% del territorio de la isla de Marajó, en

el delta del río Amazonas, puede desaparecer en caso
de que ocurra una creciente de dos metros causada
por el aumento del nivel del mar. Una elevación de 50
centímetros del Atlántico podría consumir 100 metros
de playas en el norte y el noreste del país.

En el estado de Pernambuco, noreste del país
(donde hay en marcha millonarias inversiones turísti-
cas con fondos extranjeros), ya cerca de seis de cada
10 playas de los 187 kilómetros de la costa ceden terre-
no al mar.

El aumento de la temperatura promedio en el aire de
Brasil puede llegar hasta cuatro grados centígrados en
2100 respecto a los registros de 1961 a 1990 y en la
Amazonía puede llegar a ocho grados en el escenario
pesimista.

La probabilidad de una mayor reducción de lluvias
puede afectar a Amazonía y el noreste, mientras que
en la cuenca del Río de la Plata (sur de Brasil y norte
de Argentina y Paraguay) las proyecciones indican
posible aumento de los días de lluvia y del caudal de
los ríos hasta la segunda mitad del siglo 21. En el
noreste de Brasil, una región empobrecida, donde
viven más de 40 millones de personas, el paisaje
pasaría del “semiárido” de hoy a “árido” antes de
finales del siglo.

Los cambios climáticos pueden alterar la estructura y
funcionamiento de los ecosistemas, con pérdida de
biodiversidad y de recursos naturales y se teme que
disminuyan la capacidad de los bosques tropicales de
absorber carbono.

“En el peor escenario la Amazonía debe convertirse
en una sabana a finales del siglo 21 debido al aumen-
to de la concentración de gases de efecto invernade-
ro”, según una de las conclusiones. El cambio climáti-
co puede aumentar la incidencia de enfermedades
como malaria, dengue, fiebre amarilla y encefalitis, que
tendrían condiciones más favorables para propagarse
en un planeta más caliente, advirtieron los especia-
listas. (EFE)

La Amazonía está entre los lugares más amenazados 
por el calentamiento global
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Según la Organización
Meteorológica Mundial, en
el futuro, resultado del

cambio climático, las sequías
serán más duraderas y las inun-
daciones más frecuentes, algu-
nas islas quedarán sumergidas y
las ciudades costeras corren el
peligro de desaparecer. Asimismo
indica que en el decenio 1992-
2001, el 90% de los desastres
naturales fueron de origen mete-
orológico; durante ese período,
los desastres causaron aproxima-
damente 622 000 víctimas morta-
les, afectaron a más de 2 000
millones de personas, asolaron
tierras cultivables, propagaron
enfermedades y causaron pérdi-
das económicas que se calculan
en 450 000 millones de dólares.
Aunque ningún país escapa a las
consecuencias de los desastres
naturales, son los más pobres los
que más sufren, por sus elevadas
vulnerabilidades. 

Aplicando estadística básica a
los datos meteorológicos que ha
recolectado desde 1947 a nivel
nacional por el Servicio de
Meteorología de la Aviación
Militar Bolivariana, se determinan
algunas evidencias de variabili-
dad y cambio climático en
Venezuela, tales como: un leve
aumento de las temperaturas
máximas y mínimas, presencia

de lluvias cada día más intensas
(extremas), disminución de los
días con lluvias, aparición de
fenómenos meteorológicos nunca
antes registrados 

(Fig. 1), tendencia a formarse
por debajo del paralelo 10º Norte
(Fig. 3), las perturbaciones tropi-
cales (tormentas y/o huracanes)
en la cuenca del Océano
Atlántico, incrementando la posi-
bilidad de impactar en forma
directa la región norte del territo-
rio, donde se ubica el 80% de la
población, y la distribución demo-
gráfica la hace más vulnerable
ante eventos de esta naturaleza,
por lo tanto, es indispensable
catalizar planes de educación y
ordenamiento territorial orienta-
dos a disminuir los efectos sobre
las comunidades. 

En Venezuela, se cuantifican
desde 1900 hasta 2007, en la
región centro-norte costera, 20
casos de inundaciones severas,
de los cuales 10 se han presenta-
do desde la década del 90; asi-
mismo en la cuenca del Atlántico
aparecieron el 42% de los hura-
canes que más daños han oca-
sionado.

En el futuro, es posible que las
amenazas meteorológicas que
podrían afectar más intensamente

Evidencias de
variabilidad y cambio
climático en Venezuela 

Por Mayor (Aviación) Ramón Celestino Velásquez Araguayán

Servicio de Meteorología de la Aviación
Militar Bolivariana

meteorologiavenezuela@yahoo.es
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al país, lo sean los sistemas tropica-
les (tormentas y/o huracanes), ya
que estos, como se muestra en la
Fig. 2, se están acercando cada vez
más a nuestras costas. Esta condi-
ción impone la necesidad de ade-
cuar las normas de construcción
para soportar los embates de fuer-
tes vientos y modificar los sistemas
de drenaje, ya que los caudales de
agua, producto de las lluvias torren-
ciales serán cada vez mayores, por
lo tanto las zonas protectoras a las
riberas de ríos y/o quebradas tam-
bién deben respetarse y adecuarse;
al mismo tiempo es importante sem-
brar la cultura de riesgo, para llegar
más fácilmente a la conciencia del

venezolano y dar a conocer las
acciones pertinentes para disminuir
los impactos negativos de estos
fenómenos.

Según los estudios paleoclimatoló-
gicos, cada 100 000 años la Tierra
pasa por un proceso de glaciación,
en el cual las especies que no se
adaptan perecen, sin embargo, las
más recientes evidencias muestran
que la última ocurrió hace 16 000
años, por lo cual la aparición de
eventos meteorológicos extremos
cada vez más frecuentes, es un indi-
cativo de un desequilibrio producido
por la gran cantidad de contaminan-
tes que la actividad humana genera.

Según las proyecciones, no
bastaría una reducción del 5% de
las emisiones de gases de efecto
invernadero, como lo establece el
Protocolo de Kyoto, para evitar el
calentamiento global, ya que de
paralizarse toda actividad indus-
trial que genere contaminante,
tendríamos que esperar 50 años
para que empiece a restablecer-
se el equilibrio atmosférico glo-
bal. En tal sentido, es imperativa
la adaptación a los nuevos emba-
tes causados por el cambio cli-
mático, amén de los esfuerzos
que deben impulsar los Estados
para reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero.

Cada vez se tiene más certezas sobre cuánto daño
se producirá en el planeta por el calentamiento global.
Una lista elaborada en 2007 por el Fondo Mundial
para la Naturaleza (WWF, según sus siglas en inglés)
reveló que entre los sitios en riesgo figuran 10 paraí-
sos, lugares singulares por su abrumadora belleza y
en peligro de cambiar brutalmente su aspecto. 

Entre esa enumeración figuran los bosques que
van desde Bariloche hasta Tierra del Fuego en
Argentina, también conocidos como bosques val-
divianos, porque en parte se comparten con Chile,
a la altura de Valdivia. También están amenaza-
dos los hielos eternos del Himalaya, la espesura
del Amazonas (los pronósticos son tan oscuros

que señalan que entre 30 y 60% de la región
podría transformarse en sabana), y hasta los bos-
ques del este africano. El desierto de Chihuahua,
entre México y los Estados Unidos tampoco se
salva; junto con las selvas de manglares de la
India y Bangladesh y el mayor río de China, el
Yangtsé.

La responsable científica del programa contra el
cambio climático del WWF, Lara Hansen, comen-
tó en rueda de prensa que "sólo una acción drás-
tica por parte de los gobiernos para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero puede
ayudar a evitar la total destrucción de los lugares
que estén en la lista".

Informe del Fondo Mundial para la Naturaleza (2007)

Diez paraísos, amenazados por el cambio climático 

Fig. 1.Tromba lacustre, presenciada
en el Lago de Valencia, en Octubre
del 2007

Fig. 2. Huracán Iván, categoría 4-5 (vien-
tos superiores a 250 Km/h) que paso a
escasos 200 Km de la costa norte de
Venezuela.

Fig. 2. Huracán Iván, categoría 4-5
(vientos superiores a 250 Km/h) que
paso a escasos 200 Km de la costa
norte de Venezuela 
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El problema del cambio climá-
tico tiene tan graves conse-
cuencias socioeconómicas,

que Naciones Unidas creó una
herramienta jurídica para tener una
base firme a fin de lidiar con dicho

problema: la Convención Marco de
las Naciones Unidas para el
Cambio Climático, firmada en
1992, que define al cambio climáti-
co como "un cambio de clima atri-
buido directa o indirectamente a
actividades humanas que alteran la
composición de la atmósfera mun-
dial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada duran-
te períodos de tiempo compara-
bles". Bajo esta definición subyace
el concepto del clima como un pro-
ceso, llamándose entonces siste-
ma climático, que es el conjunto de
interacciones entre la atmósfera, la
hidrósfera, la criósfera, la litósfera y
la biósfera; una de esas interaccio-
nes es el "efecto invernadero", que
consiste en la absorción de radia-
ción infrarroja térmica por algunos
gases llamados Gases de Efecto
Invernadero (GEI). Al aumentar la
cantidad de GEI, se "altera la com-
posición de la atmósfera mundial",
quedando más calor atrapado en la
atmósfera.

Además del vapor de agua, son

GEI naturales el dióxido de carbono
(CO²), el metano (CH6) y el óxido
nitroso (N²O), pero desde la revolu-
ción industrial (1750), emitimos
mucho más de estos gases, que se
producen en la combustión, en los
rellenos sanitarios, en los procesos
agrícolas, en el transporte, en los
cambios de uso de la tierra y la defo-
restación, y además, creamos otros
GEI, como los perfluorocarbonos e
hidrofluorocarbonos. El incremento
de los GEI y los aerosoles en la
atmósfera está alterando los proce-
sos del sistema climático. La concen-
tración de CO² antes de la
Revolución Industrial era de 280 par-
tes por millón (ppm), y estudios pale-
oclimáticos muestran que pocas
veces en los últimos 400 000 años
fue tan alta. Actualmente, se acerca
a las 380 ppm. Siendo el CO² parte
del ciclo biogeoquímico del carbono,
debe salir de la atmósfera, y en efec-
to lo hace; fundamentalmente, va al
mar y, en menor proporción es
absorbido por los árboles, pero el
proceso toma cientos de años.
Según los diversos escenarios

El cambio climático:
Aspectos básicos 

Por Ing. MSc. María Teresa Martelo

Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica, UCV 
mmartelo@cantv.net
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socioeconómicos, la concentración
de CO² a finales de este siglo puede
variar de 500 ppm hasta casi 1 000
ppm. El cambio climático se mani-
fiesta variando el comportamiento de
los elementos climáticos, principal-
mente la temperatura y la lluvia, en
dos formas: 

a) Cambio Gradual de Media
(Tendencia), que es lo que le está
ocurriendo a la temperatura; 

b) Cambio de Varianza (variabili-
dad), que es lo que le está ocu-
rriendo a la precipitación.

Cambio climático y eventos extre-
mos: La Tendencia hacia valores
más altos implica que, en el futuro,
serán más frecuentes eventos que
para el clima actual se consideran
extremos. Por ejemplo, se esperan
eventos “Niño” más frecuentes, lar-
gos e intensos, y “El Niño” provoca
tanto sequías como lluvias extremas
e inundaciones en diversas partes
del mundo; asimismo, se han obser-
vado lluvias más intensas, lo que
puede implicar más inundaciones
repentinas. Esto introduce la necesi-
dad de adaptar todo el concepto de
protección civil, haciendo énfasis en
los procesos de planificación, para
disminuir la vulnerabilidad ante el
incremento del riesgo.

Cambio climático e incremento
de riesgos por eventos no extre-
mos: Los sistemas ecológicos tie-
nen muchos procesos no lineales
que los hacen vulnerables a cam-
bios repentinos o a los efectos de
umbral, lo que implica mayor riesgo
para la seguridad agroalimentaria.
El aumento de la temperatura por
encima de umbrales críticos, que
varían por cada cultivo y variedad,
reducen su rendimiento, incluso si
ocurre por corto tiempo. Por ejem-
plo, temperatura mayor a 35°C por
más de una hora en la floración y
polinización, reduce considerable-
mente la formación de la flor y la
producción del grano del arroz, y
también el polen del maíz pierde
viabilidad; en la papa, se reducen
la formación y tamaño de los tubér-
culos con temperatura mayor a
20°C. Los humanos y los animales
domésticos disminuyen su produc-
tividad, y su salud se ve afectada,
por el estrés térmico, lo que implica
mayor riesgo para la salud humana
y la productividad animal.

El Cambio Climático ya comen-
zó, se está acelerando y no es
reversible: Debido a las inercias en
el Sistema Climático, aunque se
estabilizaran instantáneamente las
concentraciones actuales de GEI,
seguirán ejerciendo su efecto de

calentamiento, durante varios cien-
tos de años. La situación actual y
esperada en los próximos 30 años
para los aspectos críticos del
socioecosistema, es la siguiente: 

a) La producción de alimentos
necesita duplicarse, para alimentar
a unos 3 000 millones más de per-
sonas. 

b) La madera es el único com-
bustible para un tercio de la pobla-
ción mundial, y su demanda se
duplicará. 

c) Entre 10% y 15% de las espe-
cies mundiales podrían extinguir-
se, debido a pesticidas, contami-
nación nitrogenada, lluvia ácida, y
fragmentación de ecoespacios. Se
proyecta que el cambio climático
disminuirá la productividad agríco-
la en trópicos y subtrópicos; incre-
mentará la productividad forestal,
pero el manejo se hará más difícil,
debido al aumento de pestes e
incendios; disminuirá la disponibi-
lidad de agua en muchas zonas
áridas y semiáridas; y, finalmente,
es un estrés que exacerbará la
pérdida de biodiversidad. 

El cambio climático en Venezuela
ya comenzó: Estudios realizados
para la Primera Comunicación
Nacional en Cambio Climático
(MARN, 2005), muestran que: 

a) la temperatura en la madruga-
da aumentó a una tasa de
0,37ºC/10 años; 

b) el total anual de lluvia bajó
en casi todo el país entre 3% y
20%; 

c) la distribución de la lluvia en el
año cambió, con un decremento
generalizado en la época lluviosa,
y en algunos lugares del país, un
ligero incremento de la lluvia en la
época seca; 

d) con relación a la intensidad,
aunque en varias zonas del país
llueve menos, es con mayor intensi-
dad (más chaparrones y menos llo-
viznas). Se estima que el clima futu-
ro más plausible para Venezuela es
uno más seco (5% a 25% menos
lluvia que hoy) y caliente que el

Vulnerabilidad y adaptación al cambio climático: 
Ante esta situación, hay una serie de preguntas
que debemos comenzar a responder, entre ellas

• ¿Los sistemas de producción y de embalses actuales pueden man-
tenerse con los niveles futuros de disponibilidad de agua? ¿Cubrirán el
incremento de la demanda de agua, humana y para riego? Si pueden,
¿se mantendrían los rendimientos? ¿Seguirán siendo económicamente
rentables? ¿Cuánto cambiaría el costo del agua? Si no pueden, ¿de
donde saldría el agua?

• ¿Qué proporción de alimentos proviene de agricultura de secano en
zonas donde disminuirá la lluvia? ¿Cuánto costarían los sistemas para
cubrir la nueva demanda? ¿Cuánto costará garantizar la seguridad agro-
alimentaria? ¿Mediante cuáles estrategias? ¿Cuánto tiempo tomará?
¿De donde saldría el agua?

• ¿Cuánto se incrementarán las enfermedades gastrointestinales por
disminución de la calidad del agua? ¿Y las enfermedades metaxénicas
por aumento de hábitats adecuados para vectores transmisores?

• ¿Cómo reducimos la vulnerabilidad ante el cambio climático?
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actual (de 1 a 3ºC ), aunque local-
mente podría aumentar la precipita-
ción; el área bajo climas secos
aumentará del 39% actual a cerca
del 47%. Los modelos coinciden en
las cuencas llaneras: los ríos
Tocuyo, Guárico y Pao disminuirán
su caudal; para las cuencas de
montaña hay máxima incertidum-
bre: los ríos Chama, Neverí,
Motatán y Matícora dan resultados
invertidos en los modelos.

En cambio climático, la vulnerabi-
lidad se define como el efecto resi-
dual sobre un sistema, que no
puede ser evitado, una vez que se
han tomado las medidas de adap-
tación. Esta visión difiere de la de
manejo de riesgos, ya que, según
el Principio de Equidad, para la
misma amenaza, los países y ciu-
dadanos pobres son más vulnera-
bles, porque su capacidad de
adaptación es mucho menor. Las
medidas de adaptación son la
única forma de reducir la vulnerabi-
lidad; cuántas más y mejores medi-
das de adaptación se tomen,
menores serán los efectos residua-
les que no se pueden evitar. Las
medidas de adaptación deben
tomarse a nivel local, regional y
nacional, por entes públicos, priva-
dos y ciudadanos; estas medidas
son necesariamente sectoriales;
las acciones que tomará un agricul-
tor para minimizar sus pérdidas por
los cambios en la lluvia y la tempe-
ratura, no serán las mismas que
tomará un médico, quien por los
mismos cambios tendrá más
pacientes con malaria y dengue, o
como un ingeniero civil, quien debe
diseñar obras civiles adaptadas a
las mayores intensidades de la pre-
cipitación. Para el éxito de las
medidas de adaptación, es necesa-
rio un esfuerzo sostenido de infor-
mación y educación de todos los
actores sociales, ya que se requie-
re un profundo cambio en: 

a) los patrones de uso de los
recursos naturales; 

b) los patrones de consumo de
bienes y servicios. La capacidad de
adaptación depende, entre otras,
de la capacidad institucional, la filo-
sofía de la gestión de la riqueza, la
escala temporal de la planificación,

el marco jurídico y organizacional,
la tecnología y la movilidad de la
población.

Los costos del cambio climático:
incluyen los costos de los impac-
tos, de las medidas de adaptación,
de las medidas de mitigación
(reducción de emisiones) y, los
costos "spill-over", por menores
ingresos petroleros. Los costos de
los impactos, a su vez, incluyen: 

a) reducción de la productividad
de ecosistemas naturales y gene-
ración de agua en las cuencas; 

b) reducción de la productividad de
las actividades humanas (agrícola,
forestal, pesquera, industrial); 

c) eventos extremos (destruc-

ción de infraestructura, pérdida de
cosechas, ganado y vidas huma-
nas); a este respecto, se estima
que el número de personas afec-
tadas por desastres hidrometeoro-
lógicos aumente en 60 000/millón
por cada ºC de aumento de la tem-
peratura, y el mejor estimado es
que para finales de siglo la tempe-
ratura puede aumentar hasta 3ºC,
es decir, habría 180 000/millón de
personas afectadas por desastres
de origen climático.

Es fundamental que todos los
sectores del país nos concienti-
cemos sobre este tema, y definir
las políticas y estrategias de
adaptación en los sectores críti-
cos de disponibilidad de agua,
seguridad agroalimentaria, y
salud humana.

EFE / 2007.-  Según reveló un
estudio científico, el primero en
cruzar informaciones sobre
todas las proyecciones de cam-
bios climáticos en la selva ama-
zónica.

El estatal Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciales (INPE) de
Brasil, según publicó el diario
Folha de Sao Paulo, indicó que
con el clima más seco de la vege-
tación de sabana deberá expan-
dirse para tomar un 18 por ciento
de la actual selva. El estudio reco-
piló datos de quince modelos de
simulación por computador usa-
dos por el internacional IPCC, con
otros datos tomados en Brasil.

La investigación fue realizada
por los científicos Luis Salazar,
colombiano, y los brasileños
Carlos Nobre y Marcos Oyama.

Salazar detalló que "la tempe-
ratura en sí, la humedad del
suelo y de los períodos secos
también son importantes en ese
proceso de pérdida de selva".

El calentamiento global con-

vertirá un 18% de la Amazonía
en una sabana en el año 2099,
según reveló un estudio científi-
co, el primero en cruzar infor-
maciones sobre todas las pro-
yecciones de cambios climáti-
cos en la selva amazónica.

EFE / 2007.- El estatal Insti-
tuto Nacional de Pesquisas
Espaciales (INPE) de Brasil,
según publicó el diario Folha de
Sao Paulo, indicó que con el
clima más seco de la vegeta-
ción de sabana deberá expan-
dirse para tomar un 18% de la
actual selva. El estudio recopiló
datos de 15 modelos de simula-
ción por computador usados
por el internacional IPCC, con
otros datos tomados en Brasil.

La investigación fue realizada
por los científicos Luis Salazar,
colombiano, y los brasileños
Carlos Nobre y Marcos Oyama.

Salazar detalló que “la tempe-
ratura en sí, la humedad del
suelo y de los períodos secos
también son importantes en ese
proceso de pérdida de selva”.
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Después de ver el docu-
mental La Hora Final (The
11th Hour), producido por

Leonardo Di Caprio, el cual nos
informa acerca del impacto indus-
trial sobre la vida en el planeta y
nos convence de que, más allá
de esperar a que se enfríe dentro
de unas décadas, el calentamien-
to global se está encargando de
la extinción de seres vivos, vege-
tales y animales. El hombre no
escapa de esta destrucción ace-
lerada del planeta donde vivimos.  

Tal vez suene a lugar común,
decir: contaminación, tal vez
somos indiferentes a la lluvia
ácida, a los gases de monóxido
de carbono que diariamente los
países “desarrollados” y “atrasa-
dos” lanzan a la atmósfera. Pero
ya desde hace unas décadas los
movimientos ecológicos, nos vie-
nen alertando sobre esa irracio-
nalidad, de una parte de la pobla-
ción, que devasta todo lo que
toca. El modelo capitalista deja
de lado nuestro origen antropoló-
gico: que venimos de la naturale-
za. Referirnos a la economía polí-
tica capitalista, o, a la concurren-
cia -la ley de competencia-, es
dejar de lado la lucha social que
esto implica. Por eso podemos
hablar de crisis de civilización o,
agotamiento del modelo capitalis-
ta. Ahora el impacto que esto
tiene sobre la vida es devastador.
En el documental se entrevista a

más de 160 científicos, y todos
coinciden sobre las causas que
originan el calentamiento global,
sobre las guerras cada vez más
seguidas, de los grandes centros
de poder económico, sobre
naciones pobres tecnológica-
mente.

Cuando hacemos el ejercicio
prospectivo nos encontramos en
un futuro nada alentador. El
modelo que domina al planeta
agota los recursos que son vita-
les para preservar la vida: el aire,
la temperatura, el suelo. El plane-
ta está amenazado de muerte, y
esto no es una metáfora, es una
realidad que ya estamos vivien-
do. Nuestros centros de ense-
ñanza, sin excluir los medios de
comunicación de masas, repro-
ducen estas formas de vivir indi-
ferentes, producimos cada vez
más cosas inútiles y nuestra con-
ducta ante esta barbarie es “nor-
mal”. Los políticos de derecha
apoyan esta destrucción con tal
de obtener beneficios inmediatos
para ser consumidos en un tiem-
po de ocio, llenos de vicios y no
un tiempo para el disfrute de la
vida, que llama a la vida y no a la
muerte.  

Seria deshonesto de mi parte
ignorar los grupos que se organi-
zan para enfrentar y crear con-
ciencia sobre los tiempos que
vivimos. Pero es poco lo que
hacemos para evitar que la des-
trucción continúe. Por ello, es
importantísimo insistir desde
estas páginas, en que sí es posi-
ble cambiar el rumbo. Aquí en
Venezuela, en la patria de
Bolívar, desde el Presidente de la
República, nos alerta sobre este
mal que recorre el mundo y nos
invita a transitar lo humano, ir al
encuentro de lo humano, ir a la
raíz del problema e insistir que
por el camino del consumismo
desenfrenado, del individualismo
egoísta, de ver a la naturaleza
como un objeto y no como algo
lleno de vida, no será posible esa
visita del hombre al futuro, ya que
estos son problemas colectivos
que deben ser resueltos por los
pueblos.

* El autor es poeta y filósofo mar-
xista heterodoxo.

Una visita al futuro
Por Luis Felipe Bellorín*

“La vida en la tierra sólo es posible porque varios
parámetros se encuentran en rangos exactos y estrechos,

sin duda, ambientales. La Tierra tiene la temperatura
exacta para que haya vida.”  

Stephen Hawking 

“Vivimos en una falta total de armonía con el planeta…
Nuestra actitud se basa en el egoísmo.”

Reverendo James Parks Norton

“Todas las fuerzas que
acaban el planeta son

fuerzas creadas por
seres humanos.”

Ray Anderson.
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Nunca se había hablado
tanto de la Tierra como
en los últimos tiempos.

Hasta parecería que la Tierra
acabara de ser descubierta. Los
seres humanos han hecho un
sinnúmero de descubrimientos,
pueblos indígenas escondidos
en las selvas remotas, seres
nuevos de la naturaleza, tierras
distantes y continentes enteros.
Pero la Tierra nunca fue objeto
de descubrimiento. Fue necesa-
rio que saliésemos de ella y la
viésemos desde fuera para des-
cubrirla como Tierra y Casa
Común.

Eso ocurrió a partir de los
años 60 con los viajes espacia-
les. Los astronautas nos revela-
ron imágenes antes nunca vis-
tas. Usaron expresiones conmo-
vedoras como "la Tierra parece
un árbol de navidad colgado en
el fondo azul del universo", "es
bellísima, resplandeciente, azul
y blanca", "cabe en la palma de
mi mano y puedo taparla con mi
pulgar". Otros tuvieron senti-
mientos de veneración y de gra-
titud y rezaron. Todos regresa-
ron con un renovado amor por la
buena y vieja Tierra, nuestra
Madre. 

Esta imagen del globo terres-
tre visto desde el espacio exte-
rior, divulgada diariamente por
las televisiones del mundo ente-
ro, suscita en nosotros un senti-
miento de sacralidad y está cre-
ando un nuevo estado de con-
ciencia. En la perspectiva de los
astronautas, desde del cosmos,
Tierra y Humanidad forman una
única entidad. Nosotros no vivi-
mos solamente sobre la Tierra.
Somos la propia Tierra que sien-
te, piensa, ama, sueña, venera
y cuida. 

Pero en los últimos tiempos se

han anunciado graves amena-
zas que pesan sobre la totalidad
de nuestra Tierra. Los datos
publicados por el organismo de
la ONU, el Panel Inter-
gubernamental sobre el Cambio
Climático, junto con los impas-
ses recientes de Bali nos indi-
can que ya entramos en la fase
del calentamiento global con
cambios abruptos e irreversi-
bles. El calentamiento puede
variar de 1,4 a 6°C dependiendo
de las regiones terrestres. Los
cambios climáticos son de ori-
gen antrópico, es decir, su prin-
cipal causante es el ser humano

que ha dado vida a un proceso
industrial salvaje. 

Si no se hace nada, iremos al
encuentro de lo peor y millones
de seres humanos podrán dejar
de existir sobre el planeta.
Como hemos destruido irres-
ponsablemente, ahora debemos
regenerar urgentemente. La sal-
vación de la Tierra no caerá del
cielo. Será fruto de la nueva
corresponsabilidad y del reno-
vado cuidado de toda la familia
humana. 

Dada esta situación nueva, la
Tierra se ha vuelto, de hecho, el
oscuro y gran objeto del cuidado
y del amor humano. No es el
centro físico del universo como
pensaban los antiguos, pero se
ha vuelto en los últimos tiempos
el centro afectivo de la humani-
dad. Sólo tenemos este planeta
para nosotros. Desde aquí con-
templamos todo el universo.
Aquí trabajamos, amamos, llo-
ramos, esperamos, soñamos y
veneramos. A partir de la Tierra
hacemos la gran travesía rumbo
al más allá. Lentamente esta-
mos descubriendo que el valor
supremo es asegurar la pervi-
vencia del planeta Tierra y
garantizar las condiciones eco-
lógicas y espirituales para que la
especie humana se realice y
toda la comunidad de vida se
perpetúe. 

En razón de esta nueva con-
ciencia hablamos del principio
Tierra. Es el fundamento de una
nueva radicalidad. Cada saber,
cada institución, cada religión y
cada persona debe plantearse
esta pregunta: ¿Qué hago yo
para preservar la patria común y
garantizar que tenga futuro
dado que viene siendo construi-
da desde hace 4 300 millones
de años y merece seguir exis-
tiendo? Porque somos Tierra no
habrá para no-sotros cielo sin
Tierra.

Principio Tierra 
Por Leonardo Boff
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Senador por el Estado de
Roraima de la República

Federativa de Brasil.
Miembro de la Comisión de

Relaciones Exteriores y
Defensa Nacional, y

Presidente de la Subcomisión
Permanente del Amazonas.

Roraima es el estado
fronterizo de Brasil, vecino de

nuestro Estado de Bolívar.
Mozarildo Cavalcanti es

también médico.  El equipo
del Parlamento Amazónico

Venezolano logró concentar
una entrevista mientras

realizaba una breve visita a
Venezuela, donde nos

comentó sobre puntos de
gran importancia sobre el

trabajo integrado de ambos
países en defensa de la

Amazonía

Ingreso de Venezuela en el
MERCOSUR

¿Cuál es su perspectiva de la rela-
ciones entre los estados fronterizos,
Roraima y Bolívar?

Brasil tiene mucho interés en rela-
cionarse profundamente con
Venezuela.  Aunque los presidentes
Chávez y Lula, tienen muy buenas

relaciones a alto nivel, como estados
fronterizos, Bolívar y Roraima aún
tienen relaciones muy incipientes.
Aunque existen convenios de coo-
peración, pero aún existen barreras.
Esas barreras serán menores cuan-
do Venezuela sea incluida en el
Mercosur.

¿Cuál es la tendencia actual a la
aceptación de Venezuela en
MERCOSUR?

Esta aprobación se está discutien-
do en el Senado.  Creo que todavía
hay cierta resistencia de algunas
partidos, por ejemplo, el PSB, los
demócratas, queremos romper esas
resistencias.  Las relaciones entre
Brasil y Venezuela se afianzarían
mucho si ingresa al Mercado Común
del Sur.  Lo que pasa es que la parte
correspondiente a la Amazonía en el
Senado somos proporcionalmente
muchos,  somos tres por estado,
nueve estados de la Amazonía,
somos 27 Senadores relacionados
con la Amazonía.  En la cámara de
Diputados sucede lo contrario, sólo
Sao Paulo tiene 70 diputados, más
que toda la Amazonía, entonces Sao
Paulo junto con Minas Gerais, pue-
den hacer cierta oposición, pero no
puedo decir qué tan rápido podría
aprobarse.   Está un poco lento ese
punto en la Cámara.

¿Su partido apoya el ingreso de
Venezuela en MERCOSUR?

Yo pertenezco al PTB, Partido

Laborista Brasileño, los diputados de
mi partido apoyan el ingreso de
Venezuela  al MERCOSUR, tanto en
la Cámara como en el Senado.
Recientemente, durante la Reunión
del Parlamento Amazónico en
Brasilia, los diputados venezolanos
conversaron con el senador
Heráclito Fortes, presidente de la
Comisión de Relaciones Exteriores
sobre la importancia de darle celeri-
dad a este punto, y él se comprome-
tió a ello.  Creo que en poco tiempo
se realizará esta aprobación, aun-
que agosto y septiembre son los
meses de campaña para las eleccio-
nes munici-pales.

Es necesaria la integración
suramericana

La iniciativa de la integración mili-
tar suramericana que asumió Brasil,
¿cómo nos ayudaría en para la pre-
servación del espacio amazónico? 

¿Cuál es su perspectiva?

Creemos que si las Fuerzas
Armadas se integran, podríamos
tener una defensa más eficiente a
nivel Latinoamericano, porque al
fin y al cabo, es la institución idó-
nea para vigilar y proteger la
Amazonía, incluso sembrar con-
ciencia de país.  

Por ejemplo, los Yanomami deben
tener conciencia por el lado de
Venezuela, de que son venezolanos,
y por el lado de Brasil de que son

Es necesaria la integración
latinoamericana para
defender la 
AMAZONÍA

Entrevista a Mozarildo Cavalcanti, 
Senador Brasileño 

Por Eddy Gómez Abreu / Luis Ernesto Gómez
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brasileños. Si no, mañana, los
Yanomami podría conformarse en
un territorio demarcado, con sus
costumbres, ¿cuánto falta para que
se conformen en un Estado? Si a la
ONU se le ocurre impulsar el sepa-
ratismo, la creación de un estado
independiente yanomami, creado
artificialmente.  Hay intereses eco-
nómicos detrás de esto.  Un estado
hipotético con mayor debilidad para
defenderse ante cualquier ONG
extranjera, mucho más desprotegida
y penetrada, que como zonas perte-
necientes a estados venezolanos y
brasileños, o mejor aún, a zonas de
defensa integradas a nivel latinoa-
mericano.  En ese sentido, como
médico, me preocupa el ser huma-
no, y como político, me preocupa la
patria.  

Enfermedades Amazónicas

Como médico, ¿cuáles son las
enfermedades más comunes de la
Amazonía, en su estado?

Entre los yanomami brasileños
tenemos la enfermedad de la onco-
sarcosis, que produce ceguera, que
es una endemia, trasmitida por un
mosquito muy pequeño.   El trata-
miento de esta enfermedad es bas-
tante prolongado.  

El Ministerio de la Salud de Brasil
tiene convenios con las ONGs para
atender los indígenas y ahí, las
ONGs tienen parte del control, y nos-
otros no tenemos aún un control
adecuado.  Ahora se está trabajando
para que las Fuerzas Armadas se
integren a este trabajo.

Legislaciones brasileñas en
defensa de la Amazonía

¿Qué legislaciones existen en
Brasil contra las incursiones
extranjeras a la hora de defender
la Amazonía brasileña?

Tenemos leyes bastante fuertes
para eso.  Tenemos una preocu-
pación muy grande con la
Amazonía, recientemente se
incluyó como un tema de defensa
nacional.  Nuestra frontera es muy
extensa, tenemos  11 000 Km de
frontera, y están muy desprotegi-
das, con poca presencia en las

Fuerzas Armadas.  Nos preocupa
especialmente la presencia de las
ONG.  En esta región hay una acti-
vidad muy intensa de ONGs rela-
cionadas con el ambiente, los indí-
genas y las religiones.  Tenemos
varios casos de mineros, biopira-
tería y estamos muy preocupados
por la situación.  Creemos que el
Parlamento Amazónico y el
Mercosur son foros de debate y
resolución política que podrían
colaborar mucho en este sentido.

Tenemos una ley de defensa del
espacio aéreo del espacio nacional y
en especial, el amazónico.  Nosotros
tenemos una legislación ambiental
muy fuerte, pero es difícil la fiscaliza-
ción adecuada por el tamaño de
nuestra Amazonía, es 61% del total.
Tenemos un sistema satelital de vigi-
lancia de la Amazonía que realiza un
buen trabajo, pero no es suficiente.
Las avionetas tienen como burlar el
espacio de aéreo, existen pistas
clandestinas.  Nuestras leyes fijan
un procedimiento de abatir un avión
que esté violando el espacio aéreo
sin autorización.  Si en el avión no
obedece, se da la orden de bajar el
avión.  

¿Y ha ocurrido?

Sólo tenemos un caso de abate
solamente, un caso relacionado con
el narcotráfico  en el año pasado.
Generalmente, el avión obedece y
sigue las instrucciones, o escapa
hacia algún país vecino.

En las noticias internacionales
recientes circuló que en Brasil se
está sometiendo a consideración
del Congreso, una ley que institu-
ya el otorgamiento de permisos
para visitantes extranjeros y traba-
jadores que quieran ingresar al
Amazonas. 

¿En qué estado se encuentra
esa ley? 

No se ha aprobado aún.  Una de
estas leyes expone que todas las
ONG extranjeras que están actuan-
do en la Amazonía tienen que estar
catastradas en el Ministerio de
Justicia y revisar el verdadero aporte
de las mismas en la región.  Existe
también otra ley que está en el

Senado que dice que todo aquellas
actividades que se realizan en la
región de fronteras, en especial, en
la Amazonía, sean sometidos al
Congreso Nacional para el examen
de todos. Estas ONGs son muy fuer-
tes en Brasil.

Corporaciones internacionales
dentro de la Amazonía

¿Cuáles son las ONG destacadas
que funcionan o que tienen alguna
inherencia en la Amazonía bra-
sileña?

Hay  muchas. Tenemos las
madres de las ONGs y tenemos
las hijas, son una cadena.  Por
ejemplo, WWF, Greenpeace, que
actúa en los indígenas,
CCTIpson, Consejo Indígena de
Roraima, ligado a la iglesia cató-
lica y ligada a otras organizacio-
nes europeas y norteamericanas,
por mencionar algunas.  Existe
una gran orquestación de las cor-
poraciones financieras de medi-
camentos, de cosméticos, que
tienen en la Amazonía las mate-
rias primas, muchas de ellas, tie-
nen mercados particulares en
Europa y Japón.  

¿En qué lugares están asentadas
las Nuevas Tribus en Brasil?

En toda la Amazonía brasileña
están las Nuevas Tribus, desde
los años 40.  Ellos tienen asocia-
ción con la Misión Evangélica de
la Amazonía, quienes tienen la
misión aparente de “socorrer a
los indígenas”.  Mucho tiempo
atrás, un comandante militar de
Roraima descubrió que todos los
misionarios de la zona, todos
ellos eran casualmente geólogos,
que estaban evangelizando estu-
diando la características de la
tierra.

Puedo enviarle todo el trabajo
que yo presidí en una Comisión
Parlamentaria  de investigación
sobre las ONGs cuando fui diputado
en la Cámara de Brasil, ahora esta-
mos realizando una segunda
Comisión en el Senado sobre estas
investigaciones. Tenemos otras
informaciones que podríamos
enviarles.
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¿Cómo está estructurada la
representación del Parlamento
Amazónico en Brasil?

Estamos designando formalmente
los representantes del poder legisla-
tivo para el Parlamento Amazónico.
Nosotros no teníamos representan-
tes elegidos. Este año lo resolve-
mos.

Como Parlamento Amazónico
Venezolano, nos interesa profundi-
zar, dadas las buenas relaciones a
nivel de gobierno, un eje parlamen-
tario con Brasil y con Bolivia,
para desarrollar el Parlamento
Amazónico que desde el año 2002
no ha tenido reuniones. Existen inte-
reses de las ONGs que este
Parlamento internacional no funcio-
nara.

El Tratado de Cooperación
Amazónica hasta ahora no está fun-
cionando como debería, no tiene
hasta ahora una definición contun-
dente.  Estamos todos de acuerdo,
tanto en el Senado  como en la
Comisión de la Amazonía de la
Cámara de Diputados, de la impor-
tancia de hacer darle fuerza al
Parlamento Amazónico y al Tratado
de Cooperación Amazónica. 

Soberanía de nuestros países vs.
internacionalización de la Amazonía

Cuál es su posición en torno a la
internacionalización que ha estado
propugnando la ONU, la idea de
declarar la Amazonía como
Patrimonio de la humanidad y quitar-
le soberanía a los países que la in-
tegran.

Este es un proceso de internacio-
nalización está en marcha acelerada.
No es una amenaza, es una realidad
que está ocurriendo desde hace
muchos años, de una forma y otra,
inflitrada en ONGs.  Este es un pro-
ceso que interesa mucho a los esta-
dounidenses, a Canadá, a Europa,
las declaraciones de Margaret
Thatcher, Mijhail Gorbachov, Al Gore,
todas buscan hacer entender que la
Amazonia no es de los países que la
integran, sino de toda la humanidad,
pero más que de la humanidad real-
mente, es la humanidad de ellos, de
los países poderosos…

…la humanidad de las trasnacio-
nales….

… hay que tener claro que ese
proceso ha comenzado desde la
Segunda Guerra Mundial.  Ellos
saben de la importancia de la
Amazonía para todo el planeta, pero
nosotros tenemos que ejercer nues-
tra soberanía, no podemos dejar que
se apoderen de los recursos y mate-
riales que hay en la Amazonía, para
que luego nos lo quieran vender en
forma de productos, debemos apro-
vechar convenientemente esos
recursos para el beneficio de nues-
tros países.

Calentamiento global
latinoamericano 

Por último, ¿Qué opina del inmi-
nente calentamiento global que esta-
mos sufriendo actualmente, ¿qué
podemos hacer los gobiernos de
Latinoamérica frente a esa realidad?

Nosotros como gobiernos emer-
gentes, en desarrollo, hemos toma-
do mayores previsiones  que los paí-
ses desarrollados, con sus fábricas,
con su alta quema de combustibles
fó-siles, con su gran número de ve-
hículos.  

Nosotros hemos hecho mucho
más.  En Brasil, por ejemplo, tenemos
el etanol, que mezclado con la gasoli-
na, reduce la emisión de carbono.  La
propia Amazonía es parte del freno al
calentamiento global.  El modelo de
polución de los países desarrollados
es el principal causante. Es importan-
te exigirles que tomen previsiones
más contundentes.

Universidades Amazónicas 

En Roraima, su estado, ¿existe
alguna Universidad Amazónica que
tenga como misión el estudio de
conocimiento de la Amazonía?

Tenemos una Universidad Fe-
deral y otra Universidad estadual.
La Federal fue creada en una ley
que impulsamos cuando era diputa-
do, que contemplaba la creación de
esta universidad. Inclusive tiene una
estación en Paracaima, con conve-
nios con Venezuela, para la ense-
ñanza del  portugués para venezola-

nos y de castellano para brasileños.
Además de la Universidad Estadual,
tenemos también una Universidad
virtual, a través de internet, que no
es presencial. Tenemos otras
cinco universidades privadas, tam-
bién tenemos un Centro Federal
Tecnológico que realiza formación
diversa.

Un nuevo modelo social para la
Amazonía latinoamericana

¿Qué opina usted de la idea de
superar el modelo de desarrollo en el
cual el hombre es visto como una
mercancía? ¿Cree usted que puede
lograrse la implantación de un mode-
lo social más solidario, más humani-
tario?

Creo que principalmente que el
desarrollo es importante, pero más
vale la persona que los bienes
materiales.  Debemos conseguir
soluciones para mejorar la vida de
las personas menos favorecidas.
En Brasil hay un trabajo muy gran-
de en ese sentido de inclusión
social. 

Una cosa importante.  Nosotros no
conocemos nuestra Amazonía, no
tenemos el conocimiento adecuado
sobre nuestra Amazonía.  Nuestra
Universidad de Amazonía, no se
reúne para discutir y proponer solu-
ciones.  ¿Cómo podemos defender
algo que no lo conocemos?
Tenemos esa misión de conocer
nuestra Amazonía, para poder
defenderla.

Parlamento del Sur

En el Parlamento brasileño, ¿Qué
expectativa ha desarrollado el
Parlamento del  Sur, recién creado
en Cochabamba? 

Todos creemos forma parte del
camino para la integración desde
varias perspectivas, esto es fun-
damental, para quitarnos ese
modelo donde somos proveedo-
res de materia prima de los países
desarrollados, y no como creado-
res de nuestra propia realidad.
Creo que este nuevo parlamento
será una nueva forma de integra-
ción política bien importante para
Latinoamérica. 
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Entre el 14 y 16 de julio de
2008, se realizó en la ciu-
dad de Brasilia, la Reu-

nión Ordinaria del Parlamento
Amazónico, que tuvo presencia de
representantes de Bolivia, Brasil,
Colombia, Surinam y Venezuela,
incluso de Ecuador con observa-
ción diplomática. Fue un aconteci-
miento parlamentario internacio-
nal, ya que si tenemos en cuenta
que la anterior fue realizada en
2002, podríamos interpretar que
han existido causas por las que
estas reuniones no han sido tan
ordinarias últimamente. 

Existen intereses del imperio y de
las trasnacionales que apuestan a
que el Parlamento Amazónico no
funcione con el impulso que necesi-
ta la Amazonía, tal como reza la
Declaración de Brasilia, "como insti-
tución política de integración de los
pueblos amazónicos". En esta reu-
nión de parlamentarios amazónicos
se realizó un esfuerzo por reac-
tivar con la fuerza necesaria el
Parlamento Amazónico. El diputado
Ricardo Capella fue testigo, junto al
diputado Julio García Jarpa, de la
Reunión en Brasilia.

Diputado, ¿Cómo sintió el ambien-
te del Parlamento Amazónico? 

-Se sentía el interés para resol-
ver el problema amazónico. Pero
aún no tenemos armado comple-

tamente el Parlamento mismo con
todos los diputados designados
por los Congresos y Asambleas
de todos los países.

¿Qué países faltan por elegir
sus representantes ante el PA?

-Faltan algunos por elegir. Por
Ecuador, tenemos que esperar la
Constituyente para que puedan
elegir sus representantes. Faltan
Guayana y Perú, que no tienen
sus parlamentarios elegidos.

Surinam, tiene electos sus
representantes, nos acompañó el
ex primer ministro surinamés,

Jules Ajodhia, ahora diputado,
quien hizo una intervención muy
rica en ideas. La visión de
Surinam sobre sus indígenas es
muy particular. Nosotros habla-
mos de pueblos y comunidades
indígenas, y ellos hablan de tribus,
y esa diferencia resultó significati-
va a la hora de la redacción del
documento final.

¿Temas de debate en Brasilia?

-Desde el punto de vista de la
reactivación del PA, esta reunión
fue punto de inflexión de un parla-
mento que no estaba funcionando
a un parlamento con muchas

En Brasilia

El Parlamento Amazónico
protestó unánimemente
presencia de la IV Flota

Por Luis Ernesto Gómez
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Entrevista a Ricardo Capella, diputado, miembro
del Parlamento Amazónico (PA) por Venezuela



ganas de funcionar. Se trataron
temas muy relevantes para los
países del PA.  

Sobre el tema de la construcción
de infraestructuras dentro del
Amazonas hubo mucha discusión.
Por ejemplo, Brasil, en su frontera
con Bolivia, está construyendo
infraestructuras para el control de
inundaciones, que de hecho podrí-
an inundar poblaciones bolivianas.
Llegamos a un acuerdo de que no
se puede hacer infraestructuras,
en ninguno de los países amazóni-
cos, que afecten a otro país. Por
eso es que este foro resulta impor-
tante, porque se pueden tratar
este tipo de temas.

Otro tema son las migraciones
ilegales. Si un país realiza una
acción contra los ilegales y los
mineros, ellos migran hacia otro
país, y si ese otro país no tiene
una legislación adecuada se
asientan en él. Una de las pro-
puestas que hizo Venezuela fue
hacer una Comisión de
Ordenamiento Territorial para
tener control de la frontera amazó-
nica, no referida a la frontera de
nuestros países, sino, en especial,
control de la frontera amazónica.

Se habló también del control
militar de lo que pasa dentro del
Amazonas y hacia dónde debe ir
el PA. El PA está compuesto por
parlamentarios que son electos
por los parlamentos nacionales,
por lo tanto, las leyes que tengan
que aprobarse, primero deben ser
aprobadas por los parlamentos
nacionales, lo que convierte al PA
en un foro de debate para impulsar
leyes conjuntas para cada país.

Se tocó el tema de los biocom-
bustibles, que tiene ver con la
supervivencia de países que no
tienen combustibles fósiles. Este
tema se abordó por encima. Lo
introdujo la ex ministra del Brasil.
Marina Silva, hoy diputada, que
no pertenece al PA, sino que fue
invitada. Nuestra posición fue
que éstos afectan la producción
alimentaria y que no puede inci-
tarse a disminuir la extensión
amazónica para la producción de
los biocombustibles. Este fue un

tema fuera de agenda, pero nos
pareció pertinente colocarlo en
agenda para la próxima reunión
o realizar una reunión especial
para tratar este tema, ya que si a
un país le es imprescindible pro-
ducir biocombustibles para
sobrevivir, por lo menos, llegar a
una reglamentación cuidada y de
consenso.

El tema de la IV Flota norteame-
ricana, se tocó en la reunión, por
propuesta de los parlamentarios
brasileños. 

¿Hubo consenso unánime sobre
el tema de la IV Flota? ¿Se sumó
Colombia?

-La protesta fue unánime, inclu-
so Colombia. Quizá Bolivia, que
tenía tres parlamentarios con ten-
dencia derechista de los cuatro
representantes, y Surinam, que
pensamos que se podrían oponer,
aprobaron la nota de protesta del
PA con respecto a la presencia de
la IV Flota tan cerca de la zona
amazónica.  

Respecto a la incorporación de
Venezuela al Mercosur, ¿qué se
habló?

-Este tema se trató en reunión
aparte con el Presidente del
Senado brasileño, donde solicita-
mos la celeridad de la decisión.
Ellos se comprometieron a reto-
mar el tema luego de su receso
parlamentario y que antes del final
del año estuviera sancionada,
tanto por la Cámara alta como en
la Cámara baja del Senado.

¿Sobre la OTCA?

-El Secretario General (E) de la
OTCA estuvo invitado. Nosotros pro-
pusimos que la OTCA tiene que ser
un organismo ejecutivo, pero que sus
lineamientos deben ser debatidos
con el PA, porque el PA es un foro
para dar directrices en todo lo que
tiene que ver con el Amazonas. La
OTCA, entre otras cosas, no debería
aceptar financiamiento privado, tam-
poco el PA, sino que debería ser
financiada por los mismos países,
para evitar conflicto de intereses.  En
el PA hubo consenso sobre esto. Si
en la OTCA y el PA, existe financia-
miento privado, pudiera correrse el
riesgo de que las decisiones que se
tomen no lleven los intereses de los
países, sino los intereses de quienes
están financiando. Debe hacerse una
revisión profunda de la OTCA, tal
como la estamos haciendo en el PA.  

¿El PA puede realizar propues-
tas a la OTCA? ¿Cómo es ese
enlace entre el ejecutivo (OTCA) y
el legislativo (PA)?

-Nosotros creemos que debe
haber una forma de enlace. Debe
hacerse una cumbre entre el eje-
cutivo y el legislativo para que revi-
semos todos los temas. De nada
vale que el PA vaya dictando líne-
as hacia dónde vamos con el
Amazonas, y por el otro lado,
paralelamente esté una organiza-
ción del ejecutivo que vaya
haciendo otras cosas completa-
mente diferentes. Eso tiene que
funcionar igual que los gobiernos,
que están controlados por sus par-
lamentos respectivos. La OTCA
debe ser controlada por el PA,
tanto su presupuesto como en sus
planes y lineamientos. No puede ir
el PA por un lado y la OTCA por el
otro, debe haber un enlace para el
funcionamiento conjunto.  

Nosotros convocamos para la
próxima reunión la revisión de los
estatutos del mismo PA, donde se
tiene que depurar el objetivo del
PA, debatir hacia dónde vamos, y
quedó el compromiso de que cada
Parlamento nacional debe realizar
una propuesta a la próxima reu-
nión que fijamos para octubre en
Manaos.
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Los representantes legislativos de Bolivia, Brasil,
Colombia, Suriname y Venezuela, miembros del
Parlamento Amazónico, reunidos los días 14, 15 y 16
de Julio de 2008, en la ciudad de Brasilia, capital de
la República Federativa de Brasil, con el propósito de
impulsar y fortalecer el Parlamento Amazónico, como
institución política de integración de los pueblos
amazónicos y de debate permanente para la protec-
ción integral de este ecosistema regional, en particu-
lar de su biodiversidad, recursos naturales, pueblos
indígenas, campesinos, pueblos autóctonos y sus
culturas, y en el caso de la República de Suriname,
además las comunidades tribales. Acordamos lo
siguiente:

RATIFICAMOS nuestro compromiso de fortalecer y
consolidar el Parlamento Amazónico en toda la región;

ACLARAMOS que el Parlamento Amazónico es un
órgano regional con funciones de proposición de nor-
mas y políticas para la región, fiscalizar y hacer con-
traloría para asegurar que sean desarrolladas y cum-
plidas en todo su ámbito de aplicación, una vez apro-
badas por los Parlamentos de los países miembros;

DESTACAMOS que una de las funciones y compe-
tencias del Parlamento Amazónico es la de recomen-
dar e instar a los diferentes poderes y autoridades de
los países integrantes, que toman decisiones, y
demás instituciones de orden nacional y regional, para
que se adecuen las leyes y reglamentos en sus ins-
tancias a favor del desarrollo sustentable de la región
amazónica;

CELEBRAMOS el restablecimiento de las buenas
relaciones entre los dos gobiernos de la República
Bolivariana de Venezuela y de la República de
Colombia, e invitamos a los demás países del conti-
nente a solucionar sus diferencias por la vía diplomá-
tica para garantizar la convivencia pacífica regional;

MANIFESTAMOS nuestra preocupación por la pre-
sencia de la Cuarta Flota en los mares de Sur
América, lo que representa una verdadera amenaza a
la soberanía de los pueblos latinoamericanos e insta-
mos a los gobiernos, parlamentos y pueblos amazóni-
cos a pedir explicaciones al gobierno de los Estados
Unidos;

ACORDAMOS designar una delegación del
Parlamento Amazónico para que esté presente como

observadora en el referéndum revocatorio legalmente
convocado a realizarse en la República de Bolivia el
próximo 10 de agosto de 2008, e instamos a los par-
lamentos de los países miembros a que participen en
tan importante evento democrático;

RESPETAMOS la autodeterminación de los pueblos
indígenas, y en el caso de Suriname, se incluyen las
comunidades tribales, así como la práctica de sus cos-
tumbres ancestrales, idiomas y culturas;

RECHAZAMOS toda forma de desarrollo que no
presenten estudios de impactos ambientales y
socioculturales sobre todas aquellas obras de
infraestructura que sean construidas en la región,
que lesionen o comprometan la sustentabilidad y
armonía del ecosistema amazónico y de los pue-
blos que lo habitan;

COORDINAR estrategias conservacionistas que
contribuyan a mitigar las graves consecuencias de
efecto invernadero y de cambio climático que amena-
zan la seguridad alimentaria, entre otras y la existen-
cia sostenible del planeta;

PROMOVER la creación de una Universidad
Amazónica en el ámbito regional para el desarrollo
científico, tecnológico y cultural que contribuya a la
sustentabilidad de la socio-biodiversidad y que sea el
vínculo de unión regional con todas las universidad
amazónicas.

Dado en la ciudad de Brasilia, a los 16 días del mes
de Julio de 2008.

POR BOLIVIA Diputada Ana Lucía Reis Presidenta
/ Diputada Marisol Aban / Senador Mario Vargas /
Senador Guardia Guido Brasil / Senador Abrahan
Cuellar

POR COLOMBIA Senador Jorge Eliécer Guevara

POR SURINAME Diputada Somohardjo Paul /
Diputado Jules Ajodhia

POR BRASIL Senador Joao Pedro Goncalves /
Senador José Nery / Senadora Seris Slhessarenko /
Senador Augusto Botelho

POR VENEZUELA Diputado Ricardo Capella /
Diputado Julio García Jarpa
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Petroglifo 2, Beatriz Guerrero (1956) nace en
Barranquilla, Colombia y está residenciada en
Puerto Ayacucho, donde realizó curso de pintura

de la Asociación de Artistas Visuales de
Amazonas (ASOAVIAMA), y un taller de dibujo
de rostro con carboncillo en la Biblioteca
Pública Simón Rodríguez.  Ha participado en la I
Colectiva Nacional de Artes Plásticas, en el
marco del XXX Aniversario de la UNA, en 2007;
en la exposición Aniversario de la UNA
consecutivamente entre el 2001 y 2007; en el
Salón Anual de Artes Visuales de Amazonas en
2000, 2002, 2003, 2004 y 2006; Exposición de
Pintura Día de la Mujer, en 2001, entre otras.  Se
le ha otorgado mención en el Mes del Artista, en
los años 1999, 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006, por
su destacada labor artística en pro del estado de
Amazonas, entre otros reconocimientos.
Guerrero se inclina por el paisajismo
impresionista, pero paseándose por otros
estilos, incluyendo entre sus obras, bodegones,
abstracciones, mosaicos y paisajes urbanos,
entre otros.

ARTE  AMAZÓNICO 
El arte pictórico amazonense apela al recurso de mostrar sus paisajes majestuosos:
deslumbra el colorido, encanta su propiedad de naturaleza virgen, profusa de vida y

calidez.  En el arte pictórico amazonense actual encontramos muestras que giran desde
la figuración y el paisajismo de Luis Alberto Pantoja, Lucio Medina y Graciano Paminare

Yavinape, pasando por la muestra abstracta de Enrique Menotti, y el simbolismo que
estila Beatriz Guerrero para expresar el Amazonas.  Para esta muestra, Amazonía

seleccionó a cinco pintores, cuyas imágenes nos cedió gentilmente para su difusión, la
Red de Arte de Puerto Ayacucho que funciona en la Casa Amarilla

Naufragio, Enrique Menotti (1955) es
Arquitecto, pintor, dibujante, escultor,
serigrafista y grabador, nacido en Caracas, pero

con una obra relacionada con la Amazonía.  Este
autor no descuida el sentido arquitectural en
sus paisajes sobre el lienzo.  En su obra se
refleja el deseo de subsistencia, llenándolas de
simetrías, líneas, espacios, formas y colores; lo
llena del atractivo de la flora y la fauna diversa
del Amazonas, al dejarse envolver con su magia,
convirtiéndole en su musa inspiradora, lo que
resulta en una obra que conjuga a la naturaleza,
las técnicas simétricas y el encanto del arte sin
reglas.  Menotti participó en la Segunda
Megaexposición Homenaje a Jesús Soto en el
CONAC de Puerto  Ayacucho, en Octubre de
2004 y en el Certamen Mayor de las Artes y las
Letras, Capítulo Artes Visuales, Estado
Amazonas, 2005, entre otras exposiciones y fue
reconocido como "Artista Visual del Año" en el
mes del Artista Nacional de la Secretaría de
Cultura de la Gobernación del Estado Amazonas
en 2006.

Enrique Menotti

Beatriz Guerrero



Navegantes del Sipapo, Amazonense nato y
descendiente de la etnia curripaco, Graciano
Paminare (1973), lleva a su tierra en el corazón.
Recios atardeceres de la zona selvática, paisajes
llenos de vida que muestran lo imponente de los

tepuyes, cerros, montañas, ríos que se
constituyen  en monumentos naturales y
animales majestuosos propios de la selva
componene el conjunto que nos trae este autor.
Obra llena de vida y color; en su obra
predominan los tonos anaranjados, amarillos,
violetas, rojos, marrones y verdes, que hacen de
la obra de Graciano Paminare toda una poesía,
marcada por un estilo incomparable en la
utilización de la técnica.  Belleza indudable, pero
también melancólica, que pudiera no estar en el
futuro si el hombre logra la armonía necesaria
con la naturaleza.  Nacido en San Fernando de
Atabapo, Estado de Amazonas, ha participado en
52 muestras colectivas entre las que se
destacan: Salón Anual de Artes Visuales
Amazonas, Salón de Pintura Aniversario de la
Armada, Concurso Pictórico “Don Marcos
Testtamarkc” y una exposición itinerante en
España en 1991.

Graciano Paminare Yavinape

El Autana, Luis Pantoja (1944), posee una
reconocida trayectoria en el mundo artístico
del Amazonas.  Utiliza el lápiz, el carboncillo, la
tinta china y los colores vivos; mientras el
lienzo y el papel, los emplea como mesa de
experimentos, en los que mezcla tendencias y
estilos, que van desde el arte paisajista y el
figurativo hasta el cinetismo.  Realizó estudios
en la Escuela de Artes Plásticas del estado de
Bolívar en el década de los 70, participa en el
XI, XIII y XXV Salón de Artes Visuales
Amazonas de 2002, 2004 y 2006
respectivamente y en el I Festival Bolivariano
de Artes Plásticas e Imágenes 2006, alusivos al
Municipio Atures, Instituto Autónomo para la
Conservación del Patrimonio y Fomento de la
Cultura, de la Alcaldía del Municipio de Atures,
donde obtuvo el 2do Premio. 

En espera de las frutas, Lucio Medina (1980) es
un joven pintor paisajista, que considera que su

pintura es una forma de expresión comunicativa,
con cierto gusto por los morichales, sabanas,

esteras, selvas con montañas y animales
propios de los ríos y llanos.  Podemos observar

un dominio del trazo y en el uso de las
perspectivas, tanto en los colores como en los

planos. Nacido en Urbana, estado de Bolívar,
participa en el Certamen Mayor de las Artes

Visuales de 2006 y en el I Festival Bolivariano de
Artes Plásticas e Imágenes, alusivos al

municipio atures en 2006.

Esta muestra es cortesía de la Red de Galerías
de la Fundación Red de Arte / Ministerio del

Poder Popular para la Cultura

Lucio Medina

Luis Pantoja




